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INTRODUCCION. 

1. t..A DEl•IOCRAC I H y LOS ELITISTAS CLAS 1 COS. 

En eJ. siglo :e-.. 'tres "modelos" nan oam1nado las t:eoria=: de l::i 

aemocrac1a: el .. elitisi;a comoetitivo••, el "olural1s't~" y el 
11part1c1oac1onista 111 

.. La= dos primeras camoarten dos intuiciones 

básicas: la democracia es un procedi.m.i.ento oara elegir a 

cir19entes o tomadores de dec1s1ones v se lleva a cabo como una 

~omoe~enc1a en~t'e minarlas. Hav, ouaa, 01ferenc:ia=: aue 

oerm1ten haolar de doe ••mooelos•• 01st1ntos; sin embargo. tales 

diterenc:1as no se ~'ei1eren tani;o al esquema b~s1co que oermite 

d1s't1ngu1r a una oemoc:rac1a ae un régimen oue no lo es, sino a las 

cat·acter1si;1c:as 9enerales de la ool1~1ca y le soc1edaa en aue cada 

"modeio" se desarrolló. Dentro oe est~s carac:ter1sticas. 

diferencia fundameni;al tiene oue ver can el valor que tiene la 

ex1stenc1a ce d1stintos Qt'Upos aue contt~apesan y controlan 

mu~uamente su poder \plural1smo1, trente al s1mc~e recanoc1miento 

ce la existencia de élites que como1ten en~re si~ 

L;:l "democracia. p~rticip?tiva ... pot· su o arte. prooone la 

partic1pac16n constante (veces d1rectaJ y autonomB. por o.arte de 

~odo ciudadano. en la ool~t1ca (en la toma de decis1onesJ 2• 

El i;ema central de esta tésis consiste en la revision de los 

or!genes oe los modelos ''elitis~a-competitivo'' y "olLtral ista" de 

ia aemocrac1a. en la obra de tres autores conocidos como 

'v. Held 1987. 
2Como sei'iai2 Sarr.or1 [1987: 150-153], no parece naber clarioad en 
cuanto a la distinción eni;re democraci,;.. di.recta y participa.ti.va. 
Gktizá lo más oue pcteda oec1rse es qc1e la segunoa propuesta es 
tioica de la segunda mitad del siglo y oue se refiere a " ••. tomar 
parte en persona, y ctna oarte autoacti.va. La oart1cipac16n Coar<.> 
Los aetensores oe esta té~1s. en~t~e los que no se encuentra, 
obviamente. Sar~oriJ no es un mero <'..<aer parte de>> ••• y aun menos 
".."1..tn ser nec:no oarte ae:i' involL1nta.r10,. La partic:ipac:16n ea. 
automoulmiento y, por tan~o. lo lo contrario de heteromovimiento" 
L153J. 



"e11tistas clasicos 11
: G:::\etano rlosca, V1lfredo Pareto y Rooert 

Micnels. Es necesario deJar claro que no oretendo ofrecer una 

mono9ratla dei oensamiento de los elitistas. sino una revisión de 

los supuestos y las consecuencias que, tanto la hic6tesis 

elitista, como la critica aue estos tres autores hicieron a la 

democracia, han tenico en la tormLtlaci6n de los proolemas y 

moaelos contemaoráneos de la democracia, principalmente del modelo 

alLtral is ta. 

La nistoria ael modelo oluralista es comolicada. Usualmente 

se identifica. a Capitalisma, sociaLisma y demacracia de J. 

Schumoe~er como la oot~a aue es~ablece con solidez una concepc i 6n 

orocedimental de la democracia y que orooone una teorla que 

privilegia 12 observac16n de como, oe hecho, funciona la 

democracia, freni::e a las teorlas cLási~as, que consistirian 

fundamentalmente en una refle>:i6n v:i.lorat1vo 

prescriptivo. Este modelo de corte elitista y empirista de la 

democracia se conv1r~io en el modelo dom1nan~e oara la ciencia 

ool1tica 9
! pr1nc1palmente a part1t~ 09 la aécada de los cincuentas. 

Muy en breve, lo oue los "'cientlficos" de l:>. polltica precendian 

hacer era una ~eor13 to~almente a-valorat1va ce la democracia, que 

tome como punco cte oartida la observación del tuncianam1ento de 

re91menes reputados como democráticos, oara de ahl obtener las 

caracteris~icas reales de la democracia. Estas teoricos empiristas 

de la aemocracia pretendian. entonces. nacer ciencia palitica, 

totalmente alejada de valores y cuyos resultados fuesen tan 

irretutaoles como los de las c1enc1as i1s1cas o n~turales. De 

manera esauemat1ca4 los rest..tltaoos qenerales de sus 

investigaciones mostraoan oue los supuestos más importantes de la 

llamada teorla clás(ca de la democracia no pasaban la prueba de la 

9Espec1almente para la ciencia 0011 tica 
obras de Dahl. Berelson. S.M. Lipset y 
desarrollo de.este mooeio tuera de E,U, 
TotaLitar(sm.o de R. Aron. 

2 

norteamericana con las 
otros. Un ejemplo del 

oueoe ser Democracia y 



1nvest1gac16n emp1r1ca'. Por eJemplo. Berelson mostraba que los 

votantes no tenian el conocimiento necesario ora entender los 

orocesos pollticos, no solian ser racionales al tomar decisiones, 

el interés privaoo prevalecia en la mayoria de los casos. etc:.~; 

otros teóricos. como Scnumoeter y Dahl 1 mostraban que, de necho~ 

la mayoria ni gobierna ni oueae gooernar 0 

Este modelo empi.ri.sta y eli ti.sta de la oemocracia dió lugar a 

una respuesta por oarte de muchos teóricos aue acusaban a los 

empiristas de conservaourismo y ae tundar sus teorias en una 

distorci6n del concepto de «z:lemocrac1a» 1entre otras cosas1. La 

mayorla oe estos crit1cos de las teorias emoiristas de la 

oemocracia defendlan la incius16n de valores en la refle:<ión 

00J1t1ca, sosten1an que la avlorativioad es un ideal imposible de 

alcanzar y oroponlan un regresa a la participación efectiva de la 

mayoria como pt~ocea1m1ento fundamental de la democracia \me 

refiero, desde luego, a los parti.ci.paci.oni.stas1. 

Oov1amente, es~e es un resumen muy apretado de un debate que, 

si bien ya no es t0>n ál9100 como a pr1ncioios oe los setenr.as, aún 

se man~1ene en medios académicos. Lo que me importa no es la 

historia oel debate, sino las caracter1st1cas de las teorias 

empiristas 1:1e la aemocra.cJ a. que pro•1ocaron r;al deba.te. Estas son. 

com vimos: lJ una apt~o:c1mac16n emp1ris~a y a-valorat1va al estudio 

de la pollt1ca. 2J Ltna conceoción procedtm.ental oe la oemocracia, 

3J el elitismo como oescr1pc16n corrsc~a oe la estructura de pooer 

en cualquier sociedad y 4J la cr1·tica a un modelo clásico de 

oemocracia, fundamen~almente prescr1ptivo, hecha desde un ounto de 

vista que se pretenoia '1cient1f1co 1
' .. 

········-·····§:-L.s>.!:~.9.~C' .... ~.~ ... !:.!?.Sl.~ ... ~§.ta discusión aoarece en la obra de los 
4 E:l auto-qotJierno de la mayorla --que supone participación en 
polltica- y la sotJeran1a de la mayot'la. En el capitulo ! reviso 
con cuidado este ~ema. V. sobre el modelo clásico el apartado 5 oe 
estC' 11 Introduc:c i6n ". 
'!iv. Ber8l:on. 8.. y LazarsTelo, P. 
denominado orec:1samente "'Demacra.tic 
f/'eory". 
Scnumoeter 1947 y Dan! lq82. 

Votine. 
pract i.ce 

1954, 
and 

Cap. 14, 
democrati.c 



i;res elitistas clAsicos, QLle preseni;aron Ltn modelo de refle::i6n 

politica QLle tenia las sigL11entes caracterist1cas generales: lJ 

prei;enQia ser de origen emp!rico, 

comoleto de la refle>:16n soore 

2J pretendia separarse oor 

vaiores. 3J prooonia una 

descripc16n general de la soc1edao como dividida en dos sectores, 

una minarla dirigente y Llna mayoria dir1g1oa y 4J hacian una 

critica tal de la oemocrac1a que conclL1ia con la propL1esta de su 

abanoono 7
• 

El ob.1et1vo de este traoaJo, entonces. es nacer Llna revisión 

de las diferentes conceoc1ones sobre las élites y la oemocrac1a, 

as! como sobr•e los supuescos oe estas conceoc1ones, en los autores 

qLle esi:ablecieron las lineas 9enerales de la discus16n QLte na 

oom1nado el tema de la oemocracia en este siglo. Sobra oecir que 

mucno de lo qLte Pareto, !•fosca ~· t11chels oi .1eron es ya anacrónico o 

se ha mostrado como falso. El ounto no es, sin embargo, desi:rozar 

cr!t1camente sus textos, sino -romarlos como l2 primera formulación 

de un problema, con el t1n de, en traoaJos posteriores. tener 

claro el sentido y ei or19en de l~s refJ.e:<iones contemporáneas 

soore la aemocrac1a. Esta inaecend1entemente del interés oue, por 

s1 mismas, suscitan ooras clásicas de la teor1a oolitica. como las 

pt•oduc1cias oor los -=-li,istas clásicos. 

En una éooca ae acept:ac16n unJ.versal oe la democracia, 

los elitisi;as resLllta interesante por dos 

razones. En !=Jr11ner lLlqat•, son QLt1enes me.1or oeT1n1eron el rechazo 

a la aemocra.c1-a como forma. buena y adecv.ada de gobierno,, es decir, 

como una forma moralmente acep~ao~e \O sea, recnazo a los valore~ 

de la oemocracia1 y, ademas, como Llna forma técnicamente correcta 

ce goo1erno, es oec1r, Qt1l para resolver los conflictos sociales. 

En segLlndo lugar, en el caso de Mosca y Michels <Pareto mLlri6 

~~osca y Michels pt~aous1eron. en vet~s1onee finales de sus obras, 
ante el ascenso oel fascismo, Llna recuoerac1on limii:ada de los 
''req1menes parlamentarios'' y de algunos aspec~os de la democr~acia, 
resoect i vamen i;e. 

4 



Justo en los inicios oel ascenso oel iascismo en Italia), nay una 

recuoeraci6n, marcada por las c1rcunstanc1as (ellos s1 pudieron 

presenciar el oesa.rrollo del fasc1smo1, de los regimenes 

Parlamentarios como terma adecua.da. 1oor mantener la ambigua 

expresi6n1 de qoo1erno. Las Preguntas que nay que nacer a los 

elitistas son claras ¿por oué no son aceptables los valores 

democrát1cos?, ¿que oroblemas 1'técn1cos 11 presenta la democracia?. 

¿oueden o no ser reslle i. tos~. En sus respuest.3.s a estas preglln'tas 

pooemos enconi:rar un 9ruoo de "Cernas de refleH16n acerca de la 

democracia tooavla vi9entes, referidos no sólo a los problemas que 

la democr~c1a plan'tea en lo que oodemos 

cot1d1ana 11
• sino tamb1en en lo que a la aoroximac1ón teórica 

aoecuaoa resoec~a. 

En esta tésis. voy a desarrollar dos lineas de araumentaci6n. 

Una tiene oue ver con la aplicación ae un esquema de 

interpretación Ot1l oara analizar el pensamiento elitista y para 

explicar su rechazo a la democracia. que expondré en el siguiente 

apartado de esta "lntroaucciónº; la otra busca reconstruir las 

criticas de los elitistas a la democracia, aesae los suouestos oe 

tales criticas hasta las consecuencias orAct1cas de las mismas. 

En lo que sigue, expondré el sign1ficaoo de algunos conceptos 

y naciones que serán l..tSados constantemente a lo laroo de los tres 

caoltulos de este traoa>a. 

2. UN ESQUEMA GENERAL. 

Para desarrollar este traba.io. pr•oponqo Lln esqL1ema de 

interorecac16n aue, en oiver~so Qt'ado 1 se puede aplicar a los tres 

autores. Estoy consciente de que es mucho lo que se pierde en 

complejidad al utilizar esquemas para interpretar obras tan ricas 

como las de los elitistas cl•sicos. Sin emoargo, uso el siguiente 

esquema sólo como un primer oaso. para facilitar la comprensión de 

textos ordenados. sin duda, pero tamoién sumamente complejos 

\Particularmente los de Paretol. 

encon~rat'~ en !os tres autores, 

Creo, entonces, 

el sigL11ente 

5 

que es 

escuema. 

posible 

1 J Una 



concepción negativa de la naturaleza humana, cL1yos rasgos 

centrales son: iJ irracionalidad y iiJ incapacidad 10 enorme 

dificultad1 de cambiar 8
: 2J una conceocicn oásicamente positivista 

ce la ciencia y una postura ep1stemol6g1ca que, 

podria definir como 11 real1si;a in9enua 11
: 3J 

en estos dias, se 

una ot:lservaci6n 

cuidadosa y un progresivo desencantamiento de la actividad 

politica guiada por ideales. Estos tres elementos dan por 

resLtltado: al la teorta de las elites. o de Ya clase poLitica o la 

Ley de hierro de la oli8arqu.1a v bl las criticas cor imposit:lle, 

irreal e indeseable a la democracia. csioe esoL•.eme> es aol1cable 

claramente en el caso de Pareto y un tanto más dificil de 

encontrar en los otros dos autores: Mosca usa sólo un caottulo de 

los E:Lem..enti oara aesarrollar el tema ae la ciencia y nunca haola 

especif1camente de la naturaleza numana. mientras que Michels casi 

no dice nada soore ciencia. Sin embargo, el esquema está presente 

en los tres autores y puece ser Ltn instrumento neurtstico Qtil 

para aproximarse a obras tan comolejas como las que escribieron 

8En este pLtnto es necesario anotar, desde el inicio, una 
e1mo igtiedad en la conceoción ce la natL1raleza hLtmana oresente en 
los tres autores. Se puede dec11· QLte su concepción general es 
negativa, es-i;o es, consideran aue la me>yorl.a actOa it•racionalmente 
y no es caoaz de cambiar 1dicho muy brevemente>. Sin embargo. 
aparece una conceoción simultánea ce la naturaleza numana, esta 
vez posit1ve> y hasta optimista, aplicaole a las élites. En esta 
amoigtieoaa acerca ae la naturaleza humana se mueven, todo el 
tiemco~ las op1n1ones ae nuestr~os autores. 

o 



nuestros tres autores.P 

Ademas de este esquema general, es posible seffalar otro 

elemento, que está. en su oase y que permite comoletar el sentido 

de la proouesta de los elitistas. Me refiero. usando el método de 

Bobbio y Bovero, a una 1'd1cotomia bás1c:a" que organiza y da 

sentido al trabajo de los tres autores mencionados. 

d1cotom1a "apa:riencia - real idadº1º. Como veremos en 

Esta es la 

caoa caso! 

esta distinción, conocida desde siempre por !a filosotJ.a, organiza 

toda la proouesta teórica y oolitica de nuestros autores. Se 

tratarla de separar claramente, mediante el método cientJ.tico, 

todo aouello que es sólo aoarente .. como --según el los- los 

ideales que guian la acción pol1·cica. la democracia. o las 

•¡rac1onal1zac1one5' 1 que los nombres hacen de sus propias acciones, 

de lo oue es real, es aecir, ael hecno de aue siempre gobierna una 

m1nor1a .. de que en general los namores actuan irracionalmente, ae 

que la mayoria de los proyectos políticos <como la democracia) 

nunca se ponen \n1 se ooar1an ponerJ en oráct1ca .. etc. Es una 

distinción orincipalmente eoistemoló<;Jica lreconduciole. en este 

sentido, a la distinción talso-veroaaet~o,, pero de la qL1e se 

obtienen, a veces, conc:tusiones en el terreno ontológico. El caso 

!:l.~ .. .L~ ...... !?.~!!!!?.!::.!2~~.!.~ ...... ~~ ...... !:I.~! i z á.s e 1 me .1 o r e J emp 1 o, Para nuestros 

s>Sin oue d1qan e;·tactamence lo in1-=:mo. algunos de estos elementos 
han sido identificaoos por otros intérpretes. Boboio afirma que en 
Mosca y Pareto, aunque no en el l~ichels ,ioven, PLte aún mantenia 
sus ideales democr~~icos y soc1al1sta5, 11 

••• la teor1a de las 
m1nor1as gobernantes avanza c:on ei. mismo ritmo que una concepc::16n 
esencialmente aesigualitar1a de la sociedaa, que Ltna visión 
estática o cuanoo mucho clclica de la historia. que una actitud 
más pesimista que ootimista resoecto de la naturaleza numana. que 
una incredLtlidad casi totai en relaciOn con los beneficios de la 
democracia, que una critica radical del socialismo como creador oe 
una una nueva c1vilizaciOn, y que una aescontianza que siente 
desprecio por las masas portadoras de nuevos valores" CBobbio, 
197b p. 593]. Como veremos. varias de estas caracter1sticas 
warecerán en la aresente intt'OdLICCión. 

Esta aicotomia pueae olantearse de varias maneras. En el caso de 
Pareta por e.1emplo, esi:á e:-:ouesta en -cérminos de la relación 
11 subjet1vo-obJet1vo 11

• Burnnam, por su oat~te, utiliza o~ra 

dico~omia con el mismo s1on1f icado aue yo le asigno: 
''far~mal-real'', v. Burnham 1943:23-24. 
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autores, el enunciado "en la democ:rac:1a 9ob1ern¿i la mayoria" es 

teóricamente correcto. Ahora bien, un enunciado del tipo "en el 

pais X hay una democracia" es falso, OL<es como lo sei"lalan la 

teoria de las élites o la de la clase politica 1que son, 

suouestamen~e. resultado de la invest1qac16n cientlfical, siemore 

gobierna una m1nor1a; del juicio de veroad acerca de un enunciado 

de este t100 --de su 11 falseaad 11
- los el1t1stas infieren. sin más., 

la ine:ustencia la imoosibl 1dad de la e:-;istencia) de la 

democracia. De esta manera, Sl bien el uso principal de la 

dicotomia es epistemol6qico, de ella suelen ootenerse, sin 

demasiada refle:o6n sobre los problemas 16qicos aue tal ooeraci6n 

SLlsc1tair consecuencias ontoloo1cas
11

• 

Para pacer usar este esquema, es inoisoensable sei"lalar, 

aunQue sea ae manera muy resumida~ el sent100 las 

caracteristicas del positivismo, asi como la. importancia oe 

considerar a la "naturaleza humana" como un supuesto básico de las 

teorias elitistas; e:·:oondré los elementos oás1cos de cada tema en 

las siguientes pá\Hnas. 

Posit1v1smo. 

Sostengo que los elitistas clásicos abordan los problemas 

sociales desde una perspectiva ab1er~amente aositiv1sta, y oue tal 

concepci6n oe la ciencia tiene consecuencias importantes en su 

concepc16n de la polit1ca y en sus criticas a la democracia. 

Ahora bien, ¿que QL11ere oecir positivismo? De acuerdo con 

Kolakowski. la ''filosotia positiva'' fué oropuesta oor Saint S1mon 

v por su discioulo más aventaJado, Augusta Comte, y es 

" ••• una postura filosófica relativa al saber humano, que, si 
bien no resuelve sensu stri:ctu los problemas relativos al 
moco de adouisic16n del saber constituye, por el 
contrario. un conJunto de reglas y criterios de juicios sobre 
el conocimiento humano. Trata de los contenidos de nuestros ···········--·-·········· .. ············ .. ···· .. ···· .. ···········•······ 

HE:s claro oc<e la ac:eotac16n parcial oe la democracia, en las 
Oltimas eo1ciones de sus obras, por par~e de Mosca y Michels, 
descansa en el rechazo a inferir, de la constatación de que una 
minarla qooierna, la imposibilidad de existencia de la oemocrac1a. 
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enunc1aaos sobr'e el munao, necesariamente inherentes 
saber, y formula las normas oue permiten establecer 
disi:inc16n entre el ob,1eto ele una cuesi:ión posible y lo 
razonablemente. no se pueae presentar como cuestión. 1112 

al 
Ltna 

que, 

El positivismo, en su acepción principal, es un método para 

obtener conocimiento cientifico: propone, en breve, criterios para 

distin9u1r entre c1enc1a y "metaf isica ". Como veremos, 

elitistas presentan, con mayor o menor claridad, todas 

los 

las 

caracteristicas de la metoelologia y ele la retórica cositivisi:a. 

KolakowsKi cresenta cuatro "reglas fundamentales" del positivismo, 

oue dan cuenta de las carac~et'15t1cas de~ mismo. 

lJ El ºTenomenalismo". Vale decir. la ioea de que " ... no e:tiste 

d1terencia real en't're <<esenc1B>> V <<ten ornen o>>" 

1966:15]. Ei ooJetivo del posi1=iv1smo es oesechar i:odas la.s 

teot~1as que precendian obtenet~ conoc1m1ento de aquello que no es 

observB.ble, ~' que e>:oonieo.n con los .. metat1::;1cos" concecn;os -para 

los pos1t1v1steo.s- ae S'U.St.ancta, esencia. etc. 

01cotcm1a plan~eada an~es entre aoar~1enc1a y 

recordamos la 

realidad, podemos 

notat' cue coco el oianteam1en~o elitista s1Que esta p~1met•a r~egla 

del oos1tiv1smo: se tra~a ce encontrar siempre lo real. que es lo 

cit'ectamen~e obset'vaole. haciendo a un laoa lo aoar~en~e4 exoresado 

en normas, ideas. mitos. etc . 

.2J Una segunda r·eqla exouesta pot• Kolakowsk1, dependiente 

directamen~e de la primera. e5 la del nominalismo, enteno1oa en 

sentiao estr~1cto. De ~sta manera, las palabras no corresoonden a 

esencias, sino Que ref 1eren a lo~ oOJe~os a 

CKolakowski 196o:l7J. 

las oue se aplican 

3J La tercera regla aue. como veremos, está ciaramente ilustrada 

por Pareto, es la que niega valor coqnoscitivo a los " •.. .iu1cios 

ele valor y a los enunciaaos normativos" [Kolakowski 19o6:20J. 

4J La cuarta reo la sef'lala la ", •• ie en ·:ia -unidad fundamental del 

método de la ci:enc~a". Vale aecir. ha:v un sólo método correcto 

para proaucir conocimiento: es el método empirico, que parte de la 

~~olakowsk1 1960: 14-15. 
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observación para producir leyes oe aolicaci6n univel"sal, aue 

explican Por qué suceaen los fenómenos [Kolakowski 1966:21J. 

Las carac:ter1st1cas b~s1cas del método positivista son, 

entonces, la observación como ounto de oart:1da, la inoL1cc16n como 

método correcto cara obt:ener información y la producción de leyes, 

a oart1r de la inoucc16n. como culminación del proceso de 

conocimient:o. Otra caracterlstica, crucial para los temas a tratar 

aqLtl, es la imposibilidad de d1scus16n racional sobre valores. Los 

valores, en pocas palabras, no cuecen ser obJeto de conocimiento. 

pues no son directamente observables, no pueden formar• oarte del 

conocimiento empirico. ~o obstan~e, el oos1tiv1smo. al menos en la 

versión de Comte. es también un pro~ecto oe meJor~am1ento social; 

se trata, mediante la poli tica cientlfica. oe lograr el desarrollo 
11morai y material'" .je las soc1eaaoes. Este es Ltn elemento 

claramente valorat:1vo aue oomina toao el pensamiento positivista y 

que también está oresente en la obra de los elitistas. 

oarticularmente en los escri·cos de ~1osca, que recL•.pera la noción 

de ºool1t1c:¿. c:ientifica.". 13 

La metodoloaia positivista presenta, es sabido. muchos 

oroblemas, por lo que se le na aoandonado casi comoletamente. Es 

necesario se~alar estos problemas para dejar en claro la debilidad 

de los argumentos elitistas. 

Doyel y Harris presentan cuatro problemas del emPirismo, 

elemento fundamental de la metodologla oositivista, aue resumen 

muy bien las criticas stand.c.rd que se le suelen nacer. Los 

problemas del empirismo tienen aue ver can. 1J la selectividad, 2J 

la certeza, 3J el error y 4J la interoretación [üoyel & Harris 

1986:5J; e:<pongo a continuación el contenido de cada Ltno de estos 

problemas. 

- 1J Selectividad. Los empiristas no toman en cuenta el hecho de 

~~ue cualquier teor~1a, n1p6tes1s, experimento, etc., no ~e lleva a 

c:aoo en un "vac:io conceptual 11
• sino que parte de un ºmodelo.. o 

13v. Kolako1~sf'i 1966:69 '! 230. 
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111narco conceptual", a oartir del cual selecciona los proolemas 

relevantes, asi como los datos y las hipótesis pertinentes para 

enfrentarse a tales problemas [p. 51. 

- 2J Certeza. El oDjetivo de las teorias cientificas es explicar 

o, dicho déoilmente, dar cuenta oe las causas o de los factores 

que permiten exolicar eventos. Para obtener tal e:<plicaci6n, es 

indispensable ir más allá de lo emplrico. suoerar la fase de la 

simole recolección de datos. Para ootener un graoo elevado de 

certeza respecto de la exolicac16n ofrecida, es necesario, 

entonces, oartir no s6lo de la inducción, sino de teorias 

e:<olicativas generales to. 61. 

31 Error. El conocimiento cientifico es, ºesencialmente 

falible". Desde la persoect1va del emo1rista~ e.l contrario, es 

impasible identifica.t· errores oado ei hecho de qLle toda 

conocim1ento par~e de la evidencia emp1rica. Sólo puede haber 

errares de percepción, 

análisis. etc [o. 6J. 

más no de e:·:olicac16n, interpretación, 

- 4J Interpretación. De nueva, si se parte de que el conocimiento 

sólo es conocimiento emp1rica, la nocion de interoretación queda 

car completo excluida del método correcta. No obstante, cualquier 

cient1f 1co ~e enfrenta, cotidianamente, a la necesidao de dar 

algún sentido a los datos oue se le presentan (p. 7J. 

Como se puede ver. aún en esta brevisima e:<oosición, el punto 

de partida empirisi;¿. p-u:ro14
, que es el mismo de nuestros autores, 

preseni;a enormes oroblem.,s, como oescr1oc16n del método que siguen 

los ctentif icos y coma mooela orescript1vo. Estos oroolemas tienen 

que ver, fundamentalmente, con la falta de reconocimiento del 

papel que .1ue0 an las teorias en la dirección de los prooramas de 

investigación. 

Otra problema, 

estudios sociale5~ 

particularmente grave en el caso de los 

esta PLlesto por el principio de la 

avaloratividao de la ciencia. El orincip10 de la avaloratividad de 

1"'Doyel y Harris lo denominan "crude empi.rici.sm.". 
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la ciencia \en la versión positivista>, sostiene qL1e, dado qLte la 

c:1enc1a, para ser ciencia, parte sólo de lo emoiricamente 

ooservaole, y dado también que lo bondad, la maldad, lo J ,_,sto, 

etc." no se pueden percioir empiricamente, la ciencia no puede 

tratar de valores; además, las palabras oue se refieren a valores 

no son más que términos metafisicos que. en cuanto carecen de 

referente empirico, carecen cor completo de significado. Este 

sentido del principio de la avaloratividad e~ el que los elitigtas 

han tomado como guia de sus obras. El problema radica en qLte es 

imposible seoarar por completo los valores personales de la 

investigación. No sólo son los marcos conceotuales los QL\e oirigen 

la observación, la e>:perimentaci6n, la selección de problemas 

relevantes, etc., sino también por los valores del 

Un ejemolo sumamente claro de esto es- precisamente, 

investigador .. 

la obra de 

los elitistas: el miedo a la democratización creciente, asi como 

ambos la necesioad personal ae mantener el status qv.o, factores 

que dependen de valores personales. los llevaron a buscar en la 

hip6tes1s elitista, as1 como en el positivismo, armas qt.te les 

permitieran defender sus posiciones valorativas personales. La 

ciencia, en pocas Palabras, no puede prescindir de los valares. 

Como ha se~alado Held: 

"La ciencia politica inevitablemeni:e Plantea pregLtntas 
normativas OL\e una dedicación a lo <<e:<pl icativo-descriotivo» 
no erradica. El significado, por ejemplo, de sooerania, 
democracia o el estado, no puede ser totalmente e>:plicaoo 
sólo por la ciencia. Ni la filosofia ni la ciencia pueden 
remolazarse mutuamente en el oroyecto de la teoria politica. 
La teoria politica exitosa reouiere el análisis filosófico de 
principios y la comprensión empirica de estructL1ras y 
procesos politicos CHeld l989:3J. 

+ Los SL1puestos antropolóqicos. 

Es imoortante revisar ~os suouestos antropológicos de 

nuestros autores oor oos razones especificas. En primer 1 Ltgar, 

debido a la importancia oue la. concepci6n antropoló<;iica tiene en 

cLtalquier teoria de la sociedad y de la politica. Para cualquier 
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teoria social, los st.1puestos antroool6qicos establecen ta11to los 

limites ético-ooliticos de la teoria, como oeterminan las 

conclusiones o los rest.11 taaos que se oueoan obtener'". E:<puesto de 

una manera muy esquem•tica, pueoe decirse qLle concepciones 

optimistas de la naturaleza humana lque aceptan la posibilidad de 

una enorme racionalidad y/o bondad en el ser humano) son un 

supuesto de teorias lioerales o Democráticas, mientras que las 

concepciones negativas o pesimistas aooyan, en t;ieneral, 

organizaciones politicas oe tipo autoritario o, al menos, en las 

que la capacidad de decisión no se encuentra en la mayoria 1
d. 

Berry, en su Otil libro soore los usos del concepto de naturaleza 

humana 10 supuest:o antropológico, qt.1e en el te:<to de Berry 

s1gnif1can lo mismo) en teot~ias sociales, se~ala dos razones cor 

las que una noción oe naturaleza numana es indispensable para los 

estudios sobre la sociedad: 1 J en orimer lugar. una noción de la 

naturaleza humana orovee '' ... una lectut~a del mundo humano dentro 

de cuyo con~exto las presc:r1pc1ones ooliticas pueoen ser 

localizadas" y. 2J 11 
• •• orovee a cada teat~1a con un contexto 

autorizado Eauthoritative) lt.tn ideal) en "Cérminos del cual otras 

orescripc:1ones ouedan ser oesechadas como no-realistas o no 

1""Lo que Ltna i;eoria de lo>. natt.traleza humana establece es lo que 
puede centrar como premisa de una conclusión política ••• En otras 
palabras esta.blec:e cama oresuouesto el area, terreno o espacio 
¡gnceotual dentro del ct.1o>.l la pol1t1ca opera" EBerry 1986: 132J. 

Como sel'iala Ise1iah 8erl1n "Los filósofos con Ltna visi6n optimista 
de la naturaleza humana y una creencia en la posibilidad de 
armonizar los intereses numanos, como Locke o ~dam Smith, y en 
algunos momentos Mill, creian que la armenia y el progreso 
sociales ere1n compatibles con la reserva de una ~ran zona para la 
vida privada, donde no deoe permit:irse la intervención del Estado 
ni de ninouna otra e1utor1dad. Hoboes, v quienes estaban de acuerdo 
con él, . especial mente los pensadores conservadores o 
reacc1onar1os. argum~ntaron que para impeair Que· los hombres se 
Destruyeran unos a otros y para evitar que la vida social fuese 
una selv.a o un Páramo, debian instituirse mayores salvaguardias 
cara mantenerlos en sus luge1res. y consiguientemente deseaban 
aumentar la zona de control centralizaoo y disminuir la del 
individuo" CBerlin l958:221-222J. 
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merecedoras oe ser tomadas en cuenta ser1amente
1117

• 

En segundo lugar, es imoor•ante revisar el contenido de los 

supuestos antropológicos pues determinan, en gran medida, el 

rechazo de lo:; elitista:; a ia democracia. La .1ust;1t1cac:16n oe la 

teoria de la minor1=< dirigen•e y, con ella, la del rechazo a la 

democracia, está casaca en lo qL1e para los elitistas es una 

investigación ºc:ient1 f ica" sobre las caracteristicas de los 

hombres. En tanto "cientlf1ca", esta investi.9aci6n oarte de la 

observac16n y produce conoc1m1en'to verdadero, exouesto en 

que se~alan, o la naturaleza irracional cel hombre 1Paretol 

te;yes, 

o la 

incaoac1dad de las masas oara 8ctuar, pot· si solas, 

(Mosca y Michels1. 

En la tésis usaré oos frases oara reter1rme a 

en oolit1ca 

la c:onc:eoc:i6n 

que oresentan nues•ros autores del nombre: «naturaleza humana» y 

<<SuoLH2stos antropol691cos>>. Sin ouda. 13 frase <inat1..1raleza humana» 

no tiene una ref~renc1a ~r~ansoarente. La ore9unt~ que se me puede 

nacer es. ¿por que usar f'.:<tia.'turale::::a num:i.n=i.>> :' no sóio.z«'.suoL!estos 

an-crooológ1c:o:;>>? Es·ca secJuno19 trase tiene la ven"ta.1a de aue es'tá 

m•-tcno menos ca..raada. ae sen t: l do .:1ue La primera. Los ::uouestos 

='.n'tropoi 691co:: ce autor cuecen esi;ar h1stór1camente 

detet~m1nados. ser oer~1nentes o no para sus resul~ados teóricos o 

polit1cos. etc.; J.a. frase no tiene un sentido orev10. <~~a tL•ral eza 

humana>>, al contrario, comunmente. a una 

concepción universalista y ah1st6rica del hombre, presente en 

cualquier época y con caracter1st1cas similares tuna conceoc: i6n 

muy út i 1 o ara quien desee encontrar las Leyes ~enerales del 

!7.9.~.~-~.!'.:~.!':':~ .. ~.'.':D.!'.!?. ... ~.:~~-~!:1.?..! .. ~~-: ... El uso espec1 fico, en esr,e traba Jo, ce 

17Berry 1986: 132. 
188arry d<!scribe los contenidos oe una noc16n standard de la 
nat'UZ'ateza humana. "Creer en la naturaleza hL1mana es creer que la 
numanidad posee alounos atributos comunes. Estos atributos han de 
ser entendidos no como ••e>ttras opc1onales•• sino como 
pertenecientes al hombre en cuanto hombre. Son universales en el 
sentido de que cuanco sea y donde sea que se encuentren seres 
humanos es.tos att•ibutos tamo1én se hallaran" [Barry 198ó:58l. 
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ambas nociones se Justifica oebido a oue, como veremos en cada 

capitulo, F'areto presenta una noci6n oe <<l"latLtraleza humana». 

mientras que en 1·1osca v 11icnel.s na:-' un suouesto antropológico 

determinado por el conteuto social.. 

La imoortanc1a ce los suouesi;os é>.ntropol6gicos en la obra 

los elitistas está determinada por la enorme tnflLtencia que 

de 

la 

imapen del hombre tiene en las criticas v el eventual rechazo a la 

democracia. En los casos ce Mosca v Micnels, ·que no oarten de una 

concepción de lé> naturaleza h'UJTID.n.a testo es, ahist6r1ca y 

Ltniversall, los resultados de la investi9é>c16n sobre la psi.coloe1a. 

hwn.a.n.a --como los elitisi;as la denominan- muestran que hay dos 

tipos distinovs oe individuos, los miembros de la masa y los de la 

minor1a. Las caracter1st1cas oe caoa tipo son res1..1 l tados, 

pr1nc:1palmente, de SLl c:onte:•ta .. vale decir. de su pertenencia o a 

la m1noria o a la masa. as1 como oe su eoucaci6n, salud, etc., 

fa.ctores q1..1e están oirectamente relacionados con el coni;exto 

social. As1. los miemoros de la minoria son racionales, caoaces. 

decidido·.= .. de carác"ter Tit•me. mentras oue la masa es irracional., 

incapaz de acc 16n conc:eri::aoa" inmorai.. e'tc:. De estos 11resul taoos ". 

entonces. los elitistas pueden concluir que la aemocrac ia, en 

~anta exige la ••soberan1a pooular 1
' y el 

es un proyecto inviable e indeseable. 

"gobierno ae la 

F·areto i:amb i én 

mayoria .. , 

hace una 

distinción entre las caraci:er1sticas de l.a mayor1a 

minor1a y l ler,a a conclusiones si mi lares -la 

v las de 

democracia 

la 

es 

imposible-; la diferencia, como se sei"ial6 lineas arriba, 

en OLte parte oe una concepc:i6n oes1mista 

na.t ura.leza hwn.a.na., qLte pres en ta a 1 a 

constitutiva e insuperable en los nombres. 

L5 

y negativa 

i rrac ion a 1 load 

radica 

de la 

como 



3 EL ELITIS~JO. 

Otro tema oe suma imoortancia cara está tesis es el del 

elitismo, tema oue ha dado fama a nuestros autores y que permite, 

presentarlos como miembros de un mismo 

pa.radiema: el pc.radi&ma elitista. 

En esta notas s6lo oretendo seftalar, de manera muy general, 

las caracteristicas básicas del elitismo •.¿qué quiere decir'?, 

¿cuales son sus objetivos oásicosr'. ¿cLtál es ·o ha sido set función 

dentro de la teoria oolitica'f', ¿a qcté se debe su éxito";·¡. asi como 

oresentar algunos elementos nist6ricos e ideológicos qc1e permitan 

dar CLtenta ce su surgimiento como un cLteroo teórico más o menos 

autónomo • 

Albertoni explica, en la orimera página de su libro más 

reciente sobre el elitismo, ocie «élite» es una castellanizaci6n 

del francés élite, en la ocie está contenida la raiz del verbo 

latino elit1ere qLte significa elei;11r o escoger: as1, como el autor 

italiano seftala, este verbo latino " .•. constituve la clave para 

interoretar el concepto oue el CAlber·con i 

1992:11], En general ly esto no es ninguna novedad1 con el término 

<<i2litismo» SLle:!'le hacerse referencia al hecho ae oue es una (o 

varias1 m1nor1a la oue destaca sobre una mavor1a, o que tiene gran 

influencia en la toma de decisiones en asuntos oue competen 

grupos sociales más e}:tensos de los oue tal minot•ia forma parte. 

Puede haber lobvio1 élites comerciales. financieras, religiosas, 

intelectuales, etc.; el caso que más interesa a los elitistas \y 

nó s6lo a los clásicos) es el de las élites ool1ticas'"'. En esi:e 

caso cor elitismo se entiende el hecho de oue el gobierno siempre 

e inevitablemente es ejercido por una minorla <sin precisar si se 

trata o no de una aristocracia) 20
• 

Se suele consioerar oue, como Lm pr1ncip10 de investigación 

'"'Esto es muy claro en los casos de r1osca y 
oresenta intereses un tanto más amolios. 
20Ver al resoecto, Parry 1969:13, 8overo 1975:~, 

16 

Michels; Pare to 

8obb10 1976:590. 



politica e histórica. as1 como una 11 doc:trina 11 pol1tica, los 

Primeros exponentes de la teoria de las élites fueron nuestros 

tres autores. Daoo oue no es una tesis nueva en la historia oel 

pensamiento oolltico, cace preguntarse oor las caracteristicas que 

la distinguen de las formulaciones anteriores. asi como sobre el 

contexto que permitió que tal tesis surgiera. 

Pueden senalarse, en cuanto al primer oroolema, 

elementos que distin9L1en al elitismo contemporáneo. 

un par de 

En primer 

lugar, el elitismo contemporáneo es car-ce de un "programa de 

1nvest1gac:i6n", que oretende sacar a ias .. estudios sociales" de su 

etapa m.eta.fisica y convertirlos en "'c1enc1as soc:1ales 11
; en el caso 

de la teoria de las élites, oretenoe convertir a la idea de que 

siempre gooierna una minoria en la ley fundamental a partir de la 

que se ouede realizar la investigación emoirica. 

Un segundo elemento que oermite senalar una enorme diferencia 

con la intuición orevia. \sostenida. desde F'lat6n, por lo menos) 

respecto de la necesidad oe un goa1erno de m1norias. es el hecho 

de que el elitismo se configuró. desde el in1c10. como una teoria 

del poder ool1tico. En efecto, lo qL1e los elitistas produjeron, en 

última instancia. fue el orine io io bas ico de una e:m l 1caci6n y /o 

descripción del poder oolitico; en oart1cL1lar, de cómo y en quién 

se 1:11stribuye v se eJerce 21
• En relación con el el it1smo en general 

\que no se limita a los italianos. sino que incluye a autores como 

Harold Laswell o Rooert Dahll Parry sostiene que 

21Stoppino C1989:221J afirma OLle "El tema de las élites v del 
poder es uno de los temas principales en -corno al cual se ha 
ocupado la teor1a pol1tica de orientac16n emo1rica en nues-cro 
tiempo. Este se ha afirmado como tal en dos etapas sucesivas,que 
en su continuidad constituyen la más importante de las corrientes 
de pensamiento oue han daoo origen a la ciencia pol1tica 
contemooránea. La primera de tales etapas se coloca temporalmente 
entre los últimos decenios del siqlo diecinueve y los primeros 
decenios del veinte; y es aom1nada cor la escuela elitista 
italiana de Gaetano Mosca, Vilfredo F'areto y Roberto M1chels 
La segunda etaoa se desarrolla entre el final de los anos veinte y 
el finc!al de los anos cuarenta; y tiene su centro en la escuela oe 
Chica90 .•• "• 
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"El ob,ieto de los esi:udios sobre fa élite es, más bien, 
e:<aminar la estructura ae poder en comunidaoes. ver si éste 
se encuentra en las manos de una minarla conesionada 
Ccoheslt.1e1 y auto-conscien1'e, probar si es L\n desarrollo 
inevitable o meramente continoente v al hacer todo esto 
iluminar la cuestión de la natÜrale:::a' del ·Poder·" CF'arry, 
19o9 p. 14J. 

Sobre oLté concepción del poder esoeclfica sostenlan los 

elititas, la respuesta sólo ouede encontrarse entre lineas. Ellos 

no definieron directamente el poder polltico: sin embargo, se 

influencia22
• puede decir oLte conceblan el ooder como Lma forma de 

Nunca. recito, trataron el tema del ooder explicitamente; no 

obstante, es posible encontrar <como veremos en cada capitulo> 

declaraciones exolicitas que identifican poder con influencia. La 

falta de desarrollo del tema imoide clarificar con rigor qué 

quiere decir 1nfluenc1a. En general. poder como influencia refiere 

a la capacidad que tiene un actor politico de influir en la 

con·ducta de uno o más actores ooliticos. sea por acción o Por 

omisión. Veremos oue no se ouede obtener mucna más información al 

resoecto de lo: te>~to·s el ii:1s-c3s 29. 

'lat'ios intérprei;es afirman v es claro en los textos de 

nuestros autores~ ql.le los elitistas presentan oos conc:eociones 

distintas acere.a del elitismo. El elitismo, como una 

ei<plicaci6n-descripción de cómo se e.1erce el ooder ouede ser de 

orientación psicológica u organizac1onal. 

Pareto, y en ella la existencia de 

La primera es tlpica de 

élites es resultado, 

oásicamente, de caracteristicas de la "psicologia humana" \lo oLte 

22Hay inteoretaciones oue distintas.como la de Parry, que afirma 
que los elitistas sostenian una conceoci 6n del poder muy si mi lar a 
la de Hobbes: "Los elitistas consideran al ooder como acLtmulativo. 
El poder nace surgir más poder ••• la concepción de los elitistas 
sobre el poder o, al menos, del uso oue la élite hará del poder, 
es muy cercana a la definición del poaer dada por Hobaes corno un 
«medio aresente para ale¡ún bien futuro aoarente»" CParry 1969:32L 
En el desarrollo ae esta tesis mostraré oLte esta ini:erpretac16n no 
es acertada. 
29

Sobre la conceoci6n del ooaer como inTluenc1a, ver Danl 
1984:cao.3 y cao.4. 
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ne llamado aou1 ·~aturaleza humana••,. La segunoa aoarece en los 

te><tos de 11osca y 11icnels, v e:.:olica la existencia -inevitable-

de élites como resultaoo de la necesidad. que ~lene cualquier 

qruoo humano, oe organizarse y, con ello, de OeJar el 

general> en manos de minor1as2
'. 

+ El conte>rto • 

pooer (en 

El conte>rto histórico e ioeol691co del sL1rgimiento del 

elitismo es bastante preciso. Surge. históricamente, "a la vuelta 

del siqlo", Justo en el paso del s. XIX al s. XA. La situación 

histórica euroPea, en general, estaba marcaoa por lo que Weber 

definió como "proceso de democratización", Si la primera mitad del 

siglo XIX hab1a tenido como proceso pol1tico fundamental la 

consolidación del liberalismo, es a oartir de las revoluciones de 

1848 oue surge el fenómeno ~desconoc100 hasta el momento/ de 

grandes masas que se incoroor·an a sectores imoortantes ae la vida 

social. Fueron orotaoon1s~as las masas obret·as que comienzan a 

desarrollar formas oe vida t1Picamente proletarias, 21.si como 

grupos cada ve= mayores, oro,enientes tanto del oroletariado como 

de la PeoLtei'la ourgLtesia. oue pretend1an amPliar los derechos 

liberales testo es, intrOOLICir derecnos sociales en las 

constituciones; v consolidar un orden Politico cada vez mAs 

democrAtico. A finales del siglo XIX el sufragio censatario, 

conqL1ista de la burguesia con mayor capacidad económica, dej6 de 

ser suficiente como principio de legitimidad a los OJOS de grupos 

cada vez más oranoes de oersonas. Esta creciente democratización, 

anunc1aoa ya por Tocqueville. proouJo en muchos observadores de la 

vida polltica un "gran mieoo" resoecto de las consecuencias que 

2'ver, Stopp l no 1989: 223 y F';;o ··•·y l 9o9: Cap. I 1. 
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esta "masificación" oodria orooL•cir oara la estabilidad social 2
"'. 

Este temor, asi como un grave desencanto acer~ca de las 

orácticas parlamentarias produ~o. a finales oel siglo pasaoo, una 

consolidación del conservaduru;mo como "vlisi6n del mLtndo" oue sólo 

aceotaba la modificación liberal de los realmenes monárquicos baJo 

ciertas condiciones. entre las oue destacan la oersistencia de la 

tnfluencia oolltica de la ar1stocracia y el mantenimiento del voto 

censa tari o 2
". 

QLtizá la me.ior descrtpción de tal momento histórico pueda 

encontrarse en los teMtos de uno de los teóricos más influyentes 

de la época. Gustave LeBon. En el or1mer capitulo de sLt famoso 

Psycholo9ie des /oules, Le Bon nos o Trece una excelente 

reconstrucción de la sitLtación de la época: no es tanto la 

orecisi6n nistortoor•fica lo que me 1n-ceresa, sino la 

interore~ación aue un pt'ocaqon1sta intelectual de SLt tiempo nace 

de procesos hasta el momento desconocidos. 

"No hace m•s de un siglo, la pol1ttca tradicional oe los 
·····-········~~.!2.~.e.~ .... X-. .A.~ ... t.;.Y.!\\.U.>:1.ao entre los principios constituian los 
2o;"Hac1a 1855 se hablan imouesto en gran media.a. al menos en Europa 
occidental v central, los obJetivos origtnales del liberalismo¡ es 
decir, conqu1s~a~. en el mat'CO oe un sistema constituc1onal, el 
derecha oe oart1c1oac16n oat'a l3s clases burquesas y fiJar 
constituctonalmente los derechos de libertad Oel ciudadano. Pero 
en el ascenso de la clase trabaJadora se anunciaba una nueva 
fuerza politica que venementemente oonla en tela ce juicio la 
misión <qiatural» de la ourguesla a la cabeza del Estado y de la 
sociedad, y tachaba de usurpación sus orivilegios sociales. En 
consecuencia, el liberalismo concentró sus energias en la defensa 
de las oosiciones politicas y sociales conou1stadas, renuncianoo a 
la parte aún no realizada de su programa oolitico" [Mommsen 1969: 
!i~· o-7-J. 

"En los altimos oecen1os anterot•es a !914 1 el conservadurtsmo 
enconi;r6 sLts principales puntos de apoyo ideológico en la 
Iglesia ••• Las viejas caoas aristocráticas, aún fuertes en sus 
tradicionales posiciones de poder, se mantenian únicamente 9racias 
a una hAbil politica de intereses, atrayendo a las élites 
burguesas y asegurándose el apoyo de gran parte del campesinado. 
Pero en fin ce cLtentas ninouno de estos dos métodos bastó para 
resistir el empuJe de las· fuerzas democráticas ••• Al final los 
conservadores se entregaron sin reservas al nuevo nacionalismo 
agresivo, que SLtrgtó a principios de los ai'los 80 en Europa, 
intentando vencer al rival Liberal con una ideoLo~ia nacionalista 
militante" Et1ommsen 1969:9-11), las cLtrs1vas son mlasJ. 
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or1ncioales factores de los acontecimientos. Las ooiniones de 
las masas, en la mayoria de los casos, no contaban en 
absoluto. Hoy, en cambio. las tradiciones oolit1cas, las 
tendencias individuales de los sooeranos y la rivalidad 
existente entre estos Qlt1mos tienen un ceso muy escaso. La 
voz de las masas na llegado a ser preponderante. Dicta 
6rdenes al rey. Es en el alma de las masas, y no en los 
conseJos de los principes, conde se preoaran los Destinos de 
las naciones.El inqreso de las cl~ses pooulares en la vida 
oolitica, su transformaci6n progresiva en clases dirigentes, 
es una de las ca.racteristicas más relevantes de nuestra época 
de transición" [LeBon 1895:24. las cursivas son miasJ. 

Como se puede ver. LeBon destaca las caracteristicas del 

proceso de cambio de siglo que antes e>tpuse. Parece haber un 

enorme mieoo al ceso politico oe las masas v 1 con ello, a lo qLte 

supone serán consecuencias negativas, para la "c i vi l i z ac i 6n ··, de 

su ingreso a la pol1t1ca. Este mieoo a la democ•'at1zac16n es 

resultaoo no sólo del conservaourismo de LeBon 1y de los 

elitistas), sino también oe su conceoci6n de las masas, c:omo 

irrac:1onales. inmorales e incapaces para llevar a c:abo Ltna acc:i6n 

aut6noma y eficaz. Vale la pena citar de nuevo a LeBon: 

Poco inclinadas al razonamiento. las masas se muestran. al 
c:on~rar10. aproo1adas oara la ac:c16n. La orc.2n1;;:aci6n ac:tLtal 
nace inmensa a su ootenc1a. Lo5 doamas que vemos nacer 
adou1r~1rán muy oronta la fLter~a de aquellos an~iguos, es~o 

es, la fuerza tiránica y sooerana que hace a un lado toda 
discL1si6n. Et derecho divi:no de las masas sustituye al 
derecho divino del rey" CLeBon 1895:26, las CL<rsivas son 
miasJ. 

Las masas son "poco inclinadas al razonamiento .. y, por ello'!' 

no se dan cueni:a de oue actúan en contra de "leves•• económic:as; de 

acuerd6 con estas ''leyes••, las consecuenc1as de la actL<aci6n de 

las masas serán desastrosas desde el punto de vista oel 

liberalismo económico de la época (del oue Pareto es un 

representante de singular importancia, y al oue se adherla Mosca). 

En el terreno pol!t1co, LeBon también intuye la existencia de 

severos problemas caL1sados por la masiticac16n \o democratizaci6n. 

se9ún la 6Ptica ideol6gica qLte se prefiera! de la politica; el 

problema es que no parece haber alguna "ley" oe la politica 

similar a las "leyes econ6micas" prooL1esta.s por el liberalismo 
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econ6m1co, que permita formular una critica contundente a la 

actuación polit1ca de las masas. El propio libro oe LeBon es un 

intento de establecer "leyes" o "principios" de e~<Plicac:i6n de la 

sociedad. Justamente esta falta de "leyes" en la ool1tica es la 

que los elitistas quieren subsanar con la teoria de las éli:tes, de 

la clase poli:ti:ca o con la ley de hierro de la oti:earqt.úa27
• 

El propio LeBon, con su teorla sobre la psicologia de las 

masas. es parte del conte:·:to i;eórico-ideol6qico de nuestros 

aui:ores. Este e;;taba formado, básicamente, por dos oroc:esos 

culturales aoarentemente contraouestos. que fueron parte 

imoortante de la vida cultural europea ourante el s.XIX, Uno es lo 

QLte Franfc.lin L. Baumer oenomina la "nueva i1Ltstraci6n". esto es, 

un proceso culi;ural que recuoera algunos elementos claves del 

pensamiento ilustrado, principalmente la confianza en la ciencia y 

en la racionalidad del indiviouo como medios infalibles para el 

fin de mejorar la vida social. Es la época del SLtrgimiento y 

desarrollo dei 11oos1t1v1smo 11 de Comte, del "socialismo cientif1co" 

de Mar:< y de la "ciencia de la natLtraleza humana" de J.S. 11ill. La 

ciencia pr1vilec.iiaba la ooservac:i6n emo1r1ca sobre el apriorismo, 

el dei;erminismo sobre la contingencia y manten1a un modelo 

mecánico de la naturaleza (aunque surgia, a ia par. un modelo 

genét1c:o-evoluc1on1sta. con la5 obra5 de Darw1n1 28. 

27La influencia OLte LeBon PLtdo e.Jercer sobre los elitistas 
italianos es un tema discutido. Usualmente se establece una 
relación cercana entre Pareto y LeBon; sin embargo, está presente 
el problema de oue Pareto, en la versión oefinitiva del Tratatto 
di. Socioloeia Generale no incluye ni una mención al nombre o al 
libro de LeBon. Como sei'!ala Piero Melograni (oe quien tomé este 
dato, ver Melograni 1980 p. 141, a pesar de no mencionar a LeBon, 
las similitudes tan;;o en preocupaciones básicas. como en temas 
precisos --el tema de los Res1dL1os en F·areto-, permiten sei'!alar 
alqún tipo de influencia del pensador francés sobre Pareto. 
De.1ando de lado la precisión histórica, creo oue es claro que 
concepciones del tipo de las de LeBon estaban amoliamente 
difundidas y eran también muy compartidas en la época en la que 
los elitistas italianos proou,1eron sus obras más importantes. 
28Ver. Baumer 1977:287 a 32(1, de las qLte si.nolemente tomo los 
elementos más 1mpor;;antes. 
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En parte como una reacción a la confianza desmedida en la 

razón y la ciencia como CJLlias ce la conoucta, y en carte como 

heredero del movimiento romancico. el otro proceso cultural que 

inarc6 el conte::to cultLtral de nuestros autores fue el movimiento 

cultural. situado nistóricameni:;e en las últimas dos déeaoas del 

s.XIX y en los in1c1os oel XA. conoc100 como 

sel"íala Baumer, el mL1noo del Fl.n-de-Sl.écle, 

Fin-de-Siécle. Como 

11 Era un mundo en revuelta no solo contr~ el oosit1vsmo sino 
contt~a ~oda la oau"ta oe valores y conv~nc1ones bur9uesas y 
rac1ona!ismo OL1rqués y convenc1onal1dao en general. Pero, 
ante toda. era un munoo desar~1entado to que crataba de 
orientarse)." CBaumet' 1987::55!)j, 

Como bien se saoe, uno de los rept~esentan"Ces mAs conspicuos 

ce este movimiento cultural tL1e l~ietzsche, oe quien nues"tros 

autores obtienen oos elementos que incoroot•an a SLl refle>:i6n. En 

luoar 

necesariamente, 

reconoc im1en "Co. 

el irrac1onal1smo, 

apoloc¡ia Pe la 

frente al oositivismo 

que no ouiere 

irrac1onal1aao, 

i l L1straoo, del 

decir, 

sino 

laoo 

irracional en el nombre. En se9unoo lugar, la enorme desconfianza 

hacia la actuación de la masa. hacia la iQualación oemocratica que 

terminarla con la individualidad distinta y superior. Giui::á. otro 

elemen'to importante. presente en J.a oora oe 

noc16n de volLtntad de ood.er2"'. Es muy conociao 

esta interpretación del mundo en el siglo XX, 

Nietzsche, sea 

el aesarrol lo 

la 

de 

am aL<tores tales 

como Ber9son y Freud, por ci~ar sólo a los más famosos. 

En este conte>{to. entonces, los elitistas i tal 1anos están 

abiertos a un par de influencias básicas: una oue privilegia la 

función de la ciencia, que pone una confianza casi absoluta en su 

capacidad explicativa y que, por tanto, la toma como modelo para 

los estudios de la sociedad, y otra, la proouesta por el 

movimiento del Fi.n-de-Siécle, que privilegia el lado irracional y 

2"'romo estos datos, oe nuevo, oe Baumer, 1977 pp. 349 a 375. Como 
la simple lectura oe los textos de los elitistas clásicos 
mues'tran, estas ideas están presentes <si 01en no con aoso1L1ta 
claridad) y tienen gran imoortancia para nuestros tres autores. 



afectivo de la naturaleza numana. 

Tenemos. entonc:es. en el terreno politico, ascenso y 

oreeminencia del liberalismo que se oone a la defensiva ante el 

avance de la masas oroletarias y de sus reivindicaciones oolit1cas 

(o sea, freni:e a los orocesos de masificación y democratización); 

esto aunado a un 

viciadasªº. Hdemás, 

desencanto ante prácticas parlamentarias 

en el terreno te6rico-1deol6qico, confianza en 

la ciencia y desconfianza absoluta en ia racionalidad humana. Toda 

esta marai'la de procesos históricos y c:ultLtrales forma el 

backeround. de los elitistas clásicos. 

claridad 

Como sei'lala Bovero con 

"Caldas las ilusiones oel siqlo diecinueve acerca del 
pro9reso indifinido y de la armonia Liniversal, la teoria de 
las éti:tes oarecia caoaz de neutralizar el «riran miedo» de 
la revolución social" CBovero 1975:16]. 

En efecto, según Bobb io v Bovera, el é:: i to que tuvo la teoria 

de las élites en los primeros veinte ai'los del siglo se debi6 no 

sólo ser un intento de e>rnlic:aci6n v descripción c:ientific:a de la 

politica tcosa que sólo pudo haber conmovido a medios académicos), 

sino al haber reunido, en un sólo cuerpo teórico, criticas a los 

dos movimientos "masivos" que amenazaoan al orden liberal QLlE! 

apenas comenzaoa a consol 1Clarse \Can b3ses mu:v débiles. como se 

mostró oosteriormente en Alemania e Italia!. E.n efecto., las 

criticas a la oemocracia ) al soc1al1:mo, 01eron gran 1ama a 

nuestros autores v la teoria de las élites se convirtió. 

claramente, en una ideolo9ia \el eti:ti:smo.> c¡ue incorooraba la idea 

de que sólo una minoria ouede gobernar con valores claramente 

liberales, tanto en el olano econ6mic:o como en el oolit1c:o9
'-. 

Bobb10 explica con clar1oad el papel ideológico jugado cor la 

90 También LeBon, en los capitLtlos 4o. y 5o. de sLt Psychatoei.e des 
foutes. llustra con clar1cao el rechazo al parlamentarismo propio 
de la época. 
9 '-No hay que olvidar OLte, par:< la época, la llamada "economia 
politica" ouiada comoletamente por el liberalismo económico más 
esquemAtic:~, se oresentaoa a si misma. y era en general 
rec:onoc:ida, como la ün1ca ºc:1enc1a .. social. 
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teoria de las élites: 

"En una Palabra. la teoria de las élites, en su primera 
aparición, sirvió di: vaso colector de todos los hL1mores 
antidemocráticos y antisocialistas 1más bien, para algunos, 
antidemocráticos por antisoc:alistas1, provocados por el 
nacimiento del movimiento oorero; y permitió formular, de una 
manera que hasta entonces no habia sioo nunca tan clara, la 
antitesis élite-masa, en que el término positivo era el 
primero, y el neQativo el segundo ••. " CBobbio 1976:193]. 

En uno ae los libros más influventes sobre el elitismo, G. 

Pa.rry sostiene la 'te5is de que el el it1smo tue una "doctrina." de 

la burauesia en su lucha contra el socialismo 1más que contra la 

democrat1zaci6n). En es·ce 5ent100. es Ltna 11doctrina" t1p1ca de la 

clase media burguesa, que ore'tenoe af1t~marse no sólo con~ra 

tendencias monAroutcas y10 absolutistas, 

contra las propuestas del socialismo32
• 

sino Principalmente 

11 El elitismo era, con las deTin1c:iones oe los orop1os 
elitistas,. una 11 1deolo~ia 11 o "t6rmula 1

' .. Ofrecla una defensa, 
en terminologia racionalista o cientifica, de los intereses 
polit1cos y oel status de la clase media" CParry 1969:25J. 

Esta interpretación se~ala con claridao el sentido de la 

apuesta ideológica y oolitica oei elitismo. Ante las opciones 

presen'tes,. por un lado. el a.bso!ut1smo, totalmente inaceptable 

para autores libe1-ales como los elitistas italianos, 

otro. la oemoc:rat1zac16n creciente de la politica, 

y oor el 

la w11ca 

alternativa cosible era proooner, como modelo politico ideal, la 

dirección minoritaria. La d1recc:16n m1noritar1a, sin emoargo, 

presenta muchos problemas, princioal.mente su degeneración. tanto 

en corrupción como en tirania: por ello, resultaoa indispensable 

encontrar un actor politico que permitiese dar viabilidad al 

proyecto elitista. Este actor es la clase media. Es necesario 

decir, sin embargo, que la interpretación propuesta por Parry se 

aplica muy bien a Mosca y a Michels; Pareto, como veremos, no toma 

en cuenta en su descripción ae la estructura de la sociedad a la 

clase media. 

92La idea también 
"Introducción". 

fue propuesta por Meisel, 
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4. REHL!SMO F'OL!T reo '( CONSERVADURSI~10. 

Dos adjetivos se aolican, con mucna 

autores: se les suele llamar. con 

conservadores. 

especificar el 

Como oari:e 

sentido de 

utilizaré en este traoaJo. 

+ Realismo politico. 

ele esta 

«realismo» 

trecuenc1a. a nuestros 

razón, realistas y 

••1ntroducc16n 1
', voy a 

y <~onservaoLtrsimo» oue 

La interpretación que sostiene que los elitistas son también 

real is tas poli t icos. fué e:<ouesta oricpnalmente por lktrnnam en su 

muv citado libro The Hachiavellians. Defenders of freedom. Este 

es un punto reconocido no sólo oor intéroretes de 

al'íos, sino también en tt·aba,1os máa recientes. 

hace cuarenta 

Stoppino, por 

ejemplo, sostiene que en la obra de los elitistas clásicos es 

posible encontrar tre5 11 or1entac1ones te6ricas 1
' comunes a los tres 

autorea: lJ " ••• Ltna tenoencia acentuadamente <<realista» C!Lte buaca 

investigar la realidad de loa hechoa aociales y ooliticos máa allá 

de las formas Juridicas y de laa creencias ideológicas oue a 

menudo la enma:scar'3.n •.• 11
• 2J un 11 pr1ncip10 m1nor1tario y 3J ", •. la 

tendencia a suorayar la importancia de los comoonentes 

irracionales de los hechos sociales y oollticoa, esoecialmente en 

relac1ón con el comoori;amiento de la masa" CStoopino 1989:222-22-3] 

Ahora bien. el i:ema del "realismo oolit1co 11 es comolicado'!' 

debioo en gran pa•·te a que la noción «rea.lismo oolltico», no ha 

sido definida con claridad. En la historia del oensamiento 

politico se puede encentra•· tres sentidos de <<realismo politico», 

mismos que aoarecen. también. en la obra de los elitistas 

clásicos. 

Un sentido de «realismo politic.:o» es el que lo define como la 

práctica oolitica guiada sólo por el interéa personal, oue busca 

la imposición de la orooia 

como la fuerza. el engal'ío 

volLtntad 

o la 

mediante 

corruoc16n, 

cualquier 

sin OLte 

método, 

medien 

considerac1ones morales; es lo que a veces se designa coo 

valorativo. Hachpolitik, en la OLte no tiene lLt<;iar ningún pro;;ecto 
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Esta in terp re tac i 6n del «realismo ool1tico refiere 

fundamentalmente a la actividad indiviaual dentro de la politica 

y. en es"te sentido, 

ét ica-po 11tica99• 

es una de las facetas del problema 

Otra interpretación del <<t·ealismo» en pol1tica, sostenida oor 

Sartori, deja de lado toda referencia a valores y lo presenta como 

un problema estrictameni::e eoistemolooico. Giovanni Sartori afirma 

aue solamente ouede entenderse al 

''realismo congnosc1t1vo''• esto es. 

<<t•ealismo politico» como un 

solamente como un tipo de 

apro:nmaci6n eoisi::emol6oica a ia. ool1t1ca oue privilegia alqo como 

lo oue l~aouiavelo denominaoa la vert:tá effetua.Le de las cosas, 

tt~atando de que esta oerceoc16n de la ''verdad efectiva'' quede 

libre, en tanto sea posible. de "contam1nac16n" ideológica,. 

valorativa, partidista, etc. La razón fLtndamental qL1e aduce 

Sartori es que. siendo imposible sostener la existencia de 

po11ticas <orácticas) 

sinsentiao mantener 

totalmente avalorativas. 

la conceoc16n trad1c1onal 
94 arr ioa > F'ara Sartori"' 

resulta un 

del 

est;a 

realismo 

conceoci6n polltico \expuesta lineas 

cambia por comolei::o el sentioo de la. discLtsi6n acerca. del 

realismo. La primera pt~e9un~a que e5 nece5at·10 olantear a Sartori 

es, ¿qué quiere aec:1r "realismo co¡;.inosc1t1vo"f·: 

11 Cualou1er prooos1c:16n oescr1ot1va corr·ecta, ct..13lC1L11er aser"Co 
ver1f1caco emoir1camen'te es una af1rmac16n <<realista». F'or 
tanto. el realismo ool1t1co e~. nada mAs. pero naaa menos, 

............... 9.:~= .... ~.~ .... !:.~.2.!2=.~.!:.=.~.!.= .... :J'..áctico de cu;ilou1er y de toda ool1tlca. 
39

Ver al respecto Sari::ot"l l987:ol-ó4 :• Bovero 1988. 
94 ''31 es veraaa aue a·l menos en el munoc actual no existe tal cosa, 
como una poli tica. st.n ideales y :::.1, c:onsec:Llentemeni;e., cuaicu1er 
polltic~ está comprometida con. y activaoa oot• iaeales, se deduce 
que existe un fantasma que tenemos que ettorc1zar: el fantasma del 
realismo como un tipo de politica y oe acción politica 
autosuf1ciente y diferenciada. ¿Qué es, eni::onces, el realismo? O 
me.ior aún, ¿con QLlé t:ipo de realismo nos quedamos L1na vez 
exorcizado el fantasma? Sugiero oue nos ouedemos conde comenzó 
Maquiavelo, con su <<Yerdad efectiva»: haciendo inventario de c6mo 
son las cosas. Es dec l r, nos au2damos con el realismo 
coanosci: t ivo. Y cL1ando aoarecen en escena el elemento coqnosc i ti vo 
y, ciertamente, el elemento constitutivo del realismo, el discurso 
adouiere un cariz enteramente nuevo" CSartori 1987: v. l, p.6.7L 
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El t~gal1smo oolit1co cons15~e en nac~t·nos saoecores de la 
base fáctica ae !a p1~!1tLca. 1'~0 oueae -::·;"tenderse a las 
•:.randas Lsmos de 1:-. oal.1t1c.=. .•. , :1 l·::i naca es un TraL•.de. Pu9s 
!as qranoes ism.os -la.E oal1-:;1caE: del racismo. nac:1arial1smo. 
11ceral1E:mc ••• 91ran en ~or·no a ooc:1ones vslot·at1vas oue no 
uer1v=-.n de los he·=nas. ::::1no aLte 5e S•.:Jor2oan2ri a los hec11os 11 

CSar-:;or1 l987:v.l,o.67l. 

~unaue E:2 parezcan mucho. ~artar1 pretende astablecer una 

clo.i""'a d1st1nc16n entre 5Ll def1n1c16n oe i-eai1Em·::i pol1t1co \como 

"real1::mo coi;inos=1-:;1va .. _, :~' la oos1c1on eo1s-:;emolóc:1ca aue ex1c1e. a 

las c1enc1as sociales. aue se~n a1scursas camole~amente 11ores de 

valor·ac16n ~lo 01_1.e se conoce como Wert./reihet.t.-•. Sari;or-1 sostiene 

valor·es cat'ecen oe 2moor~anc12 coc1nosc1T1va. La Wertfreiheit 

oueo2. oot• tan~o. ~er una cond1c16n nece5at·1a oet•o na sut1c1en~e 

oara el conoc1m1ento casct·1ot1vo'' CS~rTat·1 1967:~.1.o.07 nota 8~. 

<"'.realismo oollt1co» es 

oesaient3oora. S1 oor <<l"·e~.i1smc:• oo:Lit1c.a» ::6J..o oodemos entendet· 

la ooi.lt1ca~ cuyo objetivo ea 

oesct~101r tan clar·amen~e como se& oas1ole 

ool1t1cos. ei -:;ema del reai1::mG polit1co nG oarece aar oara mucho. 

Su mavot· virtud, entoncesk se1·1a ne9at1·~a e~ oos sen~idos.. uno 

CeJando ciat·o '~orne lo ~ace el ot·oo10 Sartor1J. Que t..tn "'mal 

real1smG'1 conduce. casi s1empt"e~ orooue::tas 0011t1c:as 

c:ons2rvaaoras : ... 1 .'o ant1democ~~at1cas C::.:c.rtot"'i 1987:v.1,pp.73-64-J .. El 

otro, si_iorayanaa 1::-. neces1oad 1nelu.·::11DJ.e oe- J.a aorcnt1ftdlci6n 

!.a:: ='Oro::1ma.c1one: ouramente 

norm.a't1va: .::. n.as-ca uT6oicas. Hp:,1"'te oe.. es-::;a i'L~nc16n básica.mente 

nea2.t1-..1a, ca.rece d1t1cil encontra.t· ott~a en la nc0c16n de <<rec?ti1smo 

oolit1co» coma <<realismo co9nosci·c1vo». 

Hay otra in-:;eroretac16n ae (<realismo o-:::>lit1co» aue se nut1'e, 

en parte. oe las dos ante1·1ore~ cero que~ a d1fet~encia de ellasw 

tiene un sentido oos1ti·10. En br·eve~ se trata de conceoit• a la 

oolit1ca como "¿i.rte de lo oo::iole": en este sen-c100, una costura. 

real is ta es aquel ia aue hace énfasis, p¿:.r"t1enoo de la:: cona1c1ones 

er1 las que se sueie r,~_cer-· ooi1t1ca --reconoc.ier1aa, a i::ravés oe la 
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obset··vac16r,, el laao demoniaco o-:= leo ool1i;1ca-~ en aouello que 1::.. 

polit1ca oueaa, razanablemen~a, loQr'ar·. en con~ra ae or'coues~as 

pur·ameni:;e normativas y;o ut6o1cas
9
:;. 

Las tr·es intat•oretac1ones r·em1~en a !os croolemas planteados 

cor o~s d1co~omias: una es l O'. 1·d1co~omia b~s1ca 1 ' que ya ne 

:el"ialaao. La otra es aauella aue ocone 

1a2ales a t•eal1daa. 800010 e:coresa con 2lar1aad el sentido ae cada 

d1cotomia en rsilac:16n al re3l1smo ool.lt1co: 
11 En la antitesis re:o.l-1deal.. cc~nceoc16n realista s1anif1ca 
d1r1911- la a~enc16n, no s ~o aue los hamores 01ensan de si 
m1smoE. o se imaginan 
efect1vo. En camo1~. 

::;on. :iino a. 51_t compc.t·tam1ento 
real-aparente 

atenaer~ ~ i~ ver~daoera na~ut·ale:a de la~ 1'2lac1ones 
que se .es:conaen ae trás ae 1 =-.s Tormos e:;. i;erores 
inst1tuc1ones'1 (Bobb10 19bb:ll). 

s19n i ·f ica 
:5oc1ales 
de las 

Las tre= in-cerore-cac1ones del <<t'e:3.l ismo oolitico» praoonen 

seoararse de los ideales y ce lo aoareni;e. cara enc:ontt-5.r 

realidad tal cual es <l;; verttá effetuale1 y o;;rt1r. de cní, p:..r-a 

Como oro . .1e-=to5 oali~1cos ~iables. 

veremos a le largo de este traoaJo, 

alaunas de la~ vet·s1ones aaul oresentaoas del r·eal1ama pcl1t1co. 

«re:..l1sma 01~i1t1i:=o>> en ei pen5am1ento el1-i:1sta. Af1rm=i. 01..te, al 

02t1n1r come Tem~ oás1co ae la ool1~1ca la iaes ae aue e5 

1ne~1table El qoo1erno de una m1nc1·1a. :~1asca. F·are-cc y 111ch2ls se 

colocaron centro de lo aue :;e suele aenom1nat~ como =i.oro>:1mac:io6n 

Según 

Bove1·0. ei t•eal1smo oollt1co en los el1~1s~as clasicos s1gn1i1ca 

" ••. la superac16n de do:: oostáculos tundameni;ales ": en or1mer· 

lugar~ ~·eal1smo» si9n1f1c~ \para los tundada1~es de la ~eoria ae 

las élites) ir má;:; aliá de la cart1n.:.. ae- los <4Jrinc:101os 

9
!5Tomo 1 o 1 dea ae l '/·:J 1 úmen ¿Qué es 

compilaoo por Noroert Lecnner [196?l, 
realismo como 11:..rte de lo posible" no 
1dea5 alll e;~ouestas. 

el reat.:sma en pol1ti:ca!3, 
aunau2 mi 1nt2rpretac16n oel 

reorodL•ce exactamente las 



ideales» mediante los OLte CC\.da 1~éo1men intenta le91t1mar su orop1c. 

eH1s·cenc1a. e:si;o es. desenmaEcarat" las 1aeolo9ias oolit1cas oet:-·ás 

de las que se esconcen reales y naoa ed1f 1cantes for·mas de 

oom1n10 ••• " y, 001· ott··o lado. " •.. oercioir la 

naturaleza de las reloc1ones en-ere los hc•mbres bus.::and·~ ver mas 

alla de la 3or~1enc1a e:<Ger~1ot' ae las insc1tuc1ones ot1.::1al2s ~ oe 

las const1tuc1anes d2 las estaaos•• CBovero 1~75:11J. 

Como se pueae ver, oara Bo·~ero el orooiema del. <<rea i i ;;mo 

polit1co» es, en oar·i;e. un orooiema oe oerceoc16n no d1stors1onada 

ae la "real1aad'' poiittca. t::n ei c~so wart1cular de l,~s el1t1stas, 

la dls"tors16n 01..~eae oroven1r o do:: los ia~ale=: o de el ••marco 

.1L1ri·~1co''. Lo aue asccno2n estas aos c~nstrucc1ones ae la. 

ima91naci6n humana ---d1r1an los el1t1sta5-.. son 

car~cter1st1c~a cons~ante:; ce to~~ oolltic~: 
11 L5. <<real1cjad» oue esta ooole suoer0.c16n hsce oroblemát1ca 
resulta entreteJ1da de egc1smos. ae oa~1ones e inter•eses 
persona.le=.. oe en9afías: : ... aorri1n=d:::1one:::. ne. s6lc. 1nevitble:;'!' 
sino tamo1én necesat·1as oar'a el qoci~rna ~e la soc1eaad 11 

CBovero 1975:11). 

De acuerdo con Bov·era. eni:onces. <<realismo ool1t1c:o>> tiene'!' 

en la oora de ias eli~1si::as. aos 5en-c.1oos oá~1coa: 1J es un métoao 

similar a lo que Sar~or1 ent1enae po~' ' 1 t'eal1smo co9nosc1~1vo•• y 2J 

es el reconoc1m1ento del laoo viol2nto y coercitivo oe la 

oolltica. Vale decir. in·~oluct·a una .::onceoc16n moralmente negativa 

de la ool1t1ca. Solo e: po=iole aec1r que l~ oolit1ca es el 

1·esLll i; a.do, en gran m201a¿. .. d;;;l ,1uego oe o=-.~1ones, 

inter·eses. en.;iaf'í,.:i y dom1n10, 51 =e c1ens:a OLI~ acciones de es~e 

t1oc son moralmen'te r·eorcbaokes. 

Esta interoretac16n del s!9niT1c:aco ae -c;q·eal1smo oolitic:o» en 

los te:c~os elit1sta5 es. er. o::i.rte, correcta; el 11real i5mo 

cognosc1i;1va'' se muestra en la metodolagia posi ti \1 is~~, mientra:= 

oue el t~econoc1m1ento del laao demoniaco de la oollt1ca. está 

pt~ofusamen~e ilus~rado en los te;:i;os oe ni..testros a._ti;ores. 

pr1ncioalir.ente en los de f"lasca. 1'lo oost:i.nte. ne toma en cuenta la 

te:H'i::era 1ntar·o~·et¿u:16n del elit1:::rno, como arte oe !o pcs1ble. que 



abre la oos101l1da.ct de conceblr en ,c6:;~.t1\".o al realismo y. aoemá=~ 

no menciona la= fuentes ael realismo pollt1co \ne9at1vo1 de 

nuestras au~ot'es. 

Es imoortante ~omat' en cuen~a al realismo como 11arte de lo 

oos1ble 1
' aeo1do a que una interoretac16n de es~e t100 está 

claramente oresente, como veremos en su momento. en 

ae Mosca .. 

los escri i;as 

Anora 01en. la conceoc16n aesencantada de ia polit1ca oue 

pr~o~oca el realismo oollt1c:a. es result~oo en par~e. coma sef'íaia 

8overo. ael 11 real1smo cogono:=c:1t"1vo 11 y. en oarte. del oi:ro oe los 

suoue:~os ce ia ar9umen~ac16n el1t1sta seRaiaoos en el e~ouema 

S6lo 

se oueaa conce~1r' a la oalit1ca de 1naner~a ::1 se 

concibe a la natut·aleza numana co1no funaamEn~2!m2n~e lt'rac1onal y 

suJeta a sus pasiones. Lo aue nos muestra. que Ltn 

pt'aiundo moralisrno camina. en gr•an meo1aa~ :1 pensam1en~o de 

nues~1'os autores. 

~Los el1t1stas como con:erv3cor~s. 

oue los 

el1tis~as sen conser··vaao1'25 en cuanto oretenaen man~ener el at~oen 

ce cos=i.: het'eClaac de l¿..a luc:nas wor la consal1daci6n oel 

época y, como b1en na se~alaao r~ecientemen~e H1t·scnman. C•:imoar"t:an 

una ''re~Or·ica'' aue iaent1i1ca a autor·e3 aue ~r·e~enden o mantenat~ 

ei status qua ·:J ria::ta 1n-..:olLt..::1onar na..::12 rat'!TI2'.s de goo ierno y 

5oc1edad n1st6r1camen~e previas. ¿n este ~r~3oaJo voy a ut1!1zar la 

argumentac16n de Hirscnman oeb1ao or1nc1oalmence a oue aeJa muy en 
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claro el sentido del consEt~vadur1sm6 de .. nuestros autore::. 30 

En efecto, ~reo Que es claro aue loe tt~es utilizan, en 

momento oe su ini:erpre'tac:i6n,. las tés is de le;. "per·versidad''. de la 
11 tLttil1dad 1

' o del "riesgo". oue me se1·an mLty útiles en el análisis 

de los ta::-co:s üe nuestT'OS i;res autores. Hirscnman oresenta la5 

·eres tesis ce la s1gu1en~e maner·a~ 
1'Se9ú:r· la "tesis i:le la per'L•ersi..dad "tOü5. acc16n delioeraaa cara 
me,1ora.r al1;nJ:n rasc.io o.el croen politico~ soc:1:r.l o ec:onóm1co 
sólo sirve oara e:::: .... cero3.r l:.1- c:ona1c:1on oue se oesea remediar~ 
La te=is oe la fv.til.idad S:·=·=tien:= oue i:-.: 1=entac1va::: oe 
i:ranstorm3c16n eo·=i:::o.! s~?t"'án iri-..:~l1a:-.:. oue ::1molemente n•::; 
loar:o.n 11 h2cer mella'·. i=¡n¿.,lmeinte i~ 'tea1s .jo;::.l ries,go .ar·gi..ty·e 
oue el cas~Q del camo10 o retot'ma or'oouesto es dem3E1aoo 
c-.ltc. dado que pone en pel19ro al9Un 109ro o~~ev10 ~~, 

aorec1a'JO" LH1r:5chm=:i.n ¡9-.;·1: 17-18~. 

real ist.as :v conservadores. na.y una rerc:Et"a ca.ra.ctef'~1st ic~. qt..l-= si 

bien no es tan impari;ante. 

Como na o~recen ser "e>:oeri:os 

indeseables''. para cu~lqu1et' clase s~c1al 1 co1norome~1oas. a fin de 

cuen~as .. mas con la ct'i't1c~ que con ia defensa 009mat1c:a de un 

método o oe c1eri;os or·1n~1c1os te6t·1cos 37• 

~. LA DEMOCRACIA Y LA Fl~ü50FlA POLITlCA. 

En el anális1~ aue hacan lo~ e11~1stas oe la aemocrac1a. son 

3c:sVale la pena nacer not~1- ou..::: H1rscr1man. e:-1 .su eHcelente anál i:1s. 
no dist1noue entre «z:onser·.i:?.OL'.f'1smo» / <<r'Eacc:16n». En 9eneral usa 
la noc16r¡ oe "oensam1en'ta re2o.cc1onar1w". ps1··0 en o. l::> at1rrr.a que 
11 
••• no escr101ré un vai.Ltmen ni an~.li::at·é mas acerca oe la 

natLtrale::a v las ra1.c.e:; n1st6t"'1ca.s oeJ. oensam1ento conservador" 
~el énfasis e= m1oJ. H1r·scn1~an ore~enoe mo~crar. que siemore. a 
doctt~1nas oolit1cas aue orooanen la acc1on. se o~onen ''doctrinas 1

' 

reacc1onat·1as, que -?n ·::ieni:=-ral camoari:en. en SLt ~"'et6r1ca,. las tre:; 
car·ac~e!"'lsi;icas oue é~ oropone. Qui=á. sin emoargo. valga la pena 
nacer la 01st1nci6n. cue3 no s~ lo mismo proponer el re~or"'no a 
c1er-ce. s1t"uac16n --:;es is 1··eacc1onar1a-. qLle olan"tear el 
manten1m1eni;a ae c1eri:a esi;ado de ·=asas -tesis conservadora-. 
\'. sobre la nece:¡1oad oe mantener i=-. a1st1nc16n, Bona=zi 1;76:371. 37

Ver. P1zzorno 19"?2tl2-l3. 



constantes ~05 elementos. En-primer iuoar. los 'tres oarten ce una 

conceoci6n de la aemocrac1a, cuya· or1qen a~ribuven a Rousseau, aue 

se con~1 1erte en un "nombre de pa.1a .. facilmen"te a't:ac:a.ble. Un buen 

resumen de 1 a canee oc: l 6n "e: 1 á.51 e::-." ae la oemai::rac1a. 

oresentaao oor en el último C:50l tLtlO de The 

Hachia:uetl.ians. Burr,tiam (quien es c:onsiaer"ado oor algunos autores, 

c:omo Bovero y Parry coma uno más oe los ºelitistas clásic:os 11
) 

sería.ia cor1 claridad esquemát1~a la conceo'::ión 

elitistas italianos tenian oe la aemocrac1a: 
11 

.. Democr21.c1e." e:: USLl:..lmen-ce oet1n1oa en tét°'m1noa "t=:;.les como 
1'au'to-aooiet•no'1 o ··oab1et•nc oor el ouebla. La exoer·1enc1a 
n1st6r1ca nos fuat·~a a concluir que la oemocrac1a. en este 
sen~100. e2 imocs1bie ••• La 'teo1·1a ae la democracia como 
au'to-qao1erno oeoE .. ow1· lo i:e.ni;c. :=et· en'tend102. como l..tn mito. 
'fórmula o 02r1vac10,-,. ¡'JG ;::cr·resoon..:l~ ~ aiqun-:. r-=:alidad social 
actual e oos1ble'' C~urnnam 1Q4J::36: 

Como i t.:\l 1anoe o 

'
1 mao1..t1a..1él1co= 11 

.. :=egún SLl prooL1e·.:ta (entre los qL•.e inc!t..tye a G. 

Sorel> .. or·esentaban 3lgunas causas oe es~a Lmcos1b1!ia~d ae la 

ps1col69u:as constantes:"" (lo oui: aou1 ne llamaao su con:::epci6n ae 

la 11natut•ale=a numana'' o ·•:.uou.esi:ws a.ntroooi691c.::is"') .. as! como 

dif1cultaces técnicas resul'ta•jo de ias nec€:?:.1dades de or9an1zac16n 

sin embargc.. 

aue le. tea1·1a de la dema·::rac1a como "woo1erno del oueblo"' no ten9:;1 

influencia social tounto suot•ayaao cor ~ocas nuestros autoresJ~ 

QLt1ere oec1r oue p:nsat~ cue su r~a..l1::oc1ón es t::.ct1ble e:.., 9rac1¿.,::; 

sólo un mito. 

Como veremos en las cao~tulcs s1~u1en-ces. es~e es un esquema más o 

menos fiel de lo oue. ai menos en 

sos-c1enen nues~r·os autores ac:er•ca ae la oemocrac1a: ast.s\ resulta 

talsa (como -ceoria) .. irreal tcomo oroceso his-c61·"'ico1, imoosible e 

indeseaole \como oro~·ec~a ooli~1coJ. 

Como trastando we e=:ta conceoc16n de la demccrac1a aoarecE 

--como sec;iunoo elemento-. en e! tr.;.ba.10 ae !es el itista·s 

italianas. una conc:epc16n oe ls poll~1c:a que, 

.;;. .. _. 



general, l J la 

ool1t1ca como ac:t1v1dad t'estr1n91ca a las él1~es y 2J e amo 

~Jercic10 oel oooer polit1co, aue si bian en c1er~os pasaJes 

aparece sólo como la imoos1c16n oe la voluntad oe la élite 

01r19ente- en otros aoarece como un medio de 1molantar un proyecto 

ool!tico aetermtnaaa ~aue. en los tres. pa5a por el manten1m1ento 

ael lioeral1smo y, a vec9s. oor el desarrollo del Estado 

nac1onal1. 

Final1nente. algunas palabra: 5c.bre las pre'ten::1ones 

metoool6g1cas de es~a tr'abajc. Los 5utat~es anali=ado:: no son (y no 

se consideran ellos m1smoEJ f1l65ofo~ oe ot·of~~1on. Este traoaJa, 

Ol.teoa 

planteado e! pr·oblema ae ¿qL1.e s19nit1ca liac:er t1lD=.of1a pol1t1c.a·?. 

esoec:1almente en rel3.c16n C·:Jit te::i:cs aue oet·i;encen maE a.l ca.moa oe 

la soc1olc9ia o de la DGl1toic9i2. Lo que ore~endo ~ener como guia 

metadol691ca es muy simple: pretenoo. .5alamence, seguir 

los teór•1cos. clar1f1car el s1gnit1caco '·º el s2nt;100) de 

concep"tos y, con el io. in1:en"t:1r· una 

orooues~as norm3t1~as .. 

-..·aJ.ot·a.:=1ón crit.1ca de 

lo: 

los 

sus 

El croen de la ~és1s ser·h el s10L11Ente: ceo1caré un caoitulo 

a cada una de los tres au~ores. p~·1me1·a a F·areto. después a l1o~ca 

y a! final a Micnels llos cr1ter1oa usados cara oef1n11~ el o roen 

es'tá.n e:\OtJestos en el D! .. 1mer c=.i.pi'tulo; .. Finalmente. e:rnondré un 

capitulo ce conclusiones. pat•a tratar de cotener• un •
1 condensado 11 

tanto oe las criticas como oe los proolemas aue oeJaron planteados 

a l.a teoria contemoot•ánea de J.a aemocrac1a .. 
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l. PARETO. LA TEORIA DE LAS ELITES Y EL RECHAZO A LA DEMOCRACIA. 

1 • PRESENT AC ION. 

Antes de entrar al análisis de la obra de Pareto, es 

necesario Justificar su inclusión al inicio de nuestro análisis 

sobre el elitismo clásico. En primer lugar, Sl recordamos el 

esduema básico de la critica elitista a la ciemPcracia presentado 

en la "lntroducc16n", Pareto resulta particularmente útil, pues en 

su obra cada uno de los elementos de tal esquema 1 está 

diferenciado. 

claramente 

Además de la clara enoos1c16n de supuestos y consecuencias, 

otro elemento claramente identif 1cable en su obra es la dicotomia 

apariencia-realidad, también presentada en la 

''lntroducc10n••. En efecto~ resulta sorprendente la coherencia 

argumentativa de Pareto, pues en cualquier tema, ya sea la 

ciencia, la racional1oao oe las acciones o la democracia .. 

argumenta siempre partienoo Oe la Oiterencia entre lo aoarente y 

lo real. lo subJet1vo y lo ObJetivo. 

La obra de Pareto me permite, entonces, explorar la utilioad 

de la hiP6tesis oe interpretación oue he planteaoo. as! como 

establecer un punto de oart1da para comprenoer las diferencias que 

tiene con las aportaciones oe Mosca y oe Micnels. 

La obra de Pareto, no nace falta decirlo, es de Llna 

compleJiOao exasperante, al grado que Norberto Bobbio ha sostenido 

oue su obra cumbre, el Tratado de SocioLosia GeneraL " ••• es., al 

menos para los filósofos, Ltn lioro cerraoo con siete sellos"2
• Es 

necesario, por ello definir con claridad los temas a investigar en 

1 Una concepción empirista-positivista de la ciencia, una 
concepción negativa y pesimista de la naturaleza humana, un 
análisis de la distribL1ci6n del poder polltico en términos 
elitistas y una critica a la existencii, viabilidad y oeseabilidad 
oe la democracia. 
'"Eiobb io 1957: 309. 
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su obra, asi como encontrar alguna via oe acceso que simolifique 

un poco la lectura. Buscando esta v1a simplificadora, se puede 

decir que Pareto Pretend1a hacer oos cosas con su i:eoria 

sociológica: lJ e:rnoner las "mat1vac:1ones irrac1onale:;" de la 

acción hLtmana y 2l ot•esentar a la socio1091a como una "ciencia de 

la real id ad", Prueoas oe oue es·tos dos ob .iet i vos están a la base 

de la sociolog1a de Pareto son la enorme importancia del análisis 

de las acciones no-l.6gicas, as1 como el. gran _espacio oLte dedica, 

en varios oe sus textos más importantes, a proPlemas del método 

cieni:if ico. Anora bien, los dos ooJetivos fundamentales oe nuestro 

autor no están oesconectaoos \como nunca lo están l.os elementos 

básicos oe cualquier teor1a! y, aunou~ es posible en aras de la 

claridad anal1tica, revisarlos separadamente, es necesario también 

entender cuál. es el sentido qL1e, Juntos, dan a la refle:<i6n de 

Pareto. 

Además oe estos oos obJetivos que oodr1amos llamar senerales 

de la oroducci6n i;e6ric:a de Pareto, hac:e falta sef'!alar que el tema 

central de su oora no tué ni la teor1a de las élites, ni el 

oesarrollo de teoremas económicos \por cii;ar sus aportes más 

conocioosl, sino una teor1a general del equilibrio social. Pare to 

sostenla que cualquier socieoao se mantiene por lo general en un 

estaco de eouil1brio oue sólo es alterado por aconi;ecimientos 

e;..ttraord1nar1as \como revo:t.uc iones. c:r1s1s económicas o 

rel1~1osas>. Lue90 oe estos sucesos. la sociedad en cuestión 

restablece el. equil.ibrio, pero adquiere caraci:er1st1cas distintas. 

La teoria parei:iana del equilibrio es complicaoa y no tiene caso 

exponerla aqu1: se puede oecir, sin embargo, que la i:eoria de las 

élites adouiere su sentido más acabado en la obra. de f·areto como 

parte de la explicación tanto del equilibrio como de los momentos 

en los que éste se rompe. 

Vale la pena advertir además, para terminar con esta 

presentac i 6n, una caracter1st1ca curiosa del pensamiento de 

Pareto. Se pueoen encontrar en su obra, en caoa uno oe los temas 

que a.qui interesan (c1enc:1a, naturaleza humana, democ:rac1a, 
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élites, political, siempre dos posturas oistintas: una de tipo más 

cien moderado que destaca lo relativo del concimiento, o la 

necesidad de evitar los Juicios exagerados en contra de las 

instituciones politicas o oe los inoividuos, y una postura que 

podriamos definir como radical y rigida, que privilegia una 

concepci6n empirista del conocimiento, o que condena, sin más, a 

la politica y a la democracia. Esta oiferencia en su pensamiento 

se acentúa conforme pasa el tiempo: en seis obras .Jc1veniles aparece 

más moderaqo. mientras que en el Tratado presenta posiciones cada 

vez más rigioas y esquemáticas, a oiferencia de lo que sucede con 

Mosca y Michels. 

A pesar de que el tema central 

oemocracia y las criticas que le hace 

oe este caPitulo es la 

Pareto, el hecho de que 

nuesi:ro autor haya pensado su ocra como Ltn sistema, me 

iniciar con una revisi6n de los supuestos, tanto de la 

las élites como de las criticas a la oemocracia. 

coliga 

teor1a 

Sin 

a 

de 

el 

conocimiento de estos supuestos 1sus ideas sobre la irracionalioad 

humana y sobre la c1encia1, es imposible comprenoer cabalmente el 

sentido de sus ideas generales sobre la aol!tica. El esouema oel 

capitulo será, entonces, el siguieni;e: inicio con cina revisi6n de 

sus ideas sobre la naturaleza humana y sobre la ciencia, sigo con 

la teorla de las élii:es para terminar con las crii;icas a la 

democracia. 

Para facilitar el manejo de las referencias, 

palaDra de los titules de los texi:os de Pareto. 

usaré la primera 

As1'!' .. Sistemas" 

refiere a Los Sistemas Soci.aL i.stas. "Hanuai" al HanuaL de Econonúa 

Poli ti.ca y "Tratado" al Tratado de Soct.oioeia General. La ficha 

bibliográfica está e:<puesta en el apartado l de la "Bibliografia". 
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2. IRRAClONt.\LIDAD Y N;HURALEZA HUMANA. 

QuizA la meJor manera de mostrar la descanf ianza de Pareta 

nacia la naturaleza numana sea citar la aoini6n que tenla sobre la 

influencia social de su Tratado de socioLos1a seneral: 

"He dicho, v la reoii:a, que mi unico fin es la búsqueda de 
las uniformidades \leyes• sociales; a~ado que expongo aqu1 
los resultados oe esta busoueoa. puesi:a que creo que, dado el 
nQmero restringido de lectores que puede tener este libro y 
ia CL\l 'Cura c ient1 t ica que presLtoone, una e:<posic i6n coma ésta 
no puede hacer da~o; pero me abstendria· de ella si pudiera 
creer razonablemente que esta obra se convertirla en un Libro 
de cuL tura popular". [Tratado § 80. Las cLtrs i vas son mi as. J 

En efecto,. una enorme de5cont1an=a. en oeneral, respecto las 

posibilidades de acción racional y moralmente correcta de la 

mayoria de los indiviouos 9
, es notoria en los textos de Pareta. 

Es oovio, s1 se toman en CLteni;a 5LtS oretansiones 

pasitivisi:as, que Pareto no utilizó 10 al menos no la hizo de 

manera relevante> la nación oe «naturaleza humana». Sin embargo, 

es clara támoién cue las descripción de las caracteristicas del 

individuo 1y de la acc16n inoividuall eran una de los objetivos 

básicas de su trabajo te6rica. F'areto, en lugar de usar el 

canceota metafisico de «naturaleza numana» .. propone una 

investigaci6n cientifica soore la «ps1colog1a humana»: 

"La psicalogia estA, evidentem..-.nte, en la case ce la economia 
polltica y, en general. de i:odas las ciencias sociales. QuizA 
llegarA un oia en el que croaremos deducir a oartir de los 
principios de la osicologla las leyes oe la ciencia social, 
del mismo modo que ou1zAs un dia las principios de la 
const1tuci6n de la materia nos proparciane.rAn. por deoucciór1. 
todas las leyes de la f1sica y oe la qLtimica ••• " U1anuaL §1J. 

Pareto, entonces, con la num1ldad teórica oue le caracteriza, 

pretende oesarrollar una i:eoria cientltica de la psicologia, que 

sea la base de toda la investigación social oosteriar. Para lograr 

tal teoria utilizó las nociones de "acciones lógicas" y 

.. no-lógicas", "residuos" y '"der1vac1onea",. cuyo contenido revisaré 

3Es importante nace el énfasis en que se i:rata de la mayorla, pues 
tal desconfianza a veces se rompe, en los textos de Pareto, cuando 
habla de las élt:tes. 
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más adelante; por el momento, lo que me interesa es dejar en claro 

el sentiao general de la concepción paretiana de la naturaleza 

hL1mana. 

F·areto sotiene una posición ambigL1a sobre la naturaleza 

humana. con un trasfondo pesimista y negativo. Es posible 

encontrar párrafos, en sus teHtos, en los que aescrioe al Memore 

en términos moderaoos, c:L1yas ac:c:1ones son resultaoo ae la 

combinación ae pasiones y ra::6n. Parece reconoce, explic1tamente, 

qL\e concepciones eHtremas soore la racionalidad o 

irracionaliaao totales ael namore son, como lo muestran 

la 

los 

nota hechos, igualmente falsas'. Sin emoargo, el pesimismo es la 

dominante en sus teHtos: 

'"Los homores tienen por costumore hacer aepenaer toaas sus 
acciones ae un oeqLte!'!o número ae reglas de conOLtcta, en las 
cuales tienen una fe religiosa. Es ino1spensable que sea as!, 
puesto que la (!fran masa de los hombres no posee ni el 
carácter ni la inteli(!fencia necesarios para poder relacionar 
sus acciones con sus causas rea.les ... " [ Si.st.ema.s p. 83, 
las cursivas son miasl. 

Este párrafo es un eJemplo claro y completo oe las opiniones 

dominantes oe Parece respecto oe la naturaleza humana. En primer 

lugar, nay que notar que la critica está dirig1oa contra la 

mayoría o la (!fran masa; esto deJa acierta la posibilidao de una 

valoración distinta sobre aquellos aue no pertenecen a la mayoria. 

En segunoo lugar, los oos 1actores que determinan la incapaciaad 

de la '"masa'" son lJ Ltn carácter déail y 2] inteligencia 

insuficiente; es aec1r, hay oroolemas en cuanto a la caoacidad de 

''"Una op1ni6n corriente, implícita o e>:p!icita, es la oe que los 
namores están guiados únicamente por la raz6n y que, por 
consiguiente. todos sus sentimientos están relacionados ae una 
manera lógica; pero ésa es una op1ni6n falsa que se desm.iente por 
innum.erable5 hechos, y aue nos nace volvernos hacia otra opinión 
extrema, por otro laac igualmente falsa, a saoer, aue el namore 
estA guiado eHc:lus1vamente cor los sent1m1entos y no oor la ra~6n" 
[Manual § 22, las cursivas son miasJ. 



actuar y de conocer 5
, que están directamente ligados y que 

determinan la imposibilidad de la acci6n racional lcuya definición 

veremos adelante). Finalmente. el oiagn6stico de Pareto se centra 

en la imposibilidad <intelectual1 de establecer una cone:<i6n entre 

las acciones de los individuos y sus "causas reales". Este es ya 

el tema de las ºacc:ianes lógicas .. y .. no 16g1cas 11
• 

Son, entonces, las oef iciencias de carácter y de capacidad 

intelectual las que determinan la imoosioil1dad de una acción que 

sea al mismo tiempo racional y eficaz. No hace falta demasiada 

reflex16n para darse cuenta de que un d1a9n6stico de este tipo 

nace imperativo deJar la toma de decisiones politicas en manos de 

unos pocos lde Ltna élite!. La raz6n. en ultima instanc:1a .. 

indole técnica: no cualouiera pueoe poseer los conocimientos <y el 

carácter! necesarios cara identificar problemas y plant:ear 

soluciones. 

Pareto presenta, además. otra via para descalificar a la 

mayoria de los individctos, como oarte de su concepción de l.a 

naturaleza humana. En este caso, el punto de vista es moral y 

Pareto lo conecta directamente con la politica, como si tciese más 

importante resaltar la incapacidad humana de controlar las 

"'pasiones"' que su incapacidad para nacer cálculos estratégicos. 

"Si el organismo gubernamental se desarrollara en un pueblo 
compuesto por seres perfectos, los medios más honestos y más 
morales son también los más eficaces que pueoe emplear para 
sostenerse y prosperar; pero como se desarrolla entre 
hombres, es decir, entre seres imperfectos, debe recurrir a 
medios apropiad.os a estos seres y que presentan 
necesariamente ~na me2cta de bien y mat. Hay que aNadir que 
este organismo está principalmente relacionado no con 
indivioctos aislados, sino con "masas··, y los estctdios 
recientes sobre la psicolo91a de las masas han hecho ver que 
estas poseen caracteres que desde numerosas prespectivas son 
peores que los de los indiv1dLtos que las componen"' 
LSistemas pp. 124-125, las cursivas son mias:i. 

Pare~o, como se ve, 

::m~-~.s-te_ .. 9.~ ..... E.;+.~.r.i ....... :-!_ .... m~ .. t:.: · 
reconoc:e que 

Sin emoar90, 

los numanos somos una 

la conclusión apunta, 

5 Como veremos, ambas deficiencias, de carácter y de inteligencia 
son, para nuestro aut:or, factores determinantes en la caida y el 
ascenso de las élites. 
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1ndiscutiblemeni;e, hacia una concepción negativa de la naturaleza 

humana~ cuyas caracterlsticas irracionales e inmorales se 

magnifican cuando actúa en masad. Creo 0L1e aún este oreve repa;;o 

oe la noción ce naturaleza humana Ce Pareto CeJa en claro la 

importancia qL1e tal noción tiene para la teorla de las élites y 

para SL\S crl"l:icas a la democracia. La concepción qL1e presenta ce 

la natLiraleza humana sei'iala los limites oe lo que él considera una 

refleH16n "realista" sobre problemas ocl1t1cos. acemás de la 

enorme influencia que su concepción negai::iva y pesimista tiene en 

su rechazo a la democracia. ~simismo, muestra la existencia de un 

"modelo ideal" imollcito ce ser humano oue tiene el papel de base 

para los Juicios negativos soore la racionalidad y la moralidad de 

los indivicuos 7
• 

Como se diJo al inicio de este apartado, Pareto pretendia 

hacer un análisis cientltico de las acciones humanas, a través ce 

la psicologla. Esto siginifica que oretencla des-cuorir o 

esclarecer las motivaciones reates que tienen los hombres para 

actuar, sin importar cuáles sean las explicaciones que ellos den 

oe oor qué actuaron de un modo especlf 1co. Para lograrlo, F·areto 

crea un compleJo aparato teórico que gira en torno a las 

distinciones objetivo-subjei::ivo y apariencia-realidad 1como casi 

toca S'-' obra sociológica). El aparato teórico al que me refiero 

está formaao oor las nociones de acciones lógicas y no-lógicas, 

residuos y der1vac1ones, y lo que oretende mostrar es. en última 

insi::ancia, oos hechos sobre la acción indivioual: lJ casi siempre 

es irracional y 2J casi siempre está cuoierta por lo que ahora 

"'"l\lo se podria afirmar que las "masas" popL1lares, o compuestas por 
saOios, rechazan sistemá'ticamente todo progreso técnico o 
econ6m1co; únicamente su etecci6n es casi siempre ciesa. et 
sentimiento y Los preyu<c ios tienen un iue1ar preponderante" 
[Sistemas o.139. Las cursivas son mlas,J 
7 La idea de que existe un "modelo ideal imollcito" del ser humano, 
la ciencia y la polltica en la obra ae Pareto, está expuesta en 
el último apartado de este capitulo. 
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llamariamos ra.cional.i2acíones, es oec1r, 

acciones que poco o naoa tienen que ver con los motivos verdadaros 

o las causas reates de las mismas. 

Pareto parte del mooelo 16gico-experimental para analizar los 

elementos de las acciones individuales. Siguiendo su propia 

metodolo91a, son la inducci6n y el an~l1s1s los procedimientos 

privilegiaoos para prooucir leyes que expliquen las acciones. El 

criterio \en este caso estaolecido con oastante precisi6n1 para 

d1st1n9u1r a las acciones humanas presents das tactores: en or1mer 

lugar, su coniorm1dad o no con un fin propuesto y, en segL1ndo 

lugar, el conoc1m1ento o desconacim1en~o oe tal fin. En palabras 

de Pareto: 
11 
••• llamaremos <<acciones lógicas» a las ooerac1ones que estan 

lógicamente unidas a su fin, no solamen~e en relación al 
suJeto que lleva a cabo estas opet~acianes. sino incluso cara 
aquellos aue tienen conoc1m1entos má;:; amplios; es decir, las 
acciones que tienen subJetiva y OOJetivamente el sentioo 
explicaoo mAs arrioa. Denominaremos a las otras acciones 
<q-¡o-i6gicas». to que no si.eni.fica it68icas. Esta clase se 
divioirA en distintos tipos" lTratado § 150J. 

Es claro qL<e «acción 16gica» quiere decir acci6n racionat 8
, 

esto es, la acci6n que. conscientemente, identifica el fin y los 

medios correctos para ootener tal fin 1y los lleva a cabo¡ • Al 

contrario <<acci6n no-16gica» 

irracional en oos sentioos: 

s19nitica i.-rracionat, 

ll o porque fin y medios no 

concuerdan. 2J o porque aunque concuerden 1como en el caso de las 

acciones instintivas1. el suJei:o no reconoce objeti.vamente, 

concordancia 9 • 

esta 

Pareto propone un cuadro sin6Ptico oue reproouzco aqui mAs 

que naoa para abrevia•· la eNPosici6n. Ver Cuadro No. 1. 

8 Ver sobre el punto Bel lamy 1987: 29 a 31. 
9 "Las fuentes oe las ilusiones oue se nacen los nombres, en cuanto 
a los motivos oue determinan sus acciones. son múltiples; una de 
las principales se encuentra en el necho oe que un gran número de 
acciones humanas no son consecuencia del razonam.tento. Estas 
acciones son PLtramente instintivas, oero el namore oue las lleva a 
a caco e::perimetne un sentimiento de placer confiriénooles, por 
otro lado de forma aroitrarias, causa l6gicas" [Si.stemas p.BOL 
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CUADRO No. 1. 

Tipos y especies ¿T/e11e11 las •cc/011es u11 f/11 lógico? 

Objetivamente SubjetÍtJdlttente 

I.• CLASB: ACCIONES LOGICAS 
m !in objetivo es ldintko al fin subjetivo 

SI 

II.• CLASE: ACCIONES NO.LOGICAS 
m fin objetivo difiere del fin subjetivo 

1.· Tipo: •••••••••••••• 
2." Tipo ••••••••••.•••• 
3,• Tipo ••••••••••••••• 
4." Tipo .............. . 

No 
No 
SI 
SI 

EsPBCIES DE LOS Trros 3: Y 4: 

SI 

No 
SI 
No 
SI 

311, 4a; ••• ••• ••• .•. ••• El sujeto aceptarla el fin objetivo si lo conociera. 
3P, 41! ••• ••• ••• ... ... El sujeto no aceptarla el fin objetivo ai lo conociera. 
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Según Pareto, el tipo ::.o. es el 11ouro" de acciones 

n6-l6g1cas. Son las acciones provocadas por el instinto y son 

también propias de los animales. La e>:plicaci6n de estas acciones 

es sencilla: la ciencia pueoe mostrar que, en efecto, hay un nexo 

entre el fin y la acción •Ce tipo funcional en el caso de los 

animales, como la abeja al construir un panal, o los páJaros al 

hacer un nicol, aunoue tal neKo sea desconocido por el sujeto ce 

la acción. Para nc1estro autor, los tipos ce acciones no-lógicas 

más interesantes para la "raza humana" son los tipos 2 y 4. Son 

los más importantes pues, sin importar si el fin obJetivo difiere 

del subjetivo o no, en ambos casos los ind1v1duos con~ieren un 
1'barn1z l6g1co'' a sus acciones, que les permite presentarlas como 

producto de la racionalicad cuanoo un análisis objetivo mostrarla 

lo c'oni:rar10. 

La impori:ancia que Pareto confiere a las acciones no-lógicas 

sobre las acciones lógicas, se muestra tanto en sus 

declaraciones10
, como en el hecno de que al análi.sis de las 

acciones 169icas s6lo oi:orga, en el I 1 cae. cel Tratado 

!denominaoo, precisamente, "Las acciones no-lógicas"), un 

parágrafo --el 152-. Todo ei resi:o del capitulo está destinado al 

análisis oe la conoucta irracional mec1ante la idea de acciones 

no-lógicas. 

Esi:as últimas se distinguen de las acciones lógicas no s6lo 

por su concordancia objetiva o no con el fin propuesto, sino por 

su origen: las ac:c1ones l69 icas 

las 

son resultaoo Oe un 

"razonam1ento 11
, mientras que no-lógicas 

principalmente oe un determinado estaco ps1quico: 

subconsciencia, etc." [Tratado § l6lJ. 

..... orov1enen 

sentimientos, 

La caracteristica fundamental de la noc16n de acci6nes 

no-lógicas es la incapacioad, por parte Oel individuo, de 

1º"He aqui que la 1nducci6n nos lleva a reconocer qc1e las acciones 
no-lógicas tienen una erran parte en el fenómeno social"' 
[Tratado § 153J. 
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establecer la concordancia objetiva entre el fin y los mea1os 

adecuados para alcanzar tal fin. Es oovio qL1e la cantidad de 

eJemplos o de actividades que puedan ser encuadradas claramente 

tJa~io la denom1nac:16n de "acciones l6g1c:as", es muy escaso. En 

general son las ciencias, la actividad econ6mica e:dtosa y el 

arte, los tipos de actividaoes que son claramente tóaica.s. Al 

cont rar10. hay una enorme cantidad Oe eJemplos de acciones 

no-lógicas; para nuestro autor, casi cualouier cosa que nacemos es 

una acción no-tóaica. Creemos, tomanoo un e.¡emplo de la vida 

diaria, leer el periódico para obtener información politica que 

nos interesa, cuando lo que en verdad o reatmente, estamos 

nac1enoo e~ perder el t1emoo antes de comenzar a traoaJar. Otros 

eJemplos, clásicos, son del tioo de i.os ritos mágicos para obtener 

lluvias, fertilidad o para sanar personas. 

Vale la pena aclarar qLte <<acciones no-lógicas» no significan 

acciones !-lógicas. Las acciones no-lógicas del tercer tipo \ver 

cuaoro1 son acciones instintivas en las oue hay un fin OIJJetivo y 

11Js medios escogidos, esto es las acciones llevaoas a cabo para 

cumplir con tal tin, son aoecuadas, sólo que el sLtjeto de la 

acción o no saoe esto \en el caso oe los animales y de muchos 

humanos) o da una interpretación distinta de la objetiva o 

cientifica. 

Dentro de la sociologia de Pareto, el análisis de las 

acciones no-lógicas consta, aoemás de los 4 tipos mencionados en 

el cuadro l, de aos nociones intimamente relacionadas: los residuos 

y las derivaciones. Estos dos elementos de i.a sociolpgia de Pareto 

han sido OPJeto de numerosas criticas debido a la imprecisión en 

su e:<posición, asi como a la dificultad oe usarlas en análisis 

emp1ricos". Es ooliqaoo reconocer que criticas de este tipo tienen 

en gran medica razón: sin embargo. 

que tales nociones tienen un papel 

"ver BorKenau 19::0.6:24. 
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teoria ce Pareto y, además, enfatizan el sent100 1rrac1onalista de 

la interpretación de las acciones humanas que interesa a nuestro 

autor. 

Simpliticanoo el complicado contenido de amoas nociones, se 

pueoe oecir que por <~esiduos» Pareto se refer1a a manifestaciones 

de sentimientos, instintos, aoetitos y hasta oel interés personal, 

que orodL1cen 

«tler i vac iones» 

las acciones no-16gicas12
, 

son las e::plicaciones 

mientras que las 

irracionales pero 

"aparentemente 16g1cas"i.
9 

que los ino1v1aL1os hac:en de sus ac:c:1onea. 

Dentro de los residuos. F'areto distingue o tipos CL<yo nomore 

voy a reproducir aqu1 sólo para aumentar la confusión: 

l. Instinto oe comoinaciones. 

II. Persistencia oe los agregados. 

III. Deseo oe e::oresar sentimientos por medio oe actos externos. 

IV. Resiouos qL1e tienen relación con L1n1oades sociales 

V. InteÓriüad del 1ndiv1duo y oe sus oertenencias. 

Vl. Res1c:iuos del seHo
14

• 

El propio Pareto no usa demasiado esta clas1ficaci6n de los 

sentimientos,. instintos, deseos o in~ereses que orovocan las 

acciones humanas en general \que en su mayorla, como hemos visto, 

son no-l6gicas1. Utiliza, más que naoa, los dos or1meros y ello 

para e:-:plicar la circulación de las élites toue veremos en el 

siguiente apartado1. Raymond Aron ofrece la que creo es una 

de1inici6n bastante comprens1ole oe lo oue Pareto entiende por el 

tipo l de restduo, esto es, el "Instinto de combinaciones". 

"El instinto de las como1naciones, en el sentido más general 
oel término, es la tenoenc1a a establecer relaciones entre 
ideas y cosas, de ootener conclusiones de un principio que ha 
sido expuesto, de razonar bien o mal. Es por virtud del 
instinto de las comoinaciones que el hombre es nombre, que 

12ver Aron 19ó7: 128. 
13Borf(enau 1936: 27 • 

.. 'romo la enL1merac16n de Bot•kenau 19:;:.6:24-26, PLtes SLI presentac16n 
es mucho más s1mpl1t1caoa que la oe Pareto. 
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hay actos, expresiones,. "tear1as y justif1cac::1ones 11 J.!5. 

Es, entonces, lo oue permite e imou.lsa a los homores !y 

mLtJeres, clarol a actLtar, pues gracias al "Instinto oe las 

combinaciones" los ino1viouos pueden enlazar ideas, conceotos y, 

asl, trazar planes oe acción o explicar acciones ya efectuaoas. 

Hasta aqui puede entenderse lo que Pareto quería oecir con la 

noción de <~·esiouos» aunque pooria ser ooJeto. sin duda,. 

severas cr1ticas1d. Para en~enoer a qué se refiere con 

de 

la 

"pers1stenc:1a de los agregados'", vale la oena. ae nuevo, 

a 1-\ron: 

recurrir 

"La segunoa clase oe residLtos es la opuesta a la primera. El 
instinto de comoinaciones es el que impioe que el homore se 
instale de une>. vez y para siempre en Ltn cierto tipo de acción 
o sociedad, el que causa el constante oesarrollo del 
conoc1m1ento. el cambio sin tin de creencias. La persistencia 
de los agregados. la CLtO\l F·areto no llama instinto, es 
comparable a i.a inercia. Es la ~enoenc1a hum:3.na --opuesta a 
la preceoente- a man-cener las comoinaciones oue han sido 
creadas. a rechazar el camoio. a acep~ar imperativos oe una 
ve= y para s1empre 1117

• 

Es decir. los dos orimeros tipos de residuos hacen clara 

referencia a dos inclinaciones o tendencias como las llama Hron, 

básicas que determinan la conducta de los seres humanos y 

'' ... cuya significado social es 1nmeaiatamente comorensible. 
Una lleva hacia el camoio y la otra nacia la estabilidad, una 
lleva haci;, la innovación y la otra hacia la conservación, 
una estimula a los hombres a cans-cru1r estructuras 
intelectuales y la otra a estabilizar compinaciones" 19

• 

Sin ouda la interpretación de Aron, expuesta succintamente en 

la cita anterior es la in-cerpre-caci6n correcta del pensamiento de 

Pareto. Es interesante notar que Pare-co comPle-ca su análisis ae 

-~-~~ .... ~.:.:.:.:.=.~~-~~ ..... ~D-~ .. ~.Y..~.!?.~~!:'..~.~~.• que tiene como elemento central a las 

"'Aron 1967: i:::.1. 

ldF'or e.iemplo, la capacidao ce enlazar conceptos, ¿es un instinto o 
es cosa aorend1da'?. Tal "1ns't1n'ta". ¿es un mo't1vo oe las acciones 
hLtmanas o más bien Llna "herramienta" oue permite desarrollarlas 
correc-camen-ce;·· 
17Aron 19ó7:133. 
19Aron l 9ó 7: 13::'!·. 
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acciones no-lógicas, con las tenaenc1as que, d1cno orevemente, 

impulsan a los hombres a. moverse o a mantenerse, 

camo10 o a la conservación. La importancia ae estos 

esto es, al 

dos residuos 

será manitiesi:a en el análisis oe la circL1lación de las élite;;. 

La oi:ra noción que comoleta los 1ntrL1mentos teóricos 

ciise~aoos oor Pareto para analizar las acciones humanas, es la ae 

<<t1erivación». E.n pocas palaoras. <q:ierivación» tiene un par de 

sentidos en la cera de Parei:o: LlnD es el de toda aquella 

pseL1do-e>:olicaci6n il.6gica., irracional o no-cientlfica, pero que 

se presenta \o aparece¡ como una e:<olicación lógica o cientlfica 

de ciertos aconi:ecimientos. E.1 oi:ro seni:ido del término es mucho 

más amolio e importante, y refiere a lo que en general se denomina 

«ideol.ogla». es decir .. interpretaciones no-cientif icas, 

principalmente prescrioi:ivas. del mLtndo. Las oerivaciones son 

todas las ••rac1onali=ac1ones•• o interpretaciones no-c1entif1cas 

que los homores hacen de sus acc1ones. proyectos pollticos, 

oráct1cas cotidianas, e'tci.
0

. 

Las aerivaciones muestran la •• •.• tendencia muy marcada que 

tienen los hombres a ~omar~ las acciones no-i6g1cas por acc1ones 

lógicas ••. •• (Tratado § l<o2J. Lo ini:eresante de las derivaciones 

son las preguni:as oue se puede uno plantear respecto de ellas: 

¿que lleva a los homores a oroooner i:al o cual mito oara e>:plicar 

una acción-,". ¿0L1é tioo de conducta determinan;-, ¿por qué los 

homPres aceptan una explicación pari:icular y no cualquier otro 

mito, en un caso especlf 1co~·. ¿son -las oer1vac1ones- causas 

directas de la acción, a sólo rac1onalizac1ones? etc. Esi:as 

preguntas sirven oara analizar el laoo suOJei:ivo de las teor1as o, 

lo que es lo mismo, el laao que 

Quizá los dos eJemplos oue más 

las convierte en ""ioeologias"". 

ini:eresa a Pareto explorar de 

.t<>""Las derivaciones son el eqL1ivalente en la terminolog1a de Pareto 
a lo que ordinariamente se llama ideolo91a, Justiticación, teor!a. 
Son los varios medios de una nai:uraleza verbal oor loa cuales 
indiviouos y 9rL1oos orestan Lina aoariencia lógica a lo que en el 
tonoo no tiene ninguna, o al menos no tanta como los participantes 
no qL1is1eran hacer creer'". [Aron 1967: 142J. 
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derivaciones son el socialismo y la elemocracia. En amoos casos se 

aolican, con gran pertinencia oesoe la perspectiva ele Pareto, las 

preguntas antes expuestas; ¿por qLlé. si la elemocracia es 
ostensiblemente un mito, los namores siguen creyenelo en oue 

oresentará la solución a sus problemas? 

Es imposible, en este trabaJo, revisar con cuie1ae10 todas las 

implicaciones y supuestos de la teoria paretiana ele las 

derivaciones. No oostante, su enorme importancia para la refle:ü6n 

política impone algunos comentarios criticas. 

La primera duela que surge acerca de las derivaciones refiere 

a la ef1cac1a orác-c1ca de las mismas. ¿Son las oer1vac:1anes cal..tsa 

eficiente oe las acciones o simolemente racionalizaciones de las 

mismas? La pregun'ta adquiere 1moor'tanc1a. en el terreno polit1co 

porque, como nemas visto. una de la: s1gn1f1cados de <(.Qer1vaci6n» 

es «1oealogia>>. Usando este se9unao término, la pregunta puede ser 

retormuladi:i. ce la s1gu1en'te manera: ¿cuál es. si la tienen, la 

eficacia práctica oe las ideolo91as;·· La resouesi;a no es fácil, 

dada la complejidad y la ambigüedad con las que Pareto aoorda 

estos temas. Arriesgaré. sin emoargo. una in'terpretac1ón. 

Es posible encontrar, en ei Tratado, una diferencia básica en 

cuanto a las funciones que cumolen los residuos y li:ts 

derivac:1ones20 . Los <<residuos». como hemos visto, dan cuenta de los 

factores que inducen al hombre a actuar: las C1erivac1ones, oor su 

parte, sólo son construcciones mentales elaboradas a partir de las 

acciones, sea para explicarlas o para j'U.Stificarlas2~. En este 

sentioo, las oerivaciones no tienen una función motivacional para 

nuestro autor. Las derivaciones no oroducen acciones: solamente se 

2 °Con mayor precisión, se tendría oue nablar ele las funciones ce 
~fls qL\E dan cuenta las nociones de «res10LlO» y <~erivación». 

"La práctica inmutabilidad ce la naturaleza humana y oe sus 
manifestaciones .•. da ole a que pueda postularse la existencia de 
una oers1stenc1a del tondo de los sentimientos que guian la 
conducta de los namores, mientras oue únicamente varia la forma 
ba,10 la qL\e se ei:oresa.n <las QL\e serán las derivaciones)" ct1orán 
1987: :z,4]. 
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construyen \sea antes o después de las ac:c:ionesi para, ya lo he 

dic:ho, JUStific:arlas y/o "e>:plic:arlas". En palaoras de Pareto: 
11 Las oer1vac:1ones comprenden razonamientos 16g1c:os, sofismas, 
manitestac:iones de sentimientos, utilizados para derivar: son 
manifestac:iones de la nec:esidad de razonar Que siente el 
hombre. 61 es~a necesidad 5e 5at1st1c1era 56lo con los 
razonamientos, no nabr1a derivac:iones, y en vez de ellas se 
tendrian TEORlAS LOGlCO-EXPERlMENTALES" [Tratado § 14<)1J 

"En el estudio de los fenómenos soc:iales no hay que 
detenerse en Las derivaciones: es preciso remontarse de 
éstas a Los residuos. No se debe dar a Las derivaciones vaLor 
intrinseco y considerarLas directamente operantes para 
determinar Los equiLibrios sociaLes" [Tratado § 1402, las 
cursivas son mias.J 

F·areto, de nuevo. no es muy c:lar~o. Creo, 51n embargo, que en 

los p~r~rafos anteriores oodemos encontrar ev1denc:1a suf ic:iente 

sobre la func:ión oue asigna a las oerivac:iones. Las derivaciones 

únic:amente recubren •Por as1 oecirloi los veroaoeros motivos o 

resortes de la ac:c:ión humana •los sentimientos, instintos, etc:.> 

c:on teor1as, explic:ac1ones etc:.; permiten c:umolir c:on la nec:esidad 

humana de razonar. Aparte de esta función. Pareto no enc:uentra 

otra para las derivac:iones. Por lo tanto, las derivac:iones no son 

1ni pueoen ser, si se9Ltimos a la letra la exposic:i6n de Pareto) 

c:ausa de la ac:c:i6n: 

"Se OLteoe dec:ir qLte cara ac:tLtar sobre la sociedad, las 
derivaciones se tienen que transformar en residuos. Esi:o es 
c:ierto sólo para las acciones no-16gic:as, cero no para las 
l.6gic:as" [Tratado § 1746J. 

¿Qué ouiere decir Pareto? En mi opinión, 

enfatizar es el hec:ho de que c:ualquier idea, 

lo que desea 

razonam.lento, 

ar8"J1Tl8nto, cosmovisión, etc:. \que son el tioo oe c:osas oue Pareto 

engloba bajo la noc:ión de <'3:lerivac:iones»I, si se mantiene sólo 

c:omo una derivación, no tiene eficac:ia prác:tic:a; para que la 

obtenga ha de transtot·marse en un sentimiento, una inc:linac1ón, un 

instinto, etc. F'are1:0 no nos 01c:e c:6mo se podria llevar a c:abo 

esi;a "inter1or1zac16n .. de las oer1vac1ones: lo que si deJa en 

claro es aue resulta inoispensable en términos de 

prác:tica. 
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Concecir a las derivaciones como incaoaces para croduc1r 

acciones es un 9rave detecto de la soc1olo9la oaretiana. El 

defec~o se presenta tanto a nivel indivioual como a nivel 

colectivo, aunoue es en este último caso que se hace más evidente. 

En pocas palabras, lo aue Pare~o nos ou1ere decir es aue las 

ideas. teorlas aseuoo-cientlticas. etc. no 

tienen mayor inflL1encia como motivo de nuestras acciones. 

Cualouier acción humana es causada por los que él denomina 

resiauos 22 Ba.Jo esta interpretación, los mooelos de la 

humana que ·cérm1nos de creencias, 

acción 

están 

equ1vocados .. a menos de que se trate de creencias racionales. Vale 

dec1t~, se actúa siguiendo o razones o instintos tme refiero a todo 

la que «residuos» engloba!. No oostante, el prablemé'. se mantiene. 

¿C6mo JUStifica.r !a iaea de que las c1'eencias sóLo tienen eficacia 

práctica cL1a.noo son racionaLes« Si yo creo que ver el oartiao 

eliminatorio de la selección nacional en el canal X y no en el 

canal v, es un fa~tor ct~uc1al en la vic;;oria de la selección 

nacional y por tal creencia oecioo verlo en el canal X, es tal 

creencia \por irracional qu~ sea) .. i.o que dei;erm1na mi elección. 

Pareto padrla contraargumentar que, aunque yo sostenga que es tal 

creencia el factor dei;erm1nan-ce, en realidad. es u.n i.nsti.nt.o o un 

deseo ioscuro y aificil oe e::olicitar, sin duda! lo que aetermina 

m1 acc16n. Anora bien, con o sin instintos~ sin el concurso de la 

creencia, por irracional que sea, mi elección del canal X soore el 

'I'. no se e:-:pl ic:a. 

Lo oue deseo mostrar es que la ioea de que las creencias 

irracionales \las derivaciones) no tienen influencia soCre 

acciones humanas es una iaea que Pare~o no 

empobrec1m1ento de su ~eoria, en el nivel 

,1ustifica. 

individual, 

las 

El 

es 

comparable con el emoobrecimiento en el nivel social. En términos 

aollticos, lo aue Pareto sostiene es oue las ideologlas no tienen 

220 por la razón ~acciones l6g1cs.s1 aunque. como sacemos, esta::¡ son 
una oarte minima de las acciones humanas. 
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una influencia considerable en las acciones sociales. As!, daca 

que las creencias irracionales no Juegan papel al9uno como motivo 

oe las acciones, las ideolo91as po1.1t1ca.s oLte por detin1ci6n son 

1rrac1onales, como la oemocrac1a y ei. socialismo --=;egún F"areto-! 

sencillamente no cenot~ian mayor~ influencia en las acciones de las 

sociedades. Los inoiviouos que van a la nuelga oefenoiendo el 

ooder del orolei:a1·1ado, no lo nacen mot1vaoos oor algún 

conoc1m1ento de las aoctr1nas soc1al1stas, sino por instintos, 

oeseos. intereses, etc. Sin auda .. en muchas ocasiones .. los motivos 

oue impulsan a la gen~e a oart1c1par· en movimientos oolit1cos son 

de lo más e:{'traf'ío. Esta, sir1 emoargo,. na oerm1te concluir qLle 

ciertas creencias, par~ más 2r~rac1onales oue puedan ser, no tienen 

papel alguno en los movim1entas sociales. Esta es la conclusión 

oue se obtiene s19uienoo la linea argumental ce Pareto. 

Otro tactor que oermite ob-cenet' esta conclusión oroviene ce 

su métooo. Al e::cluir tooo conocimiento que no 

hechas. Pareto oueda incaoac1~aoo cara reconocer 

elementos ~ales como las ideologias, oue 

provenga oe 

la tunc:i6n 

na tienen 

los 

ce 

Ltna 

manitestac::16n clara en los necnos. Como se ouede ver, la refle::i6n 

ce Pareto sobre las ioeologias es sumameni:e limitaoa. 
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3. e 1 E:i"C LA. t::r·rF· IR L S~ILl y 'IHLORES. 

La reTlen16n ae Pareta soare la c1enc1a tiene aos ODJet1vos. 

LtnO 'Ceór-1c:o. c:1aramen'te e:<ouesi:o v e1 ot:ro orAc't1co. imol1c:1to. El 

primero consiste en sacar a los es'tua10~ soore la soc1edac del 

nivel metafis1co, Dresent~r ~L métoao c1entit1ca oat~a las c1enc1as 

soc1a1es y oroauc1r una c1enc1a social s1mi1ar a l& t1s1ca23• 

t::l =ec;.Ltndo oo.iet1vo. imo11c1to. c:ons1s'te en i.levar a cabo una 

cr1~1c:a. oe ia naturaleza irrac1ona1 de.L ind·1v1duo y, con ello.. Ltn 

oroc¡rama De superac16n ae 'Cal irrac:ional1dao. Se trata. entonc:es. 

de un orovec'Co ae meJoramiento moral e intelec:'Cual ael inaividuo, 

ae el mé'toao correcto cara obtener 

conoc1m1ento. Es'te proyec'to. como veremos en el aoar~ado ceo1cado 

a !a teoria ae las él1'tes. termina por restr1ng1rse sólo a una 

m1nor1a oet'o. en su 01anteam1ento oenet~ai, ouece ser aplicable a 

cua1au1er- individuo. 

Pareto reconocla. como vimos en et aoartaao anterior, que los 

nomor~es no son~ n1 pueaen ser. put·smen~e racionales: 

ºE.l homore no es un ser de oura rCl.zón. es tamo1én Ltn ser ce 
sent1m1en~a v ae Te. v el más razon~ole no oueae deJar de 
~amat• oart100~ au1=á incluso sin ~ener· clat·amente conc1enc1a 
ae ello. en ~orno. a1 menos. a alqunos ce los proolema: cu·1a 
soluc10n sooreoasa los i1m1tes oe la ciencia. No existe una 
as~ronomla cat6l1c2 v una ast't"onomia at"ea. cero existen 
.astrónomos cat'ól1cos y 3S'tr6nomos ateos 11 LSistema.s o. ooJ 

De acuerao con ~arete. ent'onces. 1a a1mens16n 1rt·ac1ona1 es 

inevitable en el set" humano: no obstante. el énfasis oue pone en 

la imoor""tanc1a de ta c1enc1a s610 puede orovenir oe concebir al 

conoc1mien'to cientitico c:omo la Torma más importante ce 

conoc1m1ento. El t•econoc1m1ent'o oe oue muchos son dom1naaos mAs 

por el ºsent1m1ento v la Té" aue cor 1a ra.z6n. oetermina no el 

rechazo a la racionalidao como moaelo de la ac:t1vidad numana, sino 

la c:onvicc:16n ce que . la ra::6n y. con ella • el conocimiento 

23En este sent:1do. F'are1:o sostenla. estaolecienco un pre.1uicio 
tooavia muv arra1oaao eni;re mucnos econom1s-ca5. oue la ºeconomia 
pol1'!:1c:a" es la muestt'a De OLle Ltn eStL!OlO Clent1TlCO Oe la 
sociedad es oos101e. 



c1entlf1co. s61o cuece ser eJercioo cor unos cuantos., es decir, 

oor una él i ;;e. 

La 11f1losotla de 1a ciencia•• ce Pareto tiene.como orincio10 

rector tundamenta1 .. a la ava1ora;;1v1oad. Pare;;o orooonia una 

oráC'ClC3 c1ent11'1ca pura.. no contam1naela por rel'le::1ones o 

oreocuoac1ones ce croen orescr1ot1vo; sostenla, cor eJempla, que 

real1zaoa sus investigaciones 

º .• . c:on un t1n eHc.lusivamente cient!f1co. No me emou,1a ningún 
deseo ce detender una doctrina. una tenoenc:1a o oe comoat1r a 
1os dem~s. N1 s1ou1era tenqo e1 deseo de oersuaoor a nadie. 
s610 quiero ouscar oo,1et1va.mente la verdaCIº [Sistemas o.66J. 24 

Para nuestra autatR es imoortante. entonces, 

clat'ldad el canoc1m1ento c1ent1t1co ae1 oue na lo es \el1s;;inguir 

!a verdad ae la doctrina.1 v, con el lo, el tipo pensamiento 

OOJet1vo, veroaaero., oe1 oensam1ento mlst1co. rne;;af 1s1co y 

subJet1va. Es oec1r. sepat~ar con c1ar1oad la aoar1enc1a ce la 

re3l1elael v la irracionalioaa de la raciona11oael. 

Wueoa claro, entonces. el elemento central 

é~1c:o-orescr1ot1vo ae su teor1a ae 1a c1enc1a., 

1ne11v1ouo debe \con 'toca J.a c:onnoi;ac1ón moral. del 

del 

"' saber: 

término/ 

rac:1ona1, paraue 1a rac1ana11aac es la torma más alta 

c:onoc1m1eni:o Y~ o caemos deouc: 11"", 1 a ú.n l C2 QL\1a moral 

técnt.camente aceptable oe la conauc:ta 11umana. 

laao 

el 

ser 

de 

y 

E.ste ao.1et1vo práctica ae la f1losoiia ele la ciencia de 

Pare'to muestra, con ~atal c1ar1daa, oue ei proo10 aui;or no cumple 

con el princ1p10 oe la avalorativioad ele la c1enc1a. foelo su 

métoao c1entlf1co está contaminado \como dir!a un positivista1, 

24t::n la misma primera páq1 na ele Los sistemas socialistas, Pareto 
oe.1a c:laramen'te eHouesto Sl..l recnazo a la iaeo1og1zac16n consciente 
oe1 conoc1m1ento: "Se ove con TrecL\encia hablar ae una econom1a 
polltica 11oera1. cr1st1ana. católica social1s;;a. etc. Desde el 
DLtnto ae vista c1en;;!i1co no ;;iene sentido. una prooos1c16n 
c1ent11ica es veroaoera o falsa., no oueoe, por tanto, satisfacer 
aelemás otra conelicion, como 1a ele ser 11oera1 o socialista. Querer 
integrar las ecuaciones ce la mec:~n1ca celesi;e gracias a la 
introaucc1on ele una conel1ci6n catO:L1ca o atea seria Ltn acto oe 
our~a locura·· lo.ool. 



por un proyecto practico ce meJoramiento moral. Por e11o, este 

objetivo práctico de la t11osotia ce la ciencia ce Pareto nos será 

Ot11 al nacer un oalance aenet~a~ oe sus crii;1cas a la oemocrac1a. 

Por el momento 10 oue me interesa revisar son los eiementos claves 

de SLl conceocion de la ciencia v del métooo c1entit1co correcto. 

Anora bien. ¿cuál es la conceoci6n de la ciencia que sostiene 

Pare-ca? Dos eiemeni;os son el.aves en su conceoc16n: las noc1one5 de 

anáLisis v ce observaci6n2~. El métooo del análisis consiste, tal y 

como e1 término lo indica. en descomooner los elementos ae un 

fenómeno oara 1
• ••• estLla1at~ oor separaoo sus d11erentes partes ••. ·• 

lTratado § 25J. La imoortanc1a ce es'Ce mé"Codo raa1ca en la 

El claridad oue arroJa sobre 1as cat~acter1st1cas del 

métooo iceal --según !O·areto. e1 oL\e se aolica en 

ten6meno. 

las ••ciencias 

natura1es"-. es el que inicia con ei anAl1s1s v térm1na con la 

sintes1s. es aec1r. el que aescompone en oartes el ten6meno 

concreto \Un hecha:> v oesoué3 10 recanstruve "Ceór1camente ..... a 

tin de volve.- ce la teor1a al hecno concreto" (V. Tratado § 32J. 

El análisis se comoleta, cara obtener el método cientit1co. 

con ia ooservac10n; la conJunc1on de es~as elemen~os da lo 0L1e 

Pareto denomina .. mé'tOdO 1691co-e:·~oer1mental 1
' y aue consiste. 

simplemen;;e, en partit' de la ooservaci6n ce los /en6m.enos v en 

esi::e seni::100 de la indt.Lccl.6n2
d4 an~l1zarJ.oS 02.ra a1st1nqu1r con 

claridad sus elementos y. t1na.Lmen'te. reconstrui t'los i'armanoo 

deL 2'S"El eso1ritu del homore es sintético: sólo et hábi:eo 
razonamiento cienti/ico permite a aL6unas personas separar 
mediante eL anáLi:si:s tas parte de un todo" [Tratado § 3(1, las 
cursivas son miasJ. No sólo eJ. .. eso1r1tu del namoreº imo1de la 
práctica dei an~üisis. también los preJuicios oLle la conceoci6n 
metaf1s1ca del conoc1m1ento han arra1qaoo en los 
dificultan en oran medida el uso del métooo anal1t1co v. 

nombres 
Tratado 

~2 2:: a 2~. 
ºSeau1mos et. método inauctivo, ei<c!uyenco tooa 001n16n 

oreconcebioa y toaa icea a prl.ori. E.n presencia ce ios hechas los 
oescr101mos. 1os c:1as1t1camos. es'tua1amos sus proo1edades y 
ouscamos oesuor1r alc;:t1.-lna un1torm1oad ~J.ev1 en sus relaciones" 
lTratado § 145J. 
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1;eor1as c:uvo c:onten100 reoroelLIC:e 1as L1n1Torm1daeles oue se 

enc:uen'tran en e.1 ºmunao natural". E! oroouc:'to de la invest1qac16n 

e 1eni;1 T ica se e>:presa en Leyes, aue e>:o l 1can .1 as causas oenerales 

ele los tenomenos 27• 

E..s'te e5. a i;iranoes rasgos., e1 ºmétoooº que prooone Pareto~ 

as1 exoues"to aoarece. sin a1..loa, como un mooe!o s1mol1sta y 

esquemá~1co. ~s verdaa que a ~areto no le aoarecen como oroolemas 

cues"t1anes oue la f1losot1a ae la c:1enc:1a ele este siolo ha 

se~alaao como al'tamente pr'oolemA't1cas. como son 1os casos oe la 

ooservac1on 11pur'a 1
" y de la tunc16n ae la c1enc1a como oroouc"tora 

de "ieve::¡" ~oor citar s610 alounos1. 

En el caso ae la c1enc1a, como en el ae la naturale:a humana. 

es oos101e encontrar aos pos"turas a1s"t1n"tas en 

Pareto. una rlg1aa y pr~atundamen'te pos1't1v1s"ta. 

los 'tE:-('COS de 

que preoom1na 

nac1a el tina! oe su v1aa. exoues~a en su terma m~s acabada en el 

Tratado. y ot:ra, muc:no más moeleraoa. expuesta or1nc1palmen~e en 

mé"COOO ~aunaue algunas rasgos 

ºmoaeraaos" aoarecen tamo1én en el Trat.ado1. Es iác11 determinar 

cuál es el modelo qeneral ae mé~oda de Pareto. Sus caracterist1cas 

bAs1cas 5on la ava1orat1v1aao. el emo1r1smo y la confianza en la 

o rooucc ión de ieyes O Lle dan un conoc1m1ento verdaoero y 

un1versa1men~e vA1ioo. 1~0 obs~ante, creo oue no se nace JLIStic1a a 

Pare to s1 no se menciona. al menos. ia par~e de su oora 

metoelol6g1c:a que esc:aoa al esquema oos1t1v1sta. Este laelo moeleraao 

ele su propuesta met:oelol601c:a tiene. c:omo c:arac:1:er1st1c:a oás1c:a la 

aoer'tura. esto es. el recnaza a la or~odox1a a las 

2711P;art1mas ce los hecnos para c:omooner i::eor!as, 
siempre aleJarnos 10 menos posible de estas hechas 

e intentamos 
E<L1sc:amos 

también las un1iorm1aades pt·esentadas por las necnas, y les damos 
el nombre ele leyes" pe1·0 e:;;i;os hecno:; no están sametioos 
ültime.s. al coni;raria. Las leves no son n.gcesa.rtas, son 
oue sirven oara resumir un número más o menos carande ae 
aue oet·duran en tan~o no se las sust1i;ya oor o~ras 

[.Tratado § b'ii. 

a es1:as 
h106tes1s 
necnos y 
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preconcepciones, como punto oe partioa para realizar cualouier 

investiqaci6n. 

üesae sus pr1mero5 escritos metodol6Q1co3. f•areto ioentific6 

un adversario teórico con clarioad, a saber; el dooma y la 

ar-codo::1a. En una Palabra, el Tanat1smo. ya sea r~eligioso, 

"c1en"Cif1co", poli-c1co. etc: 

"lnstru1aos por .La e:·:oer1enc:1a, queremos intentar emplear en 
el estuoio de la socioloola los meo1os oue fueron tan útiles 
en las o-eras c1enc1as. F·or cans19i...nente.. no establ.ecemas 
ni.nB(ln doisma como premisa de nuestro estudio, v la exposición 
oe nuestros pr1nc101os no es más aue una 2no1c:ac16n de la v1a 
oue oeseamos seguir. entre las numerosas que oodrian 
escoc¡erse. Es por el 10 por 10 oLte. aún gL1iánoonos por ésta, 
no renuncla.mos en modo aLauno a seauir otra cuaLqui.era'' 
[Tratado § 5. las cursivas son mlas. :J 

con esta dec 1 arac ion oe apertura 

epi.stemoloei.ca, F-·arei;o oroponla la doctrina deJ. "de'term1n1 smo 

c:1en"C!t1c:oº, oue cons1s't!a en aceatar e1 oeterminismo 

eo1stemol6g1co llas cosas suceaen de acuerao a causas aef1n1dasJ 

oero ex post. 

aosolutas 11 oue 

Ello le Permii;!a recnazar a las "ooctr1nas 

" ... no oarse cuenta del caraci;er 

excius1vamente reiat1va de 1as invest1oac1ones c1entit1cas ••• 11 

l.Sl.stemas o. 117 J. Es decir. parece TLtera de toda duoa el 

reconoc:1m1enta, por oarte de Parei;o. oel carácter abierto. 

inacabaao v cambiante aei conoc:1m1en~o: 
11 No se oueoe conocer un tenómeno concre'to en todos sus 
detalles: existe siempre un res1oua. aue aparece incluso a 
veces mater1aimente. f\la paaemos 'tener mas oue iaeas 
aorox1mat1vas de los ianomenos concr~e'tos ... La c1enc1a es un 
continuo oevenir, la oue si9n1f ica oue una 'teorla es seguida 
oeroetuamente oor o'tra. mas cercana a la realidad'' 
[Tratado § l(¡oJ. 

Vale la cena noi;ar el vinculo entre los obJetivos teóricos 

1cient!f1cos1 y prácticos oeni;ro oe este ounto de vista un tanto 

más mooeraoo. Mientras la apertura y el recnazo a la ortodoH1a son 

caraccerisi;icas de su concepción mecodolóoi::a, no acaree e un 

rechazo ta,1ante al socialismo y a .La oemocracia. En el Tratado, en 

cionde e1 métooo resulta m~s r19100 y oos1t1v1si;a. aumenta también 
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el rechazo al socialismo y a la democracia. a mayor 

riqidez epistemol6qica, mayor conservaourismo. 

roca la reilexion de Pareto soore la ciencia oescansa en una 

oistinci6n ep1=temol6c)lca ceni:ral tanto para la ciencia como cara 

su anA!is1s de las acciones irracionales. Se trata de la 

01stinci6n ObJetivo-suDJetivo. La nece=idad de establecer esta 

d1st1nc16n es c:lara. si se parte, c:omo F·areto. de la obseruac.:6n 

para producir teorlas con oretensiones cieni:lf icas. Pareto define 

los términos de esta oareJa concepi:ual de la siguiente manera. 

E.n el Hanual de economía. polJ. t.:ca., sos101ene que Ltna relaci6n 

objetiva. es aouella que se establece entre dos nechos reales: 

"Sea A un hec:tlo real v B otro necho real" que 
ellos una relación ce causa-eTec:ta. o cien 
dependencia. E.s lo OLte l lamaremas una reiacion 
[§ oJ. 

tienen en"Cre 
de mLttLta 

objetiva" 

La relaci6n subjetiva. es 1a qL1e se esi:aoiece. "en el esolritLt 

del hombre•• entt~e dos "c.:onceo'to5 oel espir l tu": usando la 

nomenc:latur·a an"Cer1or .. a la relación o~Je't1va AB corresoonoe. de 

acueroo con lo oue dice F·are~o. una t~e1ac1ón su0Jet1va A•s•. El 

Na.nua.l fLté puo l icaoo, en italiano er, 1900; en el Tratado de 

soctoloa1a aeneral, puo l i cado en 191<>. Pare to mantiene la 

C11s"C1nc16n .. aunoue la eHooa1c1ón ae la:; t'érm1nos es más amo19ua 

aue en el Hanual.. S1molemen'te sef'íal.a aue !as 'teor1as se pueoen 

es~ud1ar aesoe oos pun~o5 oe v1s~a: OD,le"ClVO y SL!P,lEtiVO, El. 

obJetivo cons1oera a la i:eor1a " ••• inoeoeno1entemente oe aquél que 

la ha oroduc1do y que la aceoi:a ••• " [Tratado§ i::!.J, mieni:ras que 

en ei aspecto subJei:ivo ''Se puecen cons1aerar las teorias en 

relaci6n a quien las oroaLtce y a quien las acepta ••• " [Tratado § 

13), As1. nay qos preguntas que dei:erminan caoa una de estas 

apro:nmac:iones: en el aspecto oo.1etivo se PLtede preqLtntar si la 

oroposici6n est~ de acuerqo o no con la exoeriencia, mientras que 

en el subJetivo la pre9unta es qué es lo que hace que al9unos 

individuos acepten o no aceoten una i:eor!a determinada tv. Tratado 

§ 14). 
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La oistinci6n ooJetivo-suOJetivo permite a Pareto presentar 

una teor1a oe la veroao como corresponoencia: 

''Cuando AB corresoonoe a A'B' los aos ten6menos se 
oesarrollan paralelamente: cuanoo éste se convierte en algo 
un Poco como!e,10, toma el nomore oe teor1a. Se la considera 
como verdaaera cuanoa a lo laroo oe toao su aesarrollo A'B' 
corresoonae a A , es oec1r. cuando la teor~1a y la e>:oer1enc1a 
concueraan. l~o e::iste, y no PLteae e:«ist1r. otro criterio de 
verdao cient1fica" U1anuaL § 7:i 

Aoemás ae los prooi.emas oLte encierra la conceoci6n de la 

veroao como corresoanaenc1a 29 pueae sef'íalarse,. ae entraoa, un 

oroolema con esta aist1nc:16n. La relación objetiva está exoresada, 

segan Pare'to. en prooos1c1ones~ anora D1en, la verdad consiste en 

la co1nciaenc1a oe i.as proposiciones subjetivas con la experiencia 

que se e:·:oresa en prooos 1c iones objet. t. vas. 

las prooos1c1ones abjet.ivas('. ios su.1ei:;o5 .. 

F-·ero, 

As1, 

prooucir una proposición objetiva si sólo los 

¿ouién proOLtce 

¿c:6mo se pueae 

sujetos proaucen 

oroposicionesi' ¿Cómo se ouede distinguir entre estos dos tipas de 

oroposiciones"i" f·areto rec:anoció. en ei. c:aa. 11 oel Tratado, qLte de 

hecho, los dos a::;oeci:;os oa,10 !os oue DLteoe es'tua1arse un ten6meno 

'00Jet1vo y subJet1voJ son. s1 se aesea ser preciso. 

·· ••• poraue ~odo conoc1m1ento numano e5 su0Jet1vo 11
• 

subjetivos 

LTratado § 

149). A oesar oe es't'e t~econoc1m1en~o. mantuvo i.a d1st1nc16n 

ObJet1vo-suoJe't1vo y proou~a a190 oat~ec1co a un c:riteria de tal 

01st1nc16n. El conoc1m1en~o 00Jet1vo se ouede d1s~1ngu1r. sostenla 

F·areto. Oel SUDJ8't'lVO. ne tan't'O par una 01ferenc1a Oe 

.. na-curalezaº. sino oor una d1ierenc1a en ••can't1dad 1
'. 

oe F'areto, 

En palabras 

''Se d1st1nguen, no por una 01ferenc1a oe naturaleza. sino por 
una suma más o menos orande oe conoc1m1ento de los hechos•• 
tTratado § 149). 

Según esta distinción, es la cantidad la aue madi1ica la 

calidad oel conoc1m1ento= entre m~s canoc1m1ento 'tenoamos de un 

28t:s decir, la Talta de cons1derac16n ce preconceoc1ones o 11marcos 
teóricos" que gu1an la perceoc:ión ae las fenómenos y su 
interprei:ación. asi come la a111c:ultaa de establecer Ltna 
ooservaci6n pura, por mencionar sói.a aic;.unas. 
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Ten6meno"' mAs seguros peoremos estar de que se trata oe 

conocimiento cientlfico y no oe magia o superstición. El proolema 

es ¿cuAnoo tenemos suficiente conocimiento como para afirmar que 

sabemo5. c1ent!f1camente. Que una orooos1c16n es verdadera? ~s 

decir. ¿ouede ia cantidad oe conoc:1m1ento ser el único ina1cio de 

que tenemos un tipo de conoc1m1ento cualitativamente 01st1nta del 

previo~· ¿No h.ace "falta otra manera ~que no necesar1ameni:;e es un 

"c:r1ter10"1 cara d1st1nau1r entre i;1oos ae saoer c"Ualitativczm.e.nt.e 

di.sti.ntos·;.· 

~ Pareto le parece necesaria la oistincion oOJetivo-suojetivo 

oara 01st1nou1r· ·· ... por eJempio. las ooerac:1anes que el ou1m1co 

eJecuta en su laoar~ator10. y las oel ind1v1auo oue se deo1ca a la 

macia ... •• L.Tratado 9 14'i'). La oreocuoacion oe F'areto es vAlioa y. 

seguramente, n1 el n1 nao1e pueoe dar~ un cr1ter'10 pt~ec1so para 

01st1nqu1r~ entre el conoc1m1ento cientlt1co y el oue no lo es. 

~aem~s~ Par~eco ya na aaca. al menas en oar~tei alqo oarec1co a un 

c:r1ter10, al ai1rmar oue só.1.0 parte ae la "eHoer1enc1a". 

No obstani;e. el oroo10 Pa.rei.::o aef'íalaoa oue .. Las relaciones 

en~re los ienómenos su0Jet1vos san r~ara ve= una coo1a fiel oe las 

relaciones oue ex15~en en~re 

correspondiente;;" lffanuaL § 'i'). La 

ioa Ten6menos 

01~eounta obligada 

c:onoc:emos las relaciones oue e:<1st:en ent:re ÍOS 

00~let1 Y05 

es. ¿c:6mo 

fenómenos 

oo.1e't1vas-t EJ. prao10 F·arei.::o reconoce. en el tfanuaL. aue ioa mismos 

necnos OLteoen ser e}{Ol1caaos car d1versa.5 teor!as lHanu.aL § 6J; 

sin emoargo. su teorla de la verdad exige que naya una tearla que, 

si no qé cuenta exacta de la real ioao \ea to es imoosibíel 1 sl al 

menos esté mAs cercana qLte las otras. Uno oLteoe estar oe acueroo 

con este Qlt1mo oostulaoo ae Pareto soore el funcionamiento de la 

c1enc:1a. sin embarqo"' s1 Pareto qu1s1era salvar la c:onerenc:1a ae 

su ar9umen"t;ac:16n, tenar1a que reconocer que su teoria oe la veroao 

hac:e nac:esario qLte una ceorla se aoroxime mAs que otras a la 

rea1ioad. que sea mas oo.¡etiva qLte otras y. en este sen"t;ioo. 

verdadera. Para mantener esta teorla oe la verdad nac:e falta un 

criterio para distinouir entre oropas1c:1ones oo,1etivas y 
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suoJetivas: Pareto propone uno cue. sin emoar90. resulta muy 

amtJ19uo. Como se oi.Jo antes, seguramente es 1mpos1ble ofrecer un 

criterio de este tipo. lo que no deoe impedirnos reconocer el 

hecho de que la teor1a de F·areto necesita Ltno, daca su concepción 

de la verdao como correspondencia. Clarificar este punto es 

crucial, pues la distinción ooJetivo-suoJetivo es 

conceoc i ón de las acciones nLtmanas y de 

central en su 

la politica. 

or1nc1oalmen"te. Lomo veremos, la debilidad oe su oistinci6n 

OOJe~1vo-suOJe"t1vo nace aue sus ar9umen~os en contra de la 

oemocrac1a 01et~dan. 'tamo1én ello5. la tuerza que tenarian en caso 

de aue !a 01s"t1nc16n se man~uv1ese. 

Es claro, a estas alturas. oue F·are't'o pretend!a hacer ciencia 

social: esto es. ot~oduc1r un conoc1m1ento de la sociedad s1m1lar 

al de las ºc1enc1as na"turales" y para elio le da qran peso a la 

ºexper1enc1a'\ es ctec1r. a la aoserva 0=16n oe los ten6menos y al 

anAl1s1s de lo ooservaoo en la tot~mac1ón del conoc1m1ento. Su 

propues~a presen'Ca, sin emo:i.r~o. varios defectos. Uno es sLt 

conceoci6n de la ooservac16n: F·are'Co no se oi.antea, .. 1amás, la 

oos1oilidad oe aue la ooservaci6n esté ae'Cerm1nada oor creencias, 

valores, intereses. etc. Relacionaoo con este problema está el de 

la avalorativioad de la ciencia. Pareto tenia una confianza ciega 

en la posibilidad de separar, por completo. i.os valores oe los 

resultacos y. obvio, dei. olan-ceamiento ae una invest19aci6n. Sin 

embargo. sabemos aue es muy dificil seoarar ~os valores 

convicciones personales de la investigación. El ounto oe 

y las 

oartida 

oe cualquier investigación. la simPle eleccion de los problemas a 

tratar, está determinada en gran medida Por los valores y las 

preferencias ideológicas de los inoiviouos; qué meJor eJemplo de 

esi;e fenómeno, que el elitismo de i'"are100 y su posición 

conservadora. Es importante sel'íalar, no oostante, oLle la 

avaloratividad como orinc1oio metodológico es un elemento crucial 

para sus conclLtsiones soore las élites, la pol1tica y la 

democracia. 

Pareto inic:ia su d1scusi6n sobre la ética y la moral dicienoo 
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aue no e:<is'te una moral "c1ent1fica" o "e>toer1mentalº Se han 

necho intentos ae proaucir una, todos infructuosos; aaemás, aunque 

tal.es intentos hubiesen tenido frutos, serian aal.icables sólo a un 

numero aecuei"io ae indiviauos caaaces ae entenaer cina ética de tal 

tipo. Una aregunta aue se imaone es ¿qcté aaaria haber queriao 

decir Pareto con la extra~a idea de una •• ••. moral c1entif1ca o 

Pare'to Jamás aclara el punta, 

principalmente parque ni él ni nadie aoaria hacerlo. Sin emoargo, 

es posiol.e entender las intenciones ae Pareto ai usar tal 

Es claro aue Pareto oueria enfatizar la imposiailidaa 

,1uicia1 de refleN1onar ºc1en't'it1ca 11 u .. ob ,1et i vamen'Ce 11 

"frase. 

<a su 

sobre 

cues't1ones morales y. con ello. la misma impos101l1oad de usarlos 

racional.mente cama guic>.s ae la acción. E.l. punta de partida de la 

critica de Pareto es la negacion aosoluta ae la aosibiliaad de 

conocer, de algún modo. tenOmenos morales: 

"E::isten ciertos fenómenos a los aue se aa el nombre oe 
ETICOS o MORALES. que toao el munao cree conocer 
oertec'tamente, y aue nunca han ood1do ser det1n1oos de una 
manera ri9c1rosa" U1anv.al § 18). 

Es~os fenómenos \O acon'tecim1en~os, ooariamos decir! "Casi 

nunca han sido estudiaaos desee un ounto ae vista ouramente 

oa.1etivo"" [/1anv.al § 1s:i. ¿Giué quiere aecir <<obJet1vo»? Como ya 

vimos, se refiere o al conoc1m1en'to verdadera o al conocim1ento 

que no es suoJetivo. esto es, al que no involucra los valores 

personales en el oroceso ael conoc:imien100. Los fenómenos morales 

no cuecen ser estud1aoos 00Jet1vamente porque s1emore invaluct~an 

cues'tlones ce valor; se incumole, clar~amen~e. con el pr1ncioio de 

la avalorativ1aad del conocimiento. El punto, entonces, no es que 

sean verdaderos o falsos, sino aue es imposible conocerlos 

cientificam.ente. 

La critica de Pareto a la refle:<iOn soore cuestiones morales 

raa1ca en el hecno de que los ten6menos morales son sv.bjetüios y, 

por "Can""Co. no son suJetos de una invesi:;19aci6n o retleH16n 

racional y oojetiva. Pareto sostiene que oalabras tal.es como 

<<Veraad», <<Bel le za» o <<8ien». son palabras que toao mc1ndo c1sa, 
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aunque •• ... nadie haya sac1ao Jam~s lo que s1gn1f1can. ni a qLte 

realidades corresponden" LHanuaL § 18). F·areto es conerente en el 

uso ce su "métooo c1entii1co": s1 no hay realidades claramente 

oistinguibles a las que se re1ieran estos conceptos, SLl 

1y. oov10. SLl vaLor de verdad¡ no puede ser 

establecioo. Se convierten, por tanto, en conceptos metafisicos 
. 2P oLte naoa sic;iniTican 

Según Pareto la moral es orodL1cto solamente oe nuestros 

"sentimientos"; l.o mismo afirma [V. Hanuai § 1'1J de la reli9i6n, 

el derecno o las costumbres. Se trata s6lo oe oroductos de nuestra 

mente que no tienen una realioao OPJetiva precisa. En este ounto 

la argumentaci6n de Pareto resulta sumamente contraoictoria. 

lnstitucionss tales como la moral. el oerecno o la reli9i6n, asi 

como los va~ores, pueden set~ obJeto ae conoc1m1ento empir1co: es 

cosible oescribir oe acuerao a oué val.ores actúa cierto grupo, qué 

caracterlst1cas tiene cierto culto o, puesto en palabras ae 

Paret:o~ tales ''1nst1t:uc1ones'' pueden ser exoresadas en la forma oe 

una derivación. con lo oue tenariamos Ltn cueroo de ideas eHouesto 

oe manera más o menos ordenada. Asl, es obvio que tales 

lnst1tuc1ones si poseen una real1aaa obJetiva y~ en este sentido. 

na son s6Lo el resultaao de ciertas elucuaraciones mentales. En 

tal virtud, si ooar!an ser ooJet:o ae conoc1m1ento, 

vers1on posi-c1v1sta oe Paret:o. ¿C.LtAl es. en'tances, el. 

aun en la 

sentido de 

la critica de Pareto? De nuevo la resouesta está en las 

consecuencias prá~t1cas ae 'tal.es inst1'tuc1ones. La moral es solo 

resLtl taao ae Lln sent1m1en~o; el sent1m1ento tiene por 

2""Los razonamientos metaflsi.cos ae los que nos nemes ocupado no 
poseen ninoún valor ooJetivo. porque se preocupan oe cosas que no 
existen". Esto dicho por Pareto en el contexto del análisis de 
fen6menos morales CHanuaL §41)J. Resulta CL1r1oso aue estas ideas oe 
Pareto, publicadas por primera vez, en italiano, en 1906, se 
carezcan tanto a las ioeas ae los neopositivistas, particularmente 
a las ideas sobre ética exouestas cor Wittc;ienstein en el 
Tractatus. aue su autor fech6 en 1918. 



c:onsec:uenc:1a, usualmente, impecllr el Liso c:orrec:to de la ra:::6n"º. 

F·or tanto, guiar la Propia ac:c:16n por valores o pr1nc:io1os morales 

va en contra de la raz6n y sus c:onsec:uenc:1as son necesariamente 

desas'trozas. 

E.n la c:onc:epc:i6n de F·arei;o, eni;onc:es. la refleHi6n soore los 

valores puede o desc:r1b1r tales /en6m.enos o e>:plic:ar sus causas 

inmeo1atas. No puede, sin embargo, c:lar1f1c:ar o definir su 

s19nif1c:aoo \son nociones me~at1s1cas1. apoyar o refutar 

valores. f"lenos PLlede producir valores ••00~1e"C1vo:;" o "rae ionales 1
'. 

En resumen. n1 se pueae refle:c1onat~ r~ac1onalmen~e soore valores <o 

fenómenos morales. dlc:ho en general!, ni se los pueoe usar c:omo 

gula para la ac:c:16n rac:1onal. La c:ritic:a de Pareto nos muestra 

otro error en su c:onc:epc:16n. similar~ al que aoarece en su 

oisc:usi6n de las der1vac:1ones. 51. como nos ha d1c:ho, los 

at'gumen"tos morales son de t100 metatis1co •· ..• porque se preocupan 

de cosas que no eH1sten ... ••. se pueoe conlu1r aue los valores no 

tienen influenc:ia eteci;iva sobre las ac:c:1ones. La ar9L1mentac:i6n de 

Pareto nos c:onouce a la e:<'tra~a ioea ae aue las valores carecen ae 

et1cac:1a orác:"t1ca; son. en esta concepc16n. creencias 2rrac:1onales 

y, por i;ani;o, no cumplen c:on tunc:16n aiQuna. Dentro de este 

esouema es imposiole expl1c:ar el ali;ru1smo. la oondad. la maldad, 

ei;c:. y, llevado nasta sus Qlt1mas c:onsec:uenc:1as. desarrollar la 

noc16n de responsab1l1oaa mor~a!. Pat~eto nos ct~esenta~ entonces, un 

mL1ndo a-moral. Como desc:r1pc16n de la conouc:i:a numana, ai. menos, 

tooo el proyec:i;o deJa mucho oue desear. 

Es't"a c:onceoc16n -c1ene enormes consecLtenc1as cara la retleH16n 

oolit1c:a de Parei;o. La primera c:ons1ste en oesc:al1fic:ar, por 

c:omplei;o, a la noc:16n de derechos humanos porque está compuesta 

por " ••• palabras vac:ias de sentido ••• " lHanual § 39L La 

dec:larac:16n de que los homores nac:en y permanecen libres e iguales 

no t lene, se9Qn Pareto, seni; ido. La an ic:a interpretac: 16n pos1b le 

es que nacen y permanecen liares salvo en aquello en que está.n 

~!f.:l.~!'.2~.L .. i:?.~.~.2 ... ~§.:\'.~ .... ;D.E.~r:e.re tac: 16n e i. o r •ne: 2 pi o es. e: l aramen te, 
90v. Hanv.al § 39. 
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irrelevante. Otras consecuencias prácticas y politicas de esta 

concepción serán e>:puestas cuanoo revisemos, en el último apartado 

oe este capitulo, sus criticas a la oemocracia. 
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4. LH TEORlA DE LAS ELITES. 

La -ceor1a de las éli-ces es, ,1un-co con el "6p-cimo de Pareto", 

la par-ce de su -craoa.10 ma.s conocioa. Den-ero ce su retle:ü6n 

imoor-cante en orimer lLtgar soore ~a soc1edao. es muy 

exoresa la es-cructura oa.sica ce la sac1eaao .. divid1ca 

ooroue 

en cos 

estratos. unos oocos oue d11~19en y una mayoria cue es d1r1gida y, 

en segundo lugar, oor ias enormes consecuencias oue 'tiene para la 

"teoria de la democracia. 

Si acordamos la teor1a de 

concreto ~es"to es. revisando 

las élites no cesce el nivel 

1os eJemolos históricos y la 

cescripci6n ce los movimien-cos Ce las élites en casos 

esoec1iicosJ 1 sino desee un nivel acstracto. pueae decirse aue con 

la teor1a ce 1as élites Pareto ore-cendia car cuenta de cos 

ten6menos sociales oue torman oar'Ce. eni;re oi;ros. 

llamaba la 11estruc"tura general oe ia soc1eoad 11
• Me 

una aescr1pc16n y anAl1s1s ae la estructura general 

cualcu1er sociecad y 2J una e::olicaci6n de la 

de 10 OLle 

refiero a 

de pocer 

es tac i l 1dad 

él 

1 J 

en 

de 

cualquier soc1eoac \esto a oar-cir de la teoria de la "c1rculac:i6n 

de las élites">, Estas son las oretensiones que gu1an la retle>:i6n 

paretiana soore las él1-ces; nace ialta revisar los elemen-cos 

claves ce su ar9umen-cacion. 

Lo primet•o que nay oue oregLtntarse es qué q ice Pare to, 

exactamen'te. en relación a las éi1tes. Nuestro au~or expone la 

-ce6ria cásicamente en dos -ce:<-cos. la "lntrooucci6n" a Los Sistemas 

SociaListas y el cao1tulo !2 oel Tratad.o de Sociolo81a General 

!Oenominaco precisamente "Forma general de la sociedad"!, Hay 

diferencias en la segunoa e:<posic16n resoecto ce la primera, oero 

la combinación ce amoas nos da una 1oea más o menos clara de lo 

cue Pareto sosten1a socre las élites. 

En J.a "ln-crooucci6n" a Los sistemas sociaListas, Pare to 

oresenta unos "princioios oe fisiologia social" [p.ó8l, es decir. 

pr1nc1p ios acerca de cóino es'tá "estruc'turaoa º u .. orga.n izada" la 

soc1eoad y oue, además, can cuenta de SLt iLtncionamiento. Oe estos 
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or1nc1p1os. el. tundamental es crec1samente la teorla de las 

élites. Ya en el Tratado, la e:·:cosici6n oe tales "principios ele 

tisiologia social" se vuelve mucho más compleJa y se convierte en 

una i;eoria de la "forma geeneral de la socieoad. En la 

ºlntroaucc16n" mencionada. F·areto ilustra J.a estructura ecan6m1ca 

de una sociedad con la siguiente gráfica como él mismo 

serial.a, tiene terma de una "oeon=a" mas 01..'e oe una "p l rámideº.) 

VER CUADRO No. 2. 

E:n la oase de tal .. oeon=a 11 se encuen'l;ran ios pobres y en el 

vértice los ricos 9~. f'are,;o oarte de esta simcle descricci6n de 

c6mo se disi:riouye la rioueza en cualquier sociedad, cara proponer 

su ~eoria de las él1~es. Asi como sO~o unos pocos 

ricos. asi tamo1én sólo unos oocos son 

oollt1cameni;e ooderosos, meJores ar~1stas~ e"tc. 

son los m.ás 

inteligentes, 

En cualquier 

sector oe la activioao humana hay algunos pocos que sooresalen. A 

Pareto, en la e:<posici6n presentada en Los Sistemas Socialistas, 

l.e interesaoa no tanto proponer L<na i::eorla aeneral de las élii;es, 

sino una teorla del tunc1onam1ento de las élites como 

e:<pl1caci6n-descripci6n de la estructLira oel pooer politico: 

·· .•• si se dispone a los homores según su grado oe influencia 
o poder poli tico y social, en este caso en la mayor parte de 
las soc1eoades serán, al menos, en parte, los mismos hombres 
!os aLte ocuparán el m1:mo lugar en esi:;a Tigura (se reTiere a 
la figura ael pooer politico y social, expuesi::a en el cuadro 
no.2l ven la de la distriouci6n de la rioueza. Las llamadas 
clases' superiores son tamo1én cor í.o general las más r1cas 11 

[.Sistemas p. 7(1 .. las c:urs1vas son miasj. 

Como se OLtede ver en esta c11;a, Parei:o orei:endia más que oar 

cuenta de la distinci6n entre cocos y muchos en cualquier 

ac:tivioad humana. cresen,;ar una desct·ipci6n de c6mo se divide el 

pooer politic:o. <4'-'ooer» quiere decir aqui influencia, esto es, 

capacidad efectiva de mooiticar las c:onouci:as de los demás a 

HEs interesani:e noi:ar oue stl esoLtema incluye la e:<istencia de una 
clase media, cuyo paoel desaoarec:e por comcleto en el análisis 
e:<ouesto en el Tratado. 
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CUADRO No. z. 
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partir acciones u omisiones propias. Las clases superiores, 

entonces, son aciuellas ciue o reúnen mayor capacidac de influir 

soore J.as acciones de los demás. o Que poseen m2;¡cr cantidad oe 

bienes. 

''Esi;as clases Lsuperioresl reoresen"tan a una élite, una 
aristocraci.a en el sentido et1moi.óc;ico \0tpcc:rro( = el me,101·1" 
[Sistemas p. 70). 

En esta definición queda estaolecido, tanto el nombre de 

éti tes cara cesignar a las c tases superi.ores, como la idea de que 

son los mejores, de que se tra~a oe una ar1stacr~ac1a. Es-ca 

definición de las élites como aristocraci.as inc<L1ye. claramente. 

un elemeni;o valora--c1vo en ei anal1s1s oe F·arei;o. l\lues'tro autor no 

sólo ha caco cuen-ca de lo oue carece ser un hecho, el de oue sean 

pocos los oue controian los recursos econ6m1c:os y la influencia 

politica. sino OL\e los .1uza:. como <os mejores individuos centro ce 

una sociecac. Esto i:iene QLle ver con el orob<ema cei. orieren ce las 

élites, q1..1e es distinto dei criterio empirico utilizado cara 

establecer au1én es m1emoro de una élite. Hasta el momento 'tenemos 

dos elementos aue sirven como cr1-cer10 empiríco oara dl5"t1n9u1r a 

las el.ases superiores. Uno es .ta r1oueza y el. ai;ro el " .. . graoo ae 

in/tuencia o poder poli tico y socia.L .. ". 

Al reflexionar soore la curva de oistrioución ce la riqueza 

an~es reproducida, Pareto at1rma oue 11La forma de la curva na se 

deoe al azar .•• Depende probablemente ce i.a distribución de tos 

caracteres /i.siotóBicos y psicotóericos de tos hombres ..• 11 

[Sistemas 0.091. ?li"íade, en rei'erencia al c2.ráci:er económico de la 

gráfica. que también tiene 01..ie ver con ··~eor1as ae ia economia 

pura"', como las elecciones ae los namores y los obstáculos 0L1e 

encuentra la producción, pero cestaca el necho de que tales 

situaciones están en relación con "i.os cat·acteres fisiológicos y 

psicológicos'". El origen, entonces. de la distinción entre clases 

suoeriores e inferiores está en las carac:-ceristicas fisiológicas y 

psicológicas de los ind1v1ciuos .. vale cec i 1-. sólo indiv1auo;;; 

excepcionalmente cotados fisica. intelec:~ual y10 emocionalmente, 
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pueoen acc:eoer a formar Pari:e de las clases supertores. A qui 

aparece. c:larameni:e, la conf irmac:1cn oel caráci:er valorativo de la 

teor!a parei:iana de las élii:es. 

¿Cuáles son los rasgos oe carác:i:er que determinan la 

la pertenencia a las clases suoer1ores? uno es, sin dLtda, 

intel1genc1a que. en términos de Pareto. pueae tt~aouc1r~se en la 

c:apac1dao de pensar racionalmente o de llevar a cabo acc:iPnes 

l691cas. El o~r~o se ret1ere esoecit1camente a las carac:tet~1st1cas 

ps1coi691c:as, a lo QLl2 en iengua.1e común se aenom1na e! 

de las personas. 

carácter 

'
181 las socieoaaes eurooe='.s tu~11eran que moaelarse soore el 
iaeal aeseaao oor !o=:. é-c1cas. 51 se J.ogt~a:;e poner obstá.c:ulas 
a i.a selec:c:1on. tavorecer ::;1s-cemá:t1c:amen'te a los débi'l.es, a 
los t.•t.ciosos. a los vaaos. a lo::: m.a.l. adaptados. a los 
<<pequefios y hum.t. ldes>> como lo:= liaman nuestros f1lán-craoos, a 
e}·{oensa:; ae .Los fuertes, ae- J.o::. hombres enér~i.cos que 
constituyen l.a él.t.te. una nueva '=anc:¡u1sta ae los nuevos 
<1J~rbaros>) no set~la i=ota!mente imoos10J.e•· [.Sistemas p. 73, las 
cursivas son mlasl. 

f'at·a el ,1oven f·areto. autor oe Los Sistemas Social is tas, la 

ex1stenc1a oe una él1~e formada oor homot·es enérgicos y fuer~tes, 

es crucial oara el mani;en1m1ento oe la culi;ura europea. Aunque 

oooamos suponer que oar~a Parei::o la capac1aao in;;electual es una 

requ1s1i;a importani;e oat~a formar oat•i;e oe una él1i;e, la cita 

an;;erior y el hecho de oue no menciona, exp lic:i tameni:e, a la 

rac1onal1oaa como e~emeni;o indispensable. nacen pensar que es la 

tortaleza oe carác:<;er lo que determina, en insi;anc1a, la 

pos1b1l1cad ae ceri:enecer a Las clases superiores. 

Estos rasgos o~ carAci;er soG elemeni;os básicos de otro 

proPlema relacionado con las él1i:es que Pare1'o olantea en la 

"lntroduc:ci6n": me refiero al problema de la circulac:16n de las 

él1i:es, ciue tiene la cuestión de la 

estab1l1oao social. 

Es famosa !a trase ae Pare~o en la que afirma OLte las 

·· ••• ar1si::oc:rac1as no ouran •.• u [.Sistemas o. 7úJ. Para nuestro autor 

este es un hectlO ae '" .•• e::i;rema impori;anc: la o ara la i"isiologia 
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socia J. ••• ". Su imoot~tanc1a resulca ce oue la noción de 

<<l:ircLtlacion de las él11:es» da c1Jen-ca ael c:amoio en la c:omoosici6n 

oe las clases superiores. él mecanismo oe este c:amo10 es aoenas 

esoo-:::aoo en Los ststemas soclallstas \y oo.1eto oe una c:omol1c:ada 

e>:posic:i6n en el Tratado:>. En la '"lntrooLtc:c:i6n" la Slstemas1 que 

estamos revisando, la c:irc:ulac:16n oe las élites es oresentaaa como 

el oroceso mediante el cual los elementos que oercenecen a la5 

el.ases superiores son sust1CLllc:lOs~ J.u290 ae su ce9enerac16n. oor 

miemot~as que orov1enen c:ie las c:i.ases l n teriores. La idea de 

F·areta. al menas en Las sistemas social. is tas. es sencilla: las 

clases superiores tot~maoas originalmente oar namores fuer~es y 

oec:1a1cos. eaucan a sL1s n1Jos ae maner~a aue ya na ~engan aue 

afrontar las d1t1culcades aue sus oadres entren~aron; por ello, 

sur~gen elemen~os que no reanen el car~cter~ nec~sat~10 para air~i91r 

a la saciedad. m1entt~as que los hlJos ae las clases . . 3Z 
lnTer1ores 

acostumbrados a la lucna oor suoerv1venc1a. aesarrol lan la 

energia y tor-cale=a necesarias para -comar la oirec:c:ion politica y 

econ6m1ca de !a soc1ed:3.a. Vale aec1r, nay un proceso dE "selección 

natural'' median~e el cual sólo los mAs ao~os ile9an a ser oar'te de 

!c;:i.s élite~; si por a19una causa esi::e proce50 ce c1rc:Lli.aci6n de las 

élites se aet1en2. la estaol1daa social se altera y la soc1eaad 

cae en un proceso cegener~at1vo que oueoe culminar con su 

cesaoaric16n. ~Jemolos favoritos ce es'Ce proceso, para nues'Cro 

autor. son Atenas y Roma 33
• l~o oos~ante. la imoat~~ancia del proceso 

de c1rculacion ae las élites no 5e reauce a unos cuantos eJemolos; 

ª2··Hci;uaimente, an nuestras soc1eciat:1es. la apori;ación ce los nuevas 
elementos. ind1soensables a la éli-ce para suosistir. viene de las 
clases inferiores y pt~1nc1oalmente de las c~ases rura~es El 
hecho es cierto. las causas na son taaavia oien conoc1das. Sin 
emoargo, parece bastan~e orooable aue la selección rigurosa oue se 
e,1erce en las ciases interiores •. 'C1ene un etec1:o de la mayor 
1mpor~anc1a. Las clases t'icas tienen oocos hlJOS y los salvan a 
casi todos; las clases poares ~1enen mucnos hiJos y pierden en 
gran numero a toaos los que no son part i:cula.rm.ente robtJ.Stos y blen 
dotados 1

'. C.Si.st.ema.s p. 73, las curs1vaE son m1asJ. 
99v. si:stemas po. "ll-74. 
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see¡ún F·areto es ..... uno de los tenómenos orine: ioales de la 

nis1:or1a .. y es ina1spensaole tener~o en cuenta cara comprender los 

grandes mov1m1entos soc:iales 11 t:.Sistemas o. 75j. 

En el Tratado de SacioL091a Generai, el tratamiento del 

proolema de las élites sigue los pt•oolemas planteaoos en los 

Sistemas, pero con oropuestas distintas que, dado el c:arác-cer 

i:erminal del Tratado PLteden i:omarse como la última e:rnosic:ión oe 

ldeas al resoec1;o de Pat~eto. 

Según Pat,eto .. !a d1v1s1on ce la sociedad en oos estratos es 

un ·• ... necno ~an patente oue en todo t:1emoo se na impuesi:o al 

observador ••• " llo mismo oueoe oecirse oe la c:irc:ulac:i6n oe las 

élites> C§ 2047J. La soc: iedad .. reoitiendo los dicho en los 

Sistemas. se a1viae oas1camente en oo= esi::r3tos .. El cr1ter10 para 

disi:inguir emplric:amen-ce ouién pertenece a caoa estrato se 

mantiene,. pero E>{Ou2sto con oretens1ones ce mayor prec1s16n. Se 

trata. anora, ce mea1r la ''capac1oao•• de caca ino1v1duo de acuerdo 

a una escala numérica .. en la que Be otor~qa un 10 a quien realice 

meJor su tarea y un ú al que peot~ lo haga. Pareto ilustra su 

c:r1ter10 con e~1emoJ.os: '"H ou1~n na sab100 ganar millones, bien o 

mal., le aaremos lt~•; a qt.llen gana miles oe 11r:1.s o .. a quien a aLtras 

penas logra no morirse oe namore. le oonoremos un l, y al que está 

en un asilo de mendigos le pondremos un cero" [§ 2027]. En el 

Tratado, entonces, lo OLte se mide es la capc.ctdad individual en 

cada ac:'t1v1dad humana .. el. 9raao de éxi.to, .:¡LlE se ha ·cenido sea 

como poeta. empresario. estataaor o .. mu.ier pol.1 tica••-: 
11 Formemos~ pues. una clase can aouellos oue ~1enen los 
indices mas elevaoos en el ramo de su actividad. a la aue 
daremos el nombre de clase ss-lecta \éLtte/" [Tratado§ 20311. 

F'are"Co inteni;a orec1sar s1..ts conc:eo"tos y orooone una divis16n 

dentro oe la clase selecta. entre quienes " ... directa o 

indirec:'tamente "Clenen una oar"C1c1oac1on notaole en el 9ob1erno" 

[Tratado§ 2033J, oue formarán la "ciase seLecta d& eobterna", y 

quienes forman la élite ce su aci:iv1dad, pero no par-cic:ipan del 
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9ooierno, oenom1naao:; l.a clase selecta de no-3obi.erno. 

Como se na se!'!alaoo oura.n-ce -coco ei. capli:u!o, L<na ae la:; 

preocucac1ones bAs1cas de P~r~e~o era desarrollar una c1enc1a 

realista de J.a soc1eoac. vale aecir. una 

fiel y verdaoera de lo que o=urre en la 

oe:;cripc i6n-e::p l icac1on 

realidad social. Para 

la9rar esto neces1~a, sin duda. c1~1'ter1os emo!r1cos ooet~ac1onales 

En el caso ae la \;eoria de las él1i;e5 e:-{puesta en el Tratado, 

Parei:o presenta un criterio numérico que da una tachaoa de 

cientificidad a la teor1a cero 0L1e, en real ioao, es mL1y sencillo; 

se ~ra~a. s1molemen-ce. ae reconacet· au1én ~o au1enes) han tenido 

é::1i:;o en caaa act1v1aad oara. con ellos. rormar la clase seiecta. 

Hast.a e-ate PLln'tO la e}u::::;l 1c.ac.1on oe F-·areto no es ni interesen-ce ni 

correc~a. pues no nos ofrece cr1i;er1os ooe1-ac1onales oue nas 

clase 

comolicaoos. Esto es, con estos 

quienes tor·man la clase seleci;a oe 9001erno~~. ¿hay que 

en casüs 

cr1ter1os. 

incluir a 

los 1.1.oeres empresariales o de 9ru.poa oe apos1c16n, o sóio a 

ou1enes Jur101camente torman oar-ce del qob1erno?: aún más 01f1cil 

es ut1l1zat' su cr1~et'lO en e! caso ce éli't'es artist1cas, pues 

¿cómo saber aue un 01ntor o un esct'1tor ooca ouolic1taoo puece o 

no tormar pari;e ae una éll't'e :3.l"''tis't1ca~· l\lo creo aue hag:i. ta.lt:? 

aoundar mucho en ia enorme s1mol1c1aac de! cr1i;er10 ofrec1do par 

Pareto para c!Es1ticat~ a la soc1eaad en oos esi;ratos. Hay 

oe 

a Lle 

Llna decir. sin emoat'90. oue la ~eoria de las élites es 

c:omp l ic:ada red de e: onceo tos lc:uyo:; c:onceo't'as oásico:; 

o arte 

nemes Vl5tO 

en ia. primera sección ce esi;e caoituloJ y oue aoou1ere sent1C10 y!' 

hasta cierto pun'Oo. imoori:anc1a. s6io aentro oe SLt conte::to 

teórico especitico. 

El conte::to teórico al oue me re1iero es el pue:;i:o oor las 

nociones ce res1auos y aet'1vac1ones. Como muchos intérpretes 

sefiaian. n¿:i.y una diterenc1a Tunoamani;::i.í. entre i.as i:eorias de las 

élites ot'opuestas oor Par~e~o y oor Mosca 1Junto con Micnel:;J: 

Pareta d1st1ngue a laa él1~es con oase en ciertas caracterist1cas 

psicológicas, que v;m aesoe i:a vaga referencia en !os Sistemas al 
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carác-cer. hasta la como l icaoa e>:o 1 icac i6n oasaaa ero los res1auos 

oe ·tioo l y 11 en ei. Tratado. Es oecir. las élites se aistini;.Lten 

ae ias clases inferiores seaún ciertas caracteristicas 

osicol6gicas, cuya eupres16n en el trataao se nace meoiante la 

noc16n de res1ouo. HUn más. 

c:a.mb1a.n oe acueroo al númet~o ~y cal1oad1 de indiv1auos oue actúen 

con oase en r~es1duos ce uno u o~ra tipo. Es en las car~ac"ter!st1c:as 

os1coi6g1c:as de los ina1v1auos donde. ~ fin oe cuentas, res1oe el 

origen de la a1st1nc16n en'tre aos cla:e~. Mosca y Michels 

oresen"tan o'tra causa de i:t d1:-c1nc16n eni;re élites :-1 ía ma.sa: en 

como veremos. son las e:·: i9enc 1 as ae CLtalouier 

Hsi. tanto la comoosici6n oe las élites como su función, 

oeoenoen ae 1a can't1daa de ino1v1ouos que ac'túen se9ún res1ouos 

del tipo o oel tipo 11 

tpers1s-cenc1a de las agr~egadosJ. Es'to es, según c-.auelios que- .. 

den-rro cte ia élita.,, es'tén disoues'tas a mooit1car ei stat.7..ts quo o 

aaLtellos oue oretendan mantenerlo .. La c1rc1...tlac16n de las él1'tes, 

en la e;~oos1c16n otrec:1da en el. Trata.do. aepenae aasic:amente ce 

dos fai::i:ores: lJ la ot~esenc1a ae ind1v1auos con aeterm1nados 

residuo:: y 2J la~ c1rcuns~anc:1as h1stór1cas. aue cerm i ten \O 

de'term1nan. a veces) el aesat~ralllo de cierta tipo dE ina1v1ouo
94 

f·arei;:;o e:~oi ica tanta J.a c:omoos1c:16n. como l¿ .. actuación ae la 

el.ase seiec:ta de 9001erno to el.a.se eobernante, \,/. Tratado§ 2178), 

con üase en ao5 m.adel.os de 1nd1v1ouo: con un¿.. nomencla-cura toma.da 

de Maou1avelo, los denomina leones y 2orros. Los or1meros usan la 

tuerza pat~a imponer su poaet~. mientras oue los segundos emplean la 

"astucia.. el trauoe, ia corrupc16n 11
, para obt:ener y e,1ercer el 

paaer político. Los leones usualmeni:e actúan según el resioLtO 11 

94"No es sólo par el núm-:ro por lo oue c1er'tas aris"toc:rac:1as 
aec:aen .. sino tamo1én por la cal1daC!. en el sent1ao oe OLte 
aisminLtye en el las la enere1a )1 se modifican ias proporci.ones de 
Los residuos oue les ayuCJa.ran a aouef'Sarse dei poder :v· conservarlo 1

' 

lTratado § 2•)54. las c:ursivas son m1asJ. 
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(la oet"s1stenc1a oe los aa;,regaaos;. m1en'Ct"as que los zorros son el 

mooelo ioeal de ino1v1ouo oue actúa según el 

como inac iones ... 

'
1 1ns'C1nto de las 

Pareto .Juega con estas oos oare.¡ae concept;Lta!es par:>. e::p l 1car 

la ca1oa ae 9001ernos, el ascenso oe oe~erm1naoos 'Cloos ce él1i;es 

en c1rcuns'Canc1as esoeclf 1cas. ª" ei;c En el ámbito econ6m1c:o,. 

tamo1én los ino1v1a•_tas QLte torman :Las élii:es estAn d1v101dos según 

las res1ouos ce t100 I y ll: en esi:e casa. Pat~eto denomina a los 

primero especutadores y ;;;, l.os :;e9unoc; rent~stas. No nace talta 

se consigue s1emore y 

C.Ltando la proporc:16n de los res10•_.{GS en la comoos1ci6n de las 

él1~e3 esté ce acueroo con las necea1cades del momen'Co: por 

eJemplo. una soc1eaaa en ia que lae élites nan enveJec100 y, oor 

-canto, a·=i::;úan más como leones :-.· rent t:stas, aLte como zorros y 

9specu1.adores. "Clenoe a oro ... 1 oc::;s. seoún nuaa"tro autor. camo1os 

orAst1cos en la camoos1c10n a~ las éi1~eE y. con ell~. a desnac:et· 

ei eqLlll1tJr10 orev10. Un e~1emolD claro ae cómo poar.1.a Ll.Sarse un 

modelo oe es-ce "C100 ouede ser 

régimen pot•tirisi:a37
• 

12' e::plicación ae la caioa oel 

La eHoos1c16n de Pareta scibre el equitibrio social ~" la 

circutación y funcionamiento oe 

comoiic.aca. Ac¡ui no ine int:ersa 

ª"ver. Tratado §§ .::178 :1 21 ~r·=t. 
3"v. Tratado § :.::2:3.5. 

~egu1t'la caso a caso, sino 

37De nec:no. F'arei::;o sosten.!. a ª'-l2' "Las revoi.uc: iones se orooucen, o ien 
cor el en"torpec1mien"to de la c1rculac16n oe la el.ase seiec'Ca, 01en 
por otra c:ai_tsa. se ac:Ltmuian en los estr·ai::;os suoer1ores ei.ementos 
decadentas que ya no ~1enen !os resiauos capaces ce mantenerlos en 
el poder y ev1i::;an el uso de la iuet·za. m1enct·as oue crecen en los 
es~ratos interiores los elementos oe calioaa supet'lOt' que poseen 
las res1ouas capaces de eJet•cet' e~ 9001erno y aue es~án 01soues"tos 
a ut1l1=ar la Tuer=a" L§ ..:.:u57J. E:5 canocJ.do aLte oos de las 
e}:ol1cac1ones máe sosot~1~1oas ae la calda del régimen de Porf1r10 
Diaz y oei. 1n1c10 oe la revoiL1c16n me::1cana son, p1·•ec1sa.mente. la 
1neH1:;i:enc1a oe mov1i1Clao so.::1aJ. .v leo. 1nt::='.oac1dad oe gooerna.r oor 
parte del aftoso gabinete de Dia::. 
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'teoria 

o:i.ret:1i?.n=. ce las éi.1i:es. L;;.:= <éi1"t"es. ::e9 1..Jn l.O e:~oue:si::c. ani:es.. ::ion 

clases tormaaas ocr ind1~1ouos aue EJer~en en un grado suoer1or su 

capa.et.dad rei.::i.c1onaoa con Llna. i.aoot· e::o2c:1T1ca. Las él 1 i:e:s :=on 

2n2v1taoies
39 

j ce su 2c~uac1on deoenae la estac1!1oao y el 

oesat't'ollo \pal1~1co~ econ6m1co y cu!~ut~a!J de un3 aoc12aaa.. hay 

mov1m1ent:a en las élites. y tal mov1m1en~o es r2sLI1taoo ~ani::o oe 

1:.s c2raci;eris"t:"1ca: 0:1coi6g1~as ae los lnd1v1auosa 

e i rcLtns-i;anc i =--= h l si:6r1ca;:
99

• 

com<::l de las 

t:.1 wárt·ata ::..ni;er1or ccntiene Ltna oreve .;:ie::~r1oc1on oe los 

con'ten1aoa or1n~1oales de ia ~eor!a oare~1ana de la~ éi1tes .. Anora 

aescr1oc10n-2xpl1caclOn d5 1~ Esi:ructura osl ooaer poli't1co en una 

so:1eaao. La i::eot·1a de las él1i;es. eni;onces, e=: una ~ecria aue da 

=ueni:e. oe en ou1én reca2 ~ .. ' cómc:- =.e e.1er:::e el oooer ocl1t1co. El. 

ooaet' ooli~1co es aeT1n100 como la 1n~luenc1a oue un gruoo 

l1m1~aoo ae oet·~anas aaau1eren :oot·e las acciones de la m~yor1a~ a 

Esta capacidad ae e~ercer. 

recae 

en un 9ruoo l1m1'taao. camoueai;o cor aquello~ cue tienen y 

oesarr·ol.l.an ma.=. su capaci.dad como ooli7=1co:= .. 

la noc16n :lel poo:Jet· ocl1t1co "tenemos una idea rl2 .t.a ooll't'ica como 

39
Coino ;;ePi=.la f'~reto en los Sistemas. la "rorma ae la ct.tr· .... ·a" no 

camota, aunoue si su camoos1c1on. v. p. 69. 
3
PPare'ljo menciona. como los eiementos oue dan torma a una soc1edao. 

en ler. lugar· al ~11m& y cond1c1cne::. geo9rAf1cas, en segunao 
i.ugat·. a e.!.emen-ro: e~~t:ern-::is a i~. sac1eoaa, o sea. las :3.C:c1one= de 
otra= soc1eaace=. socr~e 

internos, entr'e ics 
t•es1auo5. e5 aec1r 

el !.:i. en i:ercer 
or1n·= tpale·:= 

s:?n"t: im1er.'t•:l:. aue 

11Elemen-c:os 
:on lo. ra:;:::-., los 

man1t1est&n las 
insl1nac1anes. io=: inter¿ses, i.B 3i:ltlt:Lld o.ara el r3.=onam1eni;c. 
ºª"'"'ª la oose1~·..,..·ac16n. el estaao oe :i.o: cc·no·=1m1ento=.. e"Cc. 1a.mb1én 
i.a;; oer1vac1ones esi:.á.n eni:re es'to:: ei.em~ni;os" t§ .2(1bOJ. f'=.1~e-co 
aclara • .adema:. oue e:"tcs alement:os son lnterdepeno1eni:es. 
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... J 
el eJerc1c10 ael pooet~ oor car~e oe m1ncr·1a: mediante la as~uc1a~ 

la tuerza. o amcas. 

aparece. come una teoria 

desarrclJ.aaa. en conia·apo:1c16n con la ia.:¿., oe la naturale=3. nLlmana 

\de la psi.coloaia. nLtmanaJ eHOLtesta-. en .La sección or1mera ae este 

caci~ulo .. Una socieaad ne oaoria. ev1aen~ernente. mantenerse s1 la 

mayor!~ oe sus m1emoro= tuese incaoa= de actuar más aue meo1ante 

~o se¿;.. irrac1ünales;. Hacia fa.ita, o ara 

ecanom1·=0 .. axtist1cc. 

ore::ienti:..o~. F'aret:o es 01t1·=1i encc.ni;rar Llnc.. e~:oJ.1cac1on a tales 

aesart·oi.los. E1-a nece:ar·10. en oa.::as oalao1·as. aestacar 13. labor 

aaemás. tienen 

un carác-rer rr:.:i.s enér91co :•' una maycr Tori;a1e:::.=: ... ta.r1'tG os1ccl691ca 

como t1s1.::a. .. 

De es"ta ma.ne1·c-.• la "teori-:?. de J.:?.5 él1i:es ~1ene Lln carác~er 

:;obr: ei cono.::1m1en-c;o y la 

naturale:~ humana anai1zaaos en J.a or1mer& sec=1ón dei oreEente 

acet--c;aaa en lo ~ener·ai. oel nEcno ae aue son cecas. necesariamente, 

la5 cue 9001ernan HOemás, es Ltna 

proouea~a crescr10-c;1~·a aue man~1ene aue sólo aquello: con 

car·ac"Cer1s-c;1cas in~elec"Cuai.es y as1cai691ca: aes~acaaas pueden y 

deben acceoer al oaoer pol1.'t1co. oue.:; 02 lo coni:t·ar10 1:3. soc1edao 

varias é11tes al 2n~er1or~ ~e un~ scc1eaaa. e oue ~= muy a1t1c1l 

aceotar~ =u aesct~1oc16n oe los t1oos de gooernantes y oe los 

re:s1auas como caLtse.s úl~1mas ae la Torm:;.c1ón :; ae i.a c1rct.tlac16n 

ae las él1tas. LO tn teresa.n Le, emc·::i.rgo .. na es reoat1r 

puntualmen~e a Pareto. sino i:ra~a1· de oo~ene1· el sentido ce su 

reil.eHlón: aesc:Ltor1t~ qué s19r,1T1c.¿.. : ... ' ·=L~ales son la: uno l. i c:ac: 1 ones 

ce t.tn& 01--ooue:=i:;=-. de e:-ce t100. a:..rt1-=.uJ..:;rmente en relac.:16ri con el 



e onceo i:o de <<t>o!l t ica>> y con las pe~ io i ! iaaaes oe 

cosa aue oretenda hacer en e1 s19u1en~e aoat~~~ao. 
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5. ~OL!i'!CA t D~NüCR~Ci~. 

E5 Eor~or·enaen~e. par·a cu1en lee ia obr•a aa P¿re~o. 

9t·anoes d1ferenc1a2 en pt~otvnd1aao e ima91nac16n en el trata~1ento 

de 01vet'soe ~emas. Esi;o es c~at'o si cornoaramos lo aue dice soot'e 

s1 oien 

eatruci;uraao y 

cue presen~a un 9t~uoa oe muy ouenaE ideaa oara in1c1ar una 

d1scus10n seria. con la que sosi;1ene socre 0011~1ca y aemoct·ac1a. 

Las iaeas 5CGre la ooi!t1ca y la democr·ac1a ae P~r·e~o son. en 

qeneral. 51mples y nsgat1·1aa. \'~le la cena mencionar. ~1n emoargo, 

aue en el caso de la oa11i=1ca se mantiene 

mencionad~ al inicio 021 cao1~u~o. entre una ~·1s1ón escuemAi;1ca y 

oi:ra moaer··aoa. La oemoc1·ac1s .. coma i;ema. n·~ 9~=~ ds tanta suerte 

~n la cor·a 09 Pat•etc: el recn3zo a la misma e~ cons~anta aeaae el 

2n1c10 nasta ei t1nal. 

~ntes ae re·/1sar iaE ct·1~1c~5 ce Pareto a i5 aemocrac1a. vale 

la. pena re~an:s-cru.1r 1os eJ.emento: c.ta\.'e5 GE ::;L1 v1=.iOr1 soor.:a la 

oolit1ca. E::'t&. cam·:::> :,.·a :s ai,l·:J. oueae a1..,:101rse en aoa mamentos 

clat·amen-ce d1st1n~as. uno. at-.0010 ae ias or1m2ra:s ooras. oresenta 

L1.n.a. ·v1s16r1 mode1·ao~ ~· :;umamen-;:e re::c;;.-cable: oe 12 oolit1ca. El 

la pari;e irt•a.::1onai .. cor1-.uota e 2net1ca:: a= la m1sm-5.. r:ü 'final de 

la eHoos1c1ón :s2 ·1erá. -:l enorme contraste entre L~:; aos v1s1ones. 

un con.1un-::o o= tema. 14á.a 01en~ 

ot~asen~a sólo ideas suelta:. 

coma una conceoc16n oás1·=:3. 

ce las oue nay aue oc~ene1~ asl 

sao re .J.¿.. polit1ca. Esto es 

po::;1ole. :;in einbar.:;.o. en el cas·::. oe io e>~oue:;¡i;o en el Tratado. En 

ios escritas orev1os sOio da indicaciones soot'e cómo aoro,c1marse a 

c1er-co3 prcolemas poiit1cG5: 

no:; mt . ..1.esi;r~r,. 

o~n5a.m1ente:. 

e:t:as ina1c~c1or.es. aunoue 

~l !aao m.od9rado de 

muy 

ELl 

S1 se oesee set~ Jus~o en ia evalu~c1on cr1~1ca ae la oora oe 
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Pare~o. es necesario se~alar que lo eJcoue~~o en 

ser resul"taao ae un proceso ae ••anau1~osam1en""CG teor~1co"1 , s1 se me 

oermi'te la exores1ón. C.n etec·co. i.a. c:onceoc1ón o-=: ia oolit1ca y 

aei 9001erno que or2sen-ca en Las Sistemas Socialtstas es mucno más 

moaet~ada y. con ello. mucno m~s realista aue la e>:ouesta en el 

Tratado. '/ale let oena. aunaue sea cr·evemente. 

001n1ones ei:oue:;i;&s en 10:: Sistemas Er. relac¡ón & dos temas 

imoat~tantes: la cr1~1ca a la oal1--c1ca y el valor de lae a~ctr1nas 

soc1ai.ia-ca.s. 

En or1mer lu9ar. F·arei;o nos otrece una de/iniciOn oe la 

C.Sistema.s o. 1.2;:.:;j. L..s pollt:1ca na .-as. =:ci2ment~. 15 9s""f2ra ae la 

C·::Jet"C16n 

efeci;uan transacc¡ones. ¿-cransacc1onea en-;;t"e 01..lé:·· i::.n--cre 

los in-cere:aes en ,1ueya ••• " í.Sist'S'm.as 0.1:.::.j .. 

11 
••• i;oo.:::is 

.1u1c1c~ aema~1aoo 

"l~·::J na>' :¡1_1.;: de,1ar5e 1.Le\sr"' aor un ::en-:::1m1en1:0 ae pea1m1sma 
-:?::aqer;\ao y c:onden.:::-.r en bic-aue :;, cwa;i;: las argan1z.=\c1ones 
ocroue ~1enen detec~os e \·1~1os. un1c~men-;;e hay oue recorda~· 

aue. al no ser· n2da periectG en :st'e mLtnaa. ni l·.:>s noii1Dree n1 
sus or9an1:ac1ones~ no se oueaen oreccn1zar~ 5ls~ema= o tomar 
med1oas OLte or·esLtoon~:i=.-1..n orec:i:;am.::ont"e esi;a pertecc.16n 
inex1s~ente~ 1~0 se ousc= JUZ921.. un s1s~ema social de una 
manet"a aosoiuta. oor"' mea10 ce la apl1cac1on ae un oeouenc 
número ae re9la:: oe aerecnn :•/ ae é-c1c:. .• únicamente se puede 
dar un juicio relativo. comoaranaGlo con oi:ros :1ste:n~s" 

LSi.stem.as c. l~.:~ .. !as curs1· .. /as son m1-=-.sJ. 

Las ' 1or9an1zac1ones reales•• son. eni;onces. L1n~ "'mezcla C3E 

01en y m3l' 1 y como tal nay que comarlas. Estas citan nas muestran 

a un Pareto toaavia conf1aoo en !as oos1Dil1daaes ccnstruc~ivas ce 

!a ool1t1ca. :...a e::nor"tiac16n a evitar el uso a2 oai:::rones abso!Ll"tOS 

oara Juzgat~ a 1a ooi1~1ca es, oui=A. uno ce los elementos de ~3S 

ioea~ de F·areto acore pol1~1ca oue mAs Q~1les t"esul~an noy en c1a .. 

t:.n e:-re con-ce>~""Co. es tamC?lén s19r11t1c:ai::1va la recuoerac16n oe 

as J. sa·=ia1 ismc. Sa-gún e-i P&r=:t.:> de los 
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Sistemas. s1 bien ei. socialismo ooco ooot·ia 

econ6m1ca :-' oc;li-i;ica. sin auca e::. 

lo9rar como tecria 

•• ..• al menos ina1rec~amence. un ei~~en~o esencial cara el 
pt~o9reso de nue5tras soc1e~ae1es ••• i~ t'ei1916n soc1al1s'ta na 
servido oara oar a i.oE orc1ei;ar1oe i~ enet~g1a y l& fuet·za 
necesa1"'1as oara aeTenoer su.::; derecr1o:s: oor oi;ro i¿:¡,oo. los he< 
elevaao moralmen'te .. LSLst.emas c·. !(18}. 

Esi;e párt"'ato es una mues~ra ae Tunc16r-1 prac't1ca oue 

F'are"Co, a oesat"' ae sus or1nc101os i:::eór1c:os. reconocla a las 

aer1vac1ones en su oapel ae iaeoioglas. En la cita enconi;ramos. 

aaemá::. una conT1rmac1on oei ":;.naL~1lcisam1eni;o•• i;eór1co c:JE nuestra 

social ae una 

'teor~a no oepenoe ae la aue él liamaoa su valor 

emoargü. en su:: Ul-c1mos -ce::to: se resis'tia. a na.c:et· aec:tarac1ones 

como la an-cer1or. 

ae pueoe plan~ear oue ~! .1u1c10 a la cara oe Par~e~o aeoe 

oart1~ ... oe lo E}~OLtesto en su l 1oro mas imoot·i:an-ce --el Tratado-. 

culm1nac16n ae mu.::nas arias ·:ie inves-cu;1a.::16n: sin emoar90. vale la 

oena no oivtoar el in1c10 ae sus invesi:1g?c1one=.. aonoe se mues~ra 

muen o mas moderado en sue .1UlClOS. má.=. i:oleran"te CO!i sus 

aaver~ar1cs ~1 ae aonje oooemos ootener. como ya ~e 01cho. 

ioeas útiles cara pensar la oolit1ca na:,,.-~ 

Es ~&men"table aue !as iaeas .:Jei joven Far"'e'to sacre 

oalii:1ca en'tren en t:ta9ran'te con"trad1c:·=1on con lo que el F·arei:o ya 

macuro e:~pon1a en ei Tratado. 

U1:1l1=aré acui la a1st1nc16n entre io potitico :v ia poiitica 

pt~apuesta oor l~1colas lenzer. sólo como un meo10 oue me ayude a 

clar1f1car el sen-c100 os <.ipollt1·=a>> en la obra ce F'are-co. Ten::er 

sos~1ene aue la a1tet~enc1a entr~e ameos conceo~os cons1si;e en aue 

l.o pol.ití.co se ret1ere a la consi:rucc1ón oe la estera pUol1ca~ a 

la tarmac16n de un e::oai::10 oúbl.1-=·::i ae pr·:ices2'.m1en'ta oe oroolemas 

y/o oro:vec·cos oall"t"lC05. La pol.i t."Lca. oor .:Ji; ro i.2.aa. retiere a la 

ac~1vidao aue i;1ene aue ve1~ oás1camen~e con E! 9001erno :v ía 

aam1n1si:rac16n ae ia ~as¿._ oúbl i-=a. Cita e:.. Tenzer: 



''La co11t1ca aes1gna. con coca ev1aenc1a. el ar~e oe gooernat~ 
Ltn E.:;i;aao --se oet1ne Ltn5 oo11~1ca-, pero -camo1én el ,1u.e9a 
ool! t ico va a desemooc3r en OL\e 5e oi_teoa yooernar: la 
poi1~1ca r2aqruoa a la ve= !Gs aebates innet~entes a es~e at~te 
y los mocos d2 acceso ai qoc1erno" lo.t3J 

''Hablar ce lo ooiit1co s1gn1r1c~ aes1gnar. con una sala 
paJ.aora~ -caac:i lo at..\a conc1et~ne 3i ge.cierno ae la soc:1eaao: lo 
oo!J.t1c:o es .a la vez las in:;t1tLlc1ones. los namores, el 
d!scut~sa i;e6r1co. 1a conceoc16n Dol1~1ca del namore. ae la 
re:L1916n. oel c:.o.rts. ·:JE 1a ioec.io91:9.. ei:c:. Esi:a aes19nac16n 
autoriza poi;enc1almeni;e el nexo conceotuai eni;re casi "toaa 
t~.oo :ie 3c:~1v::.at?.oes, prac-c1cas Q reTle:<1vas. meoiante un 
'término ur11i'1caaar·. además de !a. conceo·=16n de ur1 espact.'.o er. 
oon.:Je lo aue e5 ooiii:icc• aaqu1ere sen-c100 :•' unidad1

· to.9J. ' 0 

81 s2gu1mo:: la a1st1nc16n 3.n"ter1or. pooemos concluir cu2 

r·areto se rei'erla a Z.a poZ.1 tica. F·are"to vela a la pol1t1ca no como 

u.n oroyec"ta ·:le const:rucc1on de ic· oúbl.1:::0 oue a1ese seni;1do o 

un1aao a la v1oa c~leci;1va. sino coma un meato ae resclvet"' 

conil1ci;os. En oi;ras calabt·as. Par·e-co vela a la ooiJ.'t1ca como una 

act1v1daa .. en ot·1met· lugar tnE\'ltacle ~·· en segundo útl 1 

oara aom1n1st1·at· y t•esol·1er conil1c"tas den'tro ae una soctedaa. En 

es'te sen-c1ao :=;u cc;n.::eoc16n oe l:-. pali-i;1ca es tJA.s1cameni:e -cécn1ca... 

¡::.·are¡:;o. -t1el. a su mé'tooo emeiirico. no se c•cuoei. a-: ctet1n11"' 51 debe 

.o na e:<1s"C11· e! oaaer soo1"'e les oemas. o de :1 es o no e·11"taole: 

él part;e .. simplemente. ele la constc..i;a~1ón ae 5l\ e:~1E'tenc1a en 

cua1qu1et~ oerlodc n1s¡:;ór1co. a51 como del 

ut1l1oao oat·a man~ene1~ la 2stao1l1daa soc1a1. cuestión que. 

ya vimos. es eJ. oü,1et1-..10 -ce6r·1c:c.1oraci:1co de ::u ot,ra ... 

como 

<<f-'olitica.» OLl1ere decir. en el Tratado, el e,1ercic10 del 

oooer mediante 12". coerción y ia astt..tc1a. fres son las premisas ae 

i;oca ooli-c1ca: 1rrac:1onal1oaa oe le ma:-.1or1a. inev1tao1l1da.d de las 

élites \oel aom1n10 m1nor1tar10> y co2rc16n \o usa de la tuerzai. 

Esta: premisas ae ia ool1i:1ca, .iuni:o con el recnaza e:·:Dlicii:o 

al uso oe valores en ia r2fle::i6n ool1i:;1ca san los elemen100: 

claves aeJ. real..i.sm.a poli ti.ca oe Parei:.o: :::.on. i;amo1én., lo aL1e ha 
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oerm1t:100 que algunos autores~ or1nc1oalmente ae la or1mera mitad 

oe este s19i.o. lo na9an neredero oe la trad1c16n 

iniciada por Maqu1avelo. 

intelectual 

De las tr~es orem1sas ce la oolit1ca aue pueden encontt~aree en 

la obra ae Pareto (él1t:es. coerc i 6n :v Ltn su,1eta 1nmural e 

2rrac1onal1. talta revisar aué 01ce acerca de la coerción o uso oe 

la TLter=a. En -:1 Tratado e:<oone con c1ar1oao sus iaeas al 

re=:pec'to. La TLter=::.a. SOS"C' lEn-:i, es inev1taole en 

soc1eoac; por ello, no ~1ene caso plantear el 

valcr~t1·:c:u de s1 Cfebe o no emoiearse. 

oroo:Lema. \:le t1oa 

''Ei proo1ema de s1 se debe o na. ce s1 es oenetic1oso o no 
Lt5ar la TLter=a en i~ soc1ea~o. no tiene eent100. cuesto aue 
la tuerza se usa tanto pot~ oar~e de au12n au1ere conservar 
c1et·~as un1~or·m1caces como oot· par~e ce quien qu1et~e 

tt'ans9reo1t'las~ y la v1olenc1a de es"to~ se ooone. coni;rasta 
con la v10.tenc1:>. de aaL1e1102" LTratado § :21'74l. 

Raemá=:. de eete clar1s1mo reconoc1m1en~o acerca de la 

imoos101i.1cad ae evac1r El uso ce !a fuerza en oolit1ca. otro 

ei.emen-co ous- aa torma a sLt realismo politico 1.:1. con 

descripci.ón t;ienera.l de i a owi 1i:;1ca1.. e: e.!. LlSO Qlle 

el lo, a su 

las élites 

ool!t1cas sue1en nacet' oe la~ oet'1vac1ones. Lo aue Pare-ca cese~ 

entai;1:ar~ e5 el necno oe que los gcoernantes rara ·1ez pu ea en 

sas~enerse s1 na es meo1an~e Just1f1cac1anes ae sus actas que naaa 

t;lenen oi_le ver· con ia objetiui.dad o ia verdad \en el sentido au.:e 

F·arei:o aa a es-cos conceoi;os1. El e.1emplo de la tuerza es 

pa1•ao19má'l:ica: según F'arei:o [\'. Tratado§ 21?4::.. si las élites 

recnazan en 0Qol1co el uso ce la tuer~za. siempre ~e refieren al 

uso as i.a tuerza cor otras se·=tares sociales {Cor la:; oposici.ones 

oolit1cas1. Lo mismo suceaa con aoue!los que se oponen a las 

élites ex1sten~es: como se saoe, las acetrinas revoluc1onar1as 

sue~en JUSt1t1car la tuerza sólo en los casos en que ~os elementos 

revaluc1onat'1os la utilizan. 

De esta m~ner3.. la poli~lC3 aoat·ece como una aci;ividad 

desarrollaoa oor él1~es y c1_1:.,·o meo10 ut~1v1!e91:tdo es !.:.. :::oerc16n: 

medio pr1v1leq1aoc en alt1ma 1nsranc1a. oues an~es cue llegar a la 
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·ruer=a los oolit1cos oueoen t•ecL1.rr·1r a la astucia, el Trat.toe ~ 1 :1 

corr•_\pc16n" ei::c •• oara mani;2nerse en ei poder. De necho .. 509"Ctene 

Pare~o. son más exi~osos ioE ooi1~1cos aue empJ.aan es~os meo1os 

resoec:"t=o •:JE aquel J.as que emoi.e~.n pt· 1mo1 .. d1almente la fuerza: 
11 
••• es m~s a1~1c1l aespla=ar· ~una cl3se Qooer .. nante oue s302 

usar ooor-cunameni;e la 3.s1:uc1a .. -al trauaE.. la cor1"uoci6n. y 
mu;..· d1Tic1i. s1 consigue a:imilarse al ma:1or numera ce 
aauelios que. en la clase 9ooernaca. tienen las mismas ootes! 
saoen u~1l1::ar las m1:=1nC?.s art:2s. y que, oor con.=1gu1ente, 
oodrian set~ 1os Jetes de ou1enes están 01souestos a usar la 
violencia" !:Tratado§ 217'?j. 

El oaso oe declat~ac1ones ae es~e ~100 a 1a crlt1ca d2 la 

0011~1ca oarece ~et' ine~1taola. Pare~o io aa ~1n ot~oolemas; en 

••oaJ.i¡:1cas'tro: 11 pat·a referirse a 

aoueilcs m1emoros ae la~ élites. en cualau1er 3oc1eoaa \ce Roma 

hasi;a nuesi:;ras a1as \.'. Tratad.o § .2257 : .. §22•)9¡ oue ut1l1zan su 

oos1c16n ae influencia oara oo'tener ven~aJas pet•sonaias: 

''81 miramos 'tocos estos i-.2cnos ;_\n ¡:¡oco aesae arr1b.a Cuna 
ilS'ta ce cat~ruocione~ oolit1cas ce i::odo ~1empo § 2266~. 

'.1.1o~~andonos en la mea1da ae i.G po51o!e ae ic>s vinculas oe iaS 
pasiones se~~ar·1as y ae io5 GreJu1c1os nac1onale~. 

oar·~101s~as .. da oer~f~cc16n. ae iaeales y ae c~ras semeJantes, 
·1er4B'mos aue~ en susi::=-.r1c1.:i.. l.OS namores oue goo1ernan .. 
cuaiquLera que sea. ia. forma dei ré8im.en. i:1enen. ocw "término 
mea10. una c1e1~~a inci1nac1on a usst~ ae su 
mani::enerse en su oues'to. ~· ~ acusar ae éi 
ven~aJas y ganancias esoec1a1es. oue s veces 
cuecen dis't1nguit" 01en ae l~s ganancias y 
par~100. y aue h2.:;i:a contu.naen cast s'i.em.pre con 
y l.aa 9anan.::1as ae i.a nac16r1" l.Tra.tado9 22.o~• .. 
son mi as). 

oooer para 
Pat"a 109rar 
ni s1ou1era 

veni:a.Jas ael 
las v:ni;a,1215 
las Cl.lrs1vas 

se ccmolei;a c:or1 lú o icha antes 

soore el tr;..1_\ae .. i.a. a.E'CUcla y :L2. corrLtoc16n. La poi1t1ca parece 

ser, como oat~a mucna5 i.1oerales. un mal necesario. una act1vicad 

inev1taole eJerc1aa mediante el f raLide :1 la Tuerza. De esl:e 

a1a9n6s1:1co Pareto oot1ene 5 concius1ones, aue molaeai.n su opinión 

9enet·21 soore ta pol1~1ca: 

ll No nay ~~an aiferenc1a an~~e Las ~1feren~es Termas oe 

t"2glmen~e5. Laa aifer·encias rac1can. ~· es~o es mu~ imoor~ante. en 

•• .... lo:: seni:1m1eni:o:; de .1.5. oobi::o.cién .•• ••• eni;re ma; nonraoc-. ::ea la 



.:::J La ::egunda conclustón es int:er•essante. DU2S tTtLtEStra l.as 

inc l 1nac l•:::>nes l 1oeral.es oe Parei:o: ºW:_le •-l:os ~ .. aousos serán tan'to 

más amoi1os cuan'to may-or sea i.a in'trom1;:;16n ael 9ob1erno en lOS 

a::Ltn"Cos privados; al crecer ia ma'ter1a oor E):plot:ar', crece "Camc1én 

lo que oe el1a se puede oo~eneY''. 

3J Las clases goaet•nan~as oueaen ui;1l1zar sus ouestos y los 

b1ene:: oa.10 su coni:rol no só!o en ot-·::>vecno oroo10. s1n':J t;amb1én en 

orovecno oe ~as ciases 9ooernaaas aue los apoyan. 

reT1ere ai 'fenómeno Qt.te. en oi;ro pará.9rato l§ 22:.i:;J~ O.:?s19no como 

cli.entel.ism.o, imoori;ar,i;e en su cr.1.i;1ca ~ í.a C?emoc!--ac1a. 

4j L3. cr!"t'1ca morai.l a J.a corruoc1ón suele ser ::Ola una. der1vac:16n 

a tavar ce 105 cot·r·uptas. 

necno de aue el gobierno .. 

a~1enca o no J.as neces1daaes oe ia pooi.ac16n, consume una can~1oad 

aeterm1naaa de r1oueza. destinada usualmente a man-i;ener el pocer 
. 41 

OE 1os aue gco1ernan. 

Es¡;e l15ta.o::i-::i ae conclusiones OLle oo-:;1en9 F·are\;O muesi:ra un 

car ~e valores oolit1cos ciat~amen~e estao!ec1cc5: cc:·nservaaL1.r i smo 

y !ioeral1smo. Ei c:onser·vao1.J.r1:.mo e: e.taro en el oun~o número 1, 

aue es una tarma ael ar9umento ae ia iut1l1daa ae hir~schman: no 

imoori;a El régimen lo sea ia /ar~. la. 0011i::;1ca siempre Tun-=1cna 

de la misma manera el fondo. el núcleo, pe~ .. manec:e 

1n~·5r1acle1. El segunao esi;á claramente e:=oues~o en el ounto 2: la 

intt~om1s16n estatal en los asuntes or·1vaaos aumenta la cantidad ae 

actos corruotos par oarte oe 1os ooli-:::1co:; .. La conclus16n aue 

cedemos aoi;ene1-~ a cart11"' ae la h1::;i;or1a de la5 teorlas oal!i;1cas 

occ1aentales .. es aue F·arei;o orei:enoe aefenaer una estera de acc16n 

ina1v1aual Trgnte a la corruoc16n de la pol1t1ca. lo que e5 una ae 

ias oreocuoac1ones tunaamen~aies ael oensam1ento 11oerai clás1coM 

~·ooemos. anora, en~enoer el sent1ao ce la ~ecr1a oare~1ana oe 

las él1~es ap11cada a Usanaa su escala. aoarla 

''"·r.:iao e;;co er. § 22o7 del Tratado. 
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decirse oue aoue~ que oo~enga y m~n~enga el ooaer ool1~1co es un 

un lt)) 1 anara 01en. p.;¡ra 

lograrlo es~á obl1gaoo & emolea.r ios meo1os antes seRalaacs~ 

Tra.uoe., corruoc16n. as-cuc1¿i,, tuerza. Tenemos. entonces. una él l te., 

en ei sent100 técnico sefialaaa oor Pat~ei;o. oero que suscita en el 

toa o 

ne9ai;1va oe la oaiit1ca. ¿Oué J.e queda a F·are-co. Tuera de estas 

él1~es que cumo1en con St.l o ero OL!e están 

os~ens1ciements en contra oe~ tdeal imoi1c1"Co ae oersona. es 

oec11·. aue son 1r~~~ac1onales ~- proiunaamente inmorales? Lo oue 

cueca es sal·1ar un esoac10. libre 02 tniluenc1as oor~ pari;e del 

9001erna y10 la sa~1eoaa. oe.ra ina1v1-:iuas e}:-=eocionales. vaie 

aec1r. ari:1stas, c1en~li1cos y nasta emoresar1os, que se 

convierten en ia encarnación oel ideal imoi1c1~0 de aet~5ona en la 

oa ra ae F-·arei;o. 

¿La oos'tura iaeol6q1ca de Par~eto. r.=nt:c·nces. es la c:Je ctn 

·=on:;ervaoor l1oera.l ~·· Esta ini;erpretac16r1 oe F·ar-=to h5. =100 

orooues'ta. en'tr~e oi;r·a:s. por Se:-ll::<.my. 

aora 9enera1'2
• rle oat·ece. a la !u= 

oa.sartdose en SLI v1oa y en SLl 

las pág1na.s ani::er1ore:, 

01t1c1l ce aceo't&I"' la iaea ae oue Pare~o oueoa sar cons1oeraco un 

11oeral en ooli't1c5. "'ooi1"t1cas-i;ra::•• y ía 

reci_1oerac16n oe Ltna esfera oe l1oer~ao 1na1v1al.lal tiene Dlle ver. 

en m1 oa1n16n, iná:::. con el tooa 1nsi:anc1a 

mas1i1caoa y con :u aooyo a i::oao lo aue ~eng~ qua ver con 

ar1s'tocrac1as, oue a su interés por' aetenoet' una aoc:tr1na 

lo que na sos'ten100 soore e~ mé'tooo correci;o en los esi;uci1os 

sociales . 

..... La Democracia. 

61 reunimos 'todos ~os 2lemeni::os expuesi;os en el cao~tulo~ 

a saoer: 0051"t:1v1smo como mét:oao. ir1"'a•::1onal1aao oe la mayorii? .• 

'"Bellam~' 1987:cao. 2. 
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com1n10 inevii:acle ce una élite y Ltna concepción negativa ce la 

polJ.t1ca, resulta fácil eni:encer la.s criticas ce Pareto a la 

cemocracia. Es aQn más sencillo si recoraamos el concexto 

hisi:6rico, sel'!alaco por una creciente cemocrai:izaci6n, qLle 

envolv!a a Pareto. NLlestro autor. al contrario de Mosca y Michels 

\que apoyaron, al final de su v1aa. al parlamentar1smo1, nunca 

recuoer6 elemento alguno oe la democracia. Su rechazo fué más allá 

de la critica académica, para convertirse, como en el caso del 

soc1al1smo, en una critica visceral, exol1c~ble s6lo si se toma en 

CLlenta que la oemocrac1a reoreseni:aca todo lo contrario de lo OLle 

Pareto consideraba valioso. Las crlt1cas que d1r192 a la. 

democt~ac1a. al menos en sus aoras más imoortantes. lamentablemente 

no son un eJemplo de coherencia y rigor. En general son criticas 

1y sarcasmos! d1soerd1gados en capitulas cuyo tema central es 

otro; no ocstante, nay elementos que vale la pena rei:omar como 

puni:o ce partida. si no de una critica a la democracia, s1 de un 

anál 1sis aue iden1:1fique problemas aún vigentes. 

En efec1:o. a la lLtZ ae los 0L1e he llamado supuestos de la 

i:eor1a de las élites y de la critica a la oemocracia, oueda claro 

qLle la democracia no poo!a ser vista con cuenos OJOS por Pareto. 

Una forma ae gobierno que. al menos en las versiones más simples 

como veremos~ comparte nuestro pero tamc1én más d1funo1das 1que, 

autor1, ex1Ja la pari:1cioac16n de una mayor!a definida como 

irracional e inmoral estaca, cara quien i:uv1ese tal noción de la 

naturaleza humana, desi:inado inev1i:ablemente al fracaso. 

Por otro laca, la negativa a car imcortanc1a a la refle>:i6n 

sobre valores. dentro de una i:eor1a de la pol1tica, limita 

enormemente la capacidad de comprender la enorme impori:ancia de 

los val.ores cemocrát1cos para una v1oa pt:iolica razonable tcomo 

bien mostr6 el ascenso del fascismo). 

Finalmeni:e, sostener que son las élites los t:inicos elementos 

que pueden d1r1gir y/o gobiernar a una socieoad impone. en una 

primera insi:anc1a, la necesioad ae negar 1:0da oos1bilidaa a una 

forma de gobierno cuyo valor primordial es la 1gualoaa y cuyo 
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significaoo estricto es BOb(erno del pueblo. 

Los oos suouestos mencionaoos, Junto con la teoria de las 

élites conoicionan, entone: es. el rechazo de F·areto a la 

oemocracia. Nuestro autor presenta, además, argumentos especiticos 

contra algunos elementos de una teoria de 

expongo a continuación. 

la democracia, que 

En la historia oel oensamiento politico. nay oos tipo¡; 

generales de concepciones sacre la democracia. Una e5 la oue la 

cons1oer~a sólo como una forma de goo1erno. mientras que la otra 

asocia a la democracia la capacidad de mejorar moralmente a los 

indiviouos'9
• Pareto critica a la oemocracia en ambas versiones. 

Para clarificar, pueoe decir5e que dirige tres tioos distintos ce 

criticas a la democracia: en primer lugar, critica el valor 

funoamental ce la misma 1la igualoaOI. en segundo lugar, lo qL1e 

consioera son ios or1ncipios oásicos 1reoresentac:i6n popular y 

voluntad popular) y, en tercer lugar, hace algunas criticas que 

pooriamos llamar ce orden técnico a la democracia 

c:laramen~e considerada como fot~ma de gob1et~no1. 

~en este caso 

¡:.·areto oarte. en su d1scus16n sobre la oemac:rac1a. ce 

reconocer dos hecnos que aún oermanecen v19en~es. En primer lugar, 

que la democracia "' ••• tiende a convertirse en el régimen oolitico 

de todos los pueblos c1vilizaoos"' y. en segunoo lugar, que el 

conc:eo-eo <<democrac:1a>> no -c1ene Ltn sent100 fiJo y estable 

importancia que 

rv. 
la Tratado § 224(1]. Estos cios hecnos sef'íalan la 

critica ce la democra~ia tiene cara Pareto: la democracia t(ene 

que ser criticada pues, en primer lugar, no significa nada tes un 

concepto metaflsico [V. Tratado § 7•)]) y, en se9undo lugar, es 

s6lo una derivación y la práctica a la que ºª origen 1una forma ce 

gobierno democrát ice.J pueqe ser enormemente aai'llna. Veremos, en lo 

que sigue, estas criticas en oetalle. 

43La 11 democrac: ia como oesarro! 10 11 de aCLlerda con 
Cl977:cap. IIIJ. 

Macpnerson 
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~n or1mer 1uaar. es ne~esar10 revisar sus criticas al valot· 

tunaamen~al ae la ~emoct•ac1a: la ioualaad. 

E.n e1 H<>nual de Ecanom.!a: Pal! t~ca. f"are-co sostenla que la 

igualoac es •• ••• con frecuencia una f1cc1on•• t § l (19): 

orec1s1on. se~a1aoa que ei 
en un 009ma v. en ese 

conceo~o ae iaua1oaa se 

senc1ao. " ••• esc:aoa 

na 

a l.;;. 

c:on mayot· 

convertido 

c:1·1 t ic:a 

e::oerimenr.ai. .• " C§ 1(19]. ·;ale oec:¡r. 

preciso. es un conceo~o metat1s1co. 

na -c1ene un s1gn1i1caao 

Cuaiauier soc:ledao. 

F·areto. esta or9an1zaaa se9ún a1st1n'tos status y cua!·:JL~1er sec'Cor 

emerqien'te busca crear v mantiener un st.at-us esoecl.f1ca (aún los 

sector~es obreros. e~ una clara a1us16n a las ore'Cens1ones 

igual1~ar1as de los soc1al1stas1. 

La ic¡uaload. en-canees. no e:= sino una der1vac1on má5. 

resu~taao de la neces1aao de sat1stacer. de a19r.:in modo. el 

senc1m1en~o que oretende a ios hamo res igual.es, oroduc:t:o 

orecisamente de 1a inev1"tab1e ne·cero9ene1oao humana tHan1.1al § 

ll5J. Es oeb100 a la neterogeneioad soc:1al que la igualdaa. c:omo 

ot~ovec~o oc11t1co. no oueoe ~t~aer oent1c:1os para la soc1eoad. La 

razon ae es'ta ooin16n de Par~e~o es ciara: s1enao las éli~es los 

me1ores. es obl19aoo c:onc1u1r aue 'toda 19ua1aci6n tiende a restar 

imoori:anc1a y tunc1ones a los mejores e1emeni;os .. V esto 

Dt'OdL\C l ri 3" 

mea1oc:r1dao. 

inev1 r.ao lemen -ce~ ia CB1aa ae la soc1eaad en la 

Las criticas a1r191das a1 or1nc1010 o¿s1co de ~a 

'tlenen. eni:onc:es. tres sen-c1aos iJ J.a 29uald:i.o. oe 

ex1st:e. 2J la igualaad, oaoa la neteroaene1oad social, 

aemoc:rac1a 

necno. no 

es inv1aole 

como orovec:i::;:o y .. 3J en caso de eH1st1r. no seria benéfica oara la 

soc:1edad. La 10q1c:a de la arc¡umentac:16n corresoonde claramente a 

Los eres ~1oos de tés1s r~eacc1onarias oroouestas 

Los sen~1aos 1 y 2 oueaen encuadrarse oent:ro de la 

oor H1rsc:nman. 

tésis oe la 

fut:1l1oad. m1ent:ras oue los sent:1oos 2 v 3 son modal1oaoes ce las 
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'tés1s del r1es90 v la oet~vers1oad 4•. Si aceotamos la exoos1c1on de 

Hirscnman acerca oe ios mooeios at'gumentat1vas conservadores. 

Pareto resulta set'. clarameni;e, un conservaaor. vale la pena 

notar. aoemAs. aue ios tres 3ent1dos ae critica a la igualdad son 

ios mismos aue Pare~o emolea para cr1t1ca1~ a 

demPcracia 1] nP existe, 21 no oueoe existir 

pt~ovecto ool1t1co1 v 3J es inaesesaoie. 

1a oemocracia: l.a 

\es inviable como 

Antes ae se9u1r con l~s cr~1·c1cas oe Pareto a la oemocrac1a. 

es ina1soensao1e orec1:;ar s1 é! oar't!a de una oef 1n1ci6n min1ma ae 

democracia. Pare-ca oresen"ta .. etec-c1vamen-ce. una caracter1zac16n ae 

ios ras9os m!n1mos oe ia aemoc~ac:1a cero. t1e1 a su métoao.. en 

lugar de desarroliar una a1sc:us16n t1iosóT1ca soot"'e <<aemocrac1a» 

orooone ir a las hecnos oara aes-c:uor11~ ei s1yn1f1cado reai de 

oemocr.ac:1a. o sea. los fenómenos a ios OLte se nace reterenc1a con 

el "término <<democracia» [V, Tratad.o § 22'!-tJ]. 

''Veamos.. oues. los nec:nos.. F·at"a 
oestacaaa tenaenc1a ae los oueolos 
usar una forma ae qobierno en oue el 

empeza~. tenemos una 
c1v1lizaoos moaernos a 

poder de hacer leyes 
c:orresponoe en gran parte a una asamblea elegida DOr una 
oarte ai menos de los ciudadanos. Se ouede a~ao1r que nay una 
2nci1nac:1ón a aumentar ese ooaer y a aumentar e! número de 
ciudadanos DLte eli<;:ien la asamblea" [Tratado § 2241J. 

Pareto reconoce oue nay una enat'me d1ferenc1a entre la 

democracia ideai de &os modelos ·,¡ la democracia reai ['.¡, Tratado § 

2473J; por ello, ot'esenta una oescr1oc16n ~an limi1:ada. sólo 

aolicaPle a l.a democracia reai. La democracia de Parei:o puede ser 

definids. simplemente como la democracia representativa. Esta 

minima oescrioci6n de la democracia solo refiere al derecno, 

deoositaoo en Ltna asamblea \oresum1blemen~e e1eg1oa>. de nacer 

leves, Si est.a es la descriocion m1n1ma de la democracia ·¿oue es 

' 4S1 la iqllaioac:J no e:{lSte. n1 pueae e:-:1st1r. toda orapuesi;a de 
cambio ii;.ualitario de,1ará intaci:o al nucieo duro de la sociedaa, 
o sea. resulta fút1!. En camo10. 1a orooL1esi;a a tavor oe la 
ioualdad incluye ries<;:ios aue pueaen desemoacar fácilmente, diria 
Pareto. en efeci;os pet~versos. 
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lo oue Pareto encueni:ra tan inaceotaole en ella? Clariticar el 

sentico oe la critica de f'·areto a la cemocracia no es tácil: sin 

embar90, en la caracterización cii:aoa oooemos encontrar el sentioo 

de su critica. Como se OlJO antes. la critica ce Pareto a la 

democracia ~1ene oos trentes 01st1n~os: oor un lado. critica las 

diticultaoes técnicas de la democracia y, por el o'Cro .. las 

derivaciones o .1ustitic:ac:iones ideol69ic:as OLte se suelen oar de la 

misma. Ambos t1oos de cr~1'C1ca, de oistinto nivel, son pari:es 

imoortantes del métoco c:ientlt1co, tal y c:omo Pareto lo concebia. 

Hemos v1s~o ya una oarte ce la cri~1ca de la democracia como 

derivac:i.6n. la que se refiere al ·..¡alar TLtnoameni;al oe la misma. 

Anora oaso a revisar la c:r1i:ica Ce los principios básicos: 

<<reoreseni:aci6n oopu1ar>~ v <Woluntao oooular». 

principios sean 

oarte oe un concepc16n peneral o cL~sica de la oemocrac1a. Pare to 

no cesarroll6 el tema oe la oemocracia 1al menos en las obras 

revisadas cara este tt'~baJoJ ce manera coherente y profunda; sin 

embar90, comoar'Ce. can mucnos O'Ct'OS autores oos'Cer1ores, la ioect 

oe cue nay a:u;,o as1 como Ltna .. conceoc16n clásica" de la 

oemocrac1a. f·osiolemente ia me.1or e:·:oosici6n de tal concepci6t• 

clásica sea la Ot'ooorc1onaoa por uno de los herederos 

intelectuales ele Pareto. J. Scnumpe•er: 

"La f1losofia de la e1emocracia oel siglo XVIII puede 
exoresarse en la definición si9uiente: el métooo cemocr•tico 
es el acuerdo ins~1~uc1onal para la toma de decisiones 
oollticas oue lo9ra el oien coman nacienoo que el pueblo 
mismo aec1oa 1as cue5t1one= mediante la elección de 
ina 1 v1auos que oeoen reunirse para e,1ecutar su voluntad 1145

• 

Corno bien se saoe, Scnumoeter parte ele esta detinici6n para 

criticar los eiementos centrales tales como la idea ele oue "el 

pueolo mismo dec1aa ... la noc16n ae "oien común .. y la de ""voluntac 

POOL.llar" .. ae manera mucho más elaborada aunque oeue1ora oor 

completa Cel planteamien•o oe los elii:istas clásicos. 

f.tnora bien. come se na se!'ialaca ya oesce hace bastani:e 

4 :s5cnumoe'ter 1950: 234. 
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t1emoo'd. la ioea de OLle e::1ste algo asi como Ltn "macelo c:lA51CO" 

no ea mAs 47 
aLle un m1"Co a1t1cil encontrar, en autores 

importantes del s. AVllI como Montesou1eu o Rousseau4 una 

conceoci6n tal de la democracia o. en toco caso, Ltna conceaci6n ce 

J.a democ:rac1a c:an tales c:arac:ter1st1cas y oue además naya sido 

apoyada oor autores como los menc:1onaoas. 

En contra ce lo OLle se~alan mLl<:Mos intérpretes, se pLleae 

sostener. siqu1endo la interaretaci6n de Alan Rvan 48
, que RousseaLt 

no fue un teórico de ~a oemoc:t·ac1a. sino un -c:e6r1c:o de cierta 

concepci6n oartlCLtlar de la le91i:imidad oolitica, la oue encuentra 

su oriqen en la TLtnOaci6n v aceptación copular del pacer polJ.tico. 

Aunque esto es 'tema de una "Cés1s oor 51 mismo y no puedo 

oesarrallar:t.o aoui en "Coca su eN"Cens16n, creo oue es cosible 

mostrar que es-c:a 2nterp1·etac16n e5t.A más cercana a las intenciones 

de Rousseau. OLle aQLlellla oue lo convieri:e en carnpeon de la 

oemocrac1a. 

La preqLtnta oLle oa oriaen al l ioro 1 oel Contrato Soci:ai y, 

en Qeneral. a todo el tewto, es e laramente encuesta cor Rousseau 

en Lln famoso pasaJe: 

"El namore na nacioo liare y, no obstante, está enea.cenado. 
Se cree se~or de los oem.a.s seres, sin oe.¡ar de ser tan 
esclavo como ellos. ¿C6,110 se ha reali;:ado este cambio? Lo 
ignoro. ¿QLlé PLleoe legitimarle? Creo QLte pLlecto resolver esta 
cuest:16n" lE't Contrato Soci:ai {CSJ, lioro 1, cae. ll. 

La respuesta a esta cuest16n estA en la ioea del cont:rato 

social y en su consecuencia: la sooerania popular. En pocas 

palaoras, el derecho oe formar un cuerpo ool1t1co, un Estado. asi 

como el aerecho de c:amo1arlo y, cor cons19L1ieni:e, la ooliqaci6n de 

ooeoecer a Llna aui:or1oao, radica en el oueolo. Que el pueolo sea 

sooerano no quiere decir que el oLleblo h.a~a. él mismo, las leyes, 

sino que es s6lo su consent:im1ento lo QLle ouede dar oriqen al 

=. .. :t.a.d.o-·?><'-·""···l.a. .... .J..e).'.e¡¡. ... y. ••. personas qLle nan oe hacer OLte 

'dver F'ateman 197.:0: cae. 1. 
47ver al resoecto Held 1987: 17•)-173. 
48Ry an l 983. 
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funcione y se mantenqa. Lo oue pr~aouso Rousseau fué un or1nc1010 

ae leoit1mioaa que niega oor comoleto cualouier otro, como el del 

derecho aiv1no. la TLterz.a.. COS't;LlffiDre o los derechos 

aristocratices. oe manera muen o más raoical aue los 

contractual1stas origihales 1como LocKe, oor eJemolo1 y, con ello, 

oeJ6 estaolecioo el principio de le91t1midaa 

prooio ae la mooern1oao'"'. 

del poder politice 

La ''soberania popular•• es. entonces. ctn principio oe 

legitim1aao aoropiaoo oara cualouier tipo ce qoo1erno. El proolema 

de la meJor forma ae gobierno es ai;rc. tiene aue ver con 

distintos factores. tales como las caracterlsticas oe1 pueolo, las 

costumbres,. el clima. "º et'C o ara Rou::sseau, 

una forma de goo1erno muy r~ecomendaole. En or1met~ lugar corque, si 

cien ei oueolo s1emore ouiere el 01en. no s1emore lo 5~ ve y. en 

segundo lugar. ooroL1e "• •• e! goo1erno oebe reouc1rse cuando el 

Estaco se d1lai;a. de tal modo oue el número ae Jefes disminuya en 

razón del aumento oe la poo1aci6n" tes L. 111. cae. 11]. F·ara 

Rousseau es claro elle, entre mayor la ooolacion a ~obernar. menor 

el número oe aouellos aue oeoen tomar las uec1s1ones: de otra 

manera, el proceso de 9001ernc se eni:orpeceria de tal modo Que 

resuli;aria totalmente ineficaz. La ap1n16n ae Roussea\..t sacre la 

oemoc:rac1a, terma oe 9ob1erno en la que el gooierno está. 

efectivamente, en las manos de la mayorla~2 • es sumamente negativa: 
11 De tomar el término aemocracia en su aceoc:1ón rigurosa jamás 
ha ex1st1do una veroaoera democracia~ n1 existirá nunca. Es 
contra el orden natural que ei. mayor número qooierno y el 
menor sea gooernaoo. No se ouede imaginar que el oueblo esté 
1ncesantemen'te reunido para atender a los ne9ocios cúblicos, 
y fácilmente se comorende octe no oodrian establecerse 
com1s1ones sin que la terma de aom1n1s-crac1on c:ambiase 11 ces':' 

'"'C::;;to está e;:ouesto con clarioao en los capitulas V. VI y VII oel 
l 1bro l del Contrato Soc i.al. 50V. es l1oro 111. La misma 1dea esta exouesta por Montesouieu 
~l esplritu de Las Leyes. 

en 

De ahl la importancia oe la i'iqura del LeerisLador. v. es L. I l. 
C :IO S. 111 V \/ 11. 
"

2 v. es L.iu. ·=ao. IIi. 
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L. l I l • c ac • I v' J. 

Si la democracia no es la meJor forma oe gocierno, ¿cuál es. 

se9 ún RousseaLr~·· 

uno 

''Hay .. PLtes .. tres clases ae ar1stoc:rac1a: nai;ural. electiva y 
hereoitaria. La crimera solo es propia de los pueolos 
sencillos: la tercera es el oeor de tocos los 9ooiernos: la 
seeunda es el mejor: 2s la aristocracia crociamente oicna" 
[CS, L. 111. cae. v. las itálicas son mias.J 

An"Ce es-ca cita" uno podt~!a pensar. con 1"'a::ón. aue Rousseau es 

de los precursores oel el1t1smo oemocrático. 

lndeoendientemente de la discusión de Rousseau sacre las formas de 

.,ob1erno. queda claro no era un aetensor a9Llerr100 de la 

demacrac1a como forma 02 qoo1erno en la que el pr1nc1010 

funoamental es la oart1c1cac1ón de la mayoria. Rousseau propone 

una 01si:1nc16n aue es necesario tener pt"'e~ente: es el pueblo el 

oue aa origen al Estaco. cero esto es 01st1nto a sostener que 

tamo1én el oueolo oeoa ser el titular oel 9001erno. 

AEi. la 1aentii1cac16n de los Ot"1nc101ae oe ' 1reoresentac16n 

pooular" y "voi.un'tao pooLtlat"" con una c:ancepc:16n c:lAs1c:a de 

oemoc:rac:1a. cuyo or1oen sea el Contrata social de Rousseau. sólo 

es resLtltaoo oe una mala interore1:ac1ón de esi:e úl1:1mo te:<to. Vale 

aec1r. en c:1er~a medida. los el1t1stas \y mucnos teóricos 

empiri.cos ae la aemocrac1,;;. en este s19loJ consi:;ruyeron Lln hombre 

de pa.Ja. con ia iaea de una det1n1c1ón clásLca de la democracia.. 

a1 aue era muy fAcil aestru1r aesoe una oos1c16n estrictamente 

emoir1ca y pasi~1v1sta. t~l y como lo nace Pareto53• 

Parei:;o es taJante en sus aflt'maciones. La <<reoresentac:ión 

pooular» es sólo "palaoreri¿.." y, por elio. no vale la cena 

detenerse en el análisis de la '" misma La <<-vol un 'G' ao oooul ar>> le 

" 3No oostante, hay qLte recconocer cue la ioea oe qLte el PLteblo 
efectivamente qoo1erne es ~y sigue ::1enctoJ una iaea arrra1gaaa en 
mLtcna 9nete: pooria oec1rse que es una concep·=ión común o popular 
de la oemocrac1a. 
~'"No nos cetenemos en !a T1cc16n de la 11 reoresen"tac16n oooular" 
porque no casa de se1- palaoreria: s1oamos aaelante. v veamos cuál 
es ~a sustancia aue suoyace a las d1~ersas tor~mas oe.oooer de la 
clase 9ooernar.te" [Tratado § 2:¡ii4:i. 
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merece un .1uic10 aún más radica).: 

"Un r-éQimen en el OLte el ~<Pueolo~> eNorese su 
--suoon1enc::10. no conc:ed1enC10. aue "tenga una.- sin clientelas. 
ini:r19as. n1 camar1li.as, s6!o e::1si:e como pio deseo de 
te6ri.cos, pero no se ooserva en las real ldaoes ni oel pasaco. 
ni oel creseni:e. n1 en nuesi:ras i:iet·ras n1 en otras" [Trata.do 
§2259, las ii:álicas son miasJ. 

el sufragio 1elemen1:0 oe como 

veremos. tamo1én es ob,1e'to de dura: criticasJ. en mucnos casos, no 

tunciona como oeoerla; i.a <~·epresentac16(l)> y la «voi.un i:ac» 

oopu!ar. a~emAs. no s19n1fican naca. Es oov10. entonces. 

Pareto se enfrenta a un macelo ideal Oe la oemocracia que nunca 

hac:e e}:ol!c:1'to pero ot..te pueae ser reconoc1do en algunas 

interor·e~ac1ones un tanto s1mpl1sras ae Rousseau: la democracia es 

la terma oe qooierno en !a que la volun1:ac popular gobierna 

meaian'te la elecc16n ae represeni:::ani:::es a al9ún t100 ae asamblea o 

conqreso. H una reoreseni:::ac:16n oe la aemoc:rac1a i:::an amb11;1ua c:oma 

esta. es tan fácil como oo~o interesani:::e nacer crii:::1cas. Lo aLte., 

en Olt1ma instancia. cr1~1c6 Pare'to ly oor ello las criticas a la 

aemocrac1a y al soc1al1smoJ es una conceoc1on oar~1cular no ae una 

torma ae goo1erno esoec:1t1ca. sino oe la iegi1:1midac del pooer 

politico. Para un au1:or que ceJa ce i.aco cuai.qu1er ciscusi6n ce 

valores, una noc16n de legitimioao distinta al mero hecho, 

ooservaole, de la ocediencia oe los sQbditos a quien detenta el 

cocer coi1tico. simolemente no tiene sen1:ido. 

Deni:ro de las cr11:icas de tipo técnico a la democracia, el 

tema cue más 1nteresaoa a Pare1:o era el ael su1ragio. Nuestro 

autor oresenta dos ~1oos de cr1~1ca: el sufr~a910 casi na funciona 

como aeoeria. esi;o es, como medio ae elec.::16n racional y 11ore de 

acuellas oersonas oue la mayorla 01en5a deoen gobernar, y además, 

en caso de oue funcionase. sólo oroouc1r1a efectos perversas ~o 

sea, otra modalidad de la retórica reaccionaria de H1rschman1. 

Afirma al respeci;o que: 
11La corruoc16n elector.:i.! es tan antigua como las e1ecc1ones. 
Se na reorochado mL1cno, antal'!o. "· la aristocracia inglesa la 
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compra de ei.eci:ores, ¿cero l.a oemocracia moderna. en 
y en oi:ros lu9ares, se aostiene de el i.o<· LSlstemas p, 

No es s61o la venta. comercial~ de los vat:os, 

Hmét·ica 
12é>3. 

sino el 

ini:ercamoio ae votos eni:t•e élii:es 10 en"Cre élites y sectores aue 

oretenden lleoar a serlo1, lo aue molesta a Pareto LHan.uaL §§ 

118-119]. En este sentido, Pare'Co adelanta una de las criticas 

actuales más insistentes a la democracia: su convers16n en un 

mercado. Pat·ei::o 1ntent:a most:rar, en este caso, que la tearia de la 

democracia, oue asigna al sufragio un valor fundamental. encuentra 

coco sustento en la r·ealidad. De hecho, ~ost1ene~ la venta y el 

intercama1a oe votos son prácticas comunes que oeJan v1c1aao, en 

sus 2n1c1os. al proceso democrática. 

Otra cr1~1ca de Pareto al sutr·ag10 universal se~ala aue los 

intereses eieci::orales imoioen ia ouesi;a en ará.ct:1ca de lo que 

anora llamarl:>.mos ool1"Cicas publicas conerentes y eficaces. F·areto 

prooone como eJemolo el aeoate aue. a pr1nc1p1os de s19lo. sur916 

en Francia acerca de 1a neces1aaa de oron1b1t~ el consumo de 

beOidas alcohólicas [V. Sistemas oo. Parei:o muestra 

cómo, oa.ia las aeclarac1anes acerca Clel "01enestar público". lo 

oue se movia eran los intet'eses de los ool1~1cos y oe importante:; 

oroo1.1ctores ae oeb ia;;,s alcon6l icas. F·are'Co reoroauce brevemente el 

deo a te y mues'tra c6mo son los in'tereses de los últimas 

orevalecieron y. en lugar de gravar el consumo de alconol, se 

terminó gravando el consumo del agua, cor increible que parezca. 

La pt•equnta can la que Pareto tet'm1na el t~esumen de este ep1soo10 

ilus'Cra con claridad su acti"Cud: 

"¿Hay alqu1en que pueda suponer que .. s1 los aest1ladores ae 
vino ael pa1s no fueran electores con los cuales se tiene que 
lle9ar a un acuerao. :;u privilegio no n:>.orla desapareciao 
aesde ha:e tiempo? Tales hecnos no son en modo al9uno 
exceocionales, por el contrario, son habituales y normales y 
hay aue cerrar volun'Cariamente los OJOS para no verlos" 
LSlstemas p. 13ll. 

Un segunao ounto 01.1e P:>.reto :;ei'íala. es el caso contrat•io al 

anterior: las regimenes aemocr~t1cos siemore dependen demasiado de 

las opiniones y los preJuicios de i.a multitud [V. a o. 124J. La 
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necesidad de conseguir votos a como de lugar obliga a las élites 

oollticas a llevar adelante proyectos oue cuenten con el apoyo, 

que nunca es racional, de la masa. De ani oue en una oemocracia la 

eficiencia aam1n1strat1va deJe mucno Que aesear. 

~ pesar de lo simole de estos argumentos, su sentido no oueda 

del todo claro, pues la influencia de cieri;os grupos \su poder, en 

los términos ce Pareto1. no es un fenómeno enclusivo de la 

democracia. En la revisión del debate francés en torno al consumo 

da oeb1das alcoh6l1cas, Pareta tiene un enorme supuesi:;o, que es el 

de oue si la polltica 1rancesa no estuviese su~eta al voto (que, 

ae cualau1er manera.era muy 

leyes y oolii:icas Públicas 

rest:r1ng1do> 

cambiarian. 

las 

Vale 

dec:1siones 

decir, si 

soore 

las 

decisi:ones /v.era.n tomadas por ati:tes. el resultaoo ser.La distini:o: 

no oostante, las propias ao1n1ones de Pat'eto soore los pollt1cos 

impiden tener~ mucha confianza en tal supuesta. 

El segunoo ounto. en camo10. es una cr1~1ca v1oente a la 

eJ. clientelistma. resulta. cJ.aramen'te. de la 

neces1aaa oe mantener seci:;ores amol1os oe votantes mediante 

polit1cas irrespansaoles cuyo único i1n es eJ. éx1'to electoral ~y 

no necesioaaes reaLesJ. Hasi:a. aoLtl las criticas estrictamente 

técnicas a ía democrac:1a. 

La oescaliiicaciOn que nace Pareto de la democracia, como se 

pueoe apreciar, es completa. La cemocr~ac1a ni existe, n1 puede 

existir. ni debe ex1s~1r. No es más oi_le una der1vac16n, una 

argumentación moralista oue aoela a los sentimientos de la 

mayoria, pero aue no tiene un refet~en~e empir1co real y. mAs 

imoortante, que no cuece ser defendida racionalmente. 

Tanto el término mismo ce democracia, como el valor 1unoamental y 

:u: or1nc1p1os son conceotos meta.fisi.cas. carentes de toco 

sentido. De esta manet·a. la oemocracia 1como oroyecto oolitico) no 

puede guiar oollticas racionai.es: una ioualaci6n social de tal 

magnitud. en la que tocos oud1esen ~enet· acceso a la toma de 

dec1s1ones, en caso oe ser pos1ole, solameni:e oroducirla el 
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bloqueo de los mejores. la imolantaci6n oe la mediocridao y con 

ello la declinación inevitable de la soc1eoao en cuestión. 

La historia na mostraoo oue. en contra ce la confianza oe 

Pareto en su método y en los resultados oel mismo. la oemocracia 

parece ser la mejor forma oe aobierno. Hún más importante resulta 

el hecho oe oue la eMistenc1a de élites no ha impedido el 

funcionamiento de las oemocracias 1aunoue sl ha obligaoo a una 

revisión del conten100 de <<I:lemocracia»!. El diagnóstico de h~.reto, 

eni;onces. no se cumoli6~ no oostante, podemos ootener algunas 

ensefianzas de su reflen16n. 

En primer lugar, es inevitable notar que ya oesoe los in1c1os 

oe ia prác:t1ca Clemocrática, c:uanao el s•-ttra910 univer5al i:;oa.avla 

no se es'taolecia, Pareta oetec-có oos oroolemas aún vigentes: el 

peligro de oue un.a democracia 'termine tunc1onanoo como un mercado 

y i.a. aoar1c16n, m:_~y d1t1c1i. de ev1'tar. de clientelas pollticas 

aue. en mucho:; casos. imo1aen la confecc1ón y 0L1esta en oráct1ca 

oe pollticas púolicas razonables. vale la oena notar que f'areto 

caac.nosi:ic6 correctamente los orobiemas 'técn1co5 oel 

tunc1onam1en~o ae la democracia, oero erró cor comole'to en su 

critica de los principios. El método cientlf ico. tan alabado cor 

Pat~eto, le imo1016 oarse cuen'ta ae oue los valores no son sólo 

derivaciones, sino elementos rec¡Ltlaom•es de la vioa social OLte han 

sido producido por experiencias, muchas veces muy violentas, y oue 

son indispensables cara el funcionamiento correci:o de una 

socieoad, Es una muestra clara Ce oue el ape90 a un modelo teórico 

ouede distorsionar la oerceoci6n i:ani:o de la t•eal1oad como de los 

problemas oue esta olani:ea. 

lnicié este caoltulo sefialanoo aue la d1stinci6n apariencia -

realidaa es funoamental en el oensamiento oe Pareto. Es cosible 

concluir es~e reoaso de sus iaeas soore la democracia usando la 

misma d1cotam1a. La ne9a~1va. oes1m1sta y desencantada vis16n que 

f'areto aresenta Ce la naturaleza numana. de la polltica y de la 

democracia puede tener~ das orlgenes a1s~~~tos: uno puede ser una 
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ooservación desoreJL1ic:1ada oe c:omo, ae necho, actúan los homores. 

otra oueoe ser la c:ontrapPsic1ón entre ta actuación real oe los 

namores con un mode~o ioeal cuyas e>:1qenc1as son excesivas. 

La or1mera opc16n no se sost:1ene. Pareto nac:e un éntasis 

excesivo, en sus aescr1oc1ones ae la naturaleza numana o de la 

ool!tic:a, en los c:omoortamientos irracionales e inmorales oe las 

personas. La gente, en etec:to, ac:tQa una gran Parte del tiempo de 

esa manera. o ero tamo ién actúa s1 no rae ion al" ,raz.onao lemen te y 

mLlchas veces. i;amtll én, v1rtuosamen-ce. acciones éstas que no 

pL1eoen ser explic:ada5 aeni;,•o del esoL1ema c,eneral de interoretación 

de las acciones humanas de Pareto. En el ca;;o de la pal!tica, 

Pare"to claramente reconoce sola una de ias aos a1mens1ones de toca 

politic:a. la coerc:16n. cero o!v1021. 

pos1t1va de la m1sma:s~ De la oemoct'ac1a ·"'ª me ne ocupado en las 

pá91nas an~er1ot'es. 

Queaa entonces,. la n1pótes1s ce un modelo iaeal ae homore y 

oe oolitic:a que, c:ont:rast:aoo con necesariamente 

l1mitaoa resoec:to oel modelo. da cor r~esultaao un rechazo 

oes1m1E~a de una real1oao que. ae att·o mace. 

percibica oe manera un ~anta m~s mooet'aoa. 

podria nacer s1ao 

Pareto sólo pueoe 

sos~ener aue el namore es irt'a~1ona1, aue la ool1~1ca consiste en 

coerc16n y corr~upc16n y oua la aemoct'ac1a ni iLmc1ona n1 pueoe 

funcionar, en comparac16n con una imagen del hombre racional. ae 

una polit1ca culera y cons~ruct1·1a y. con ello. con una forma oe 

goo1erno en aue la mayor~a oat~t1c1pe racional y des1nteresaoamente 

en ios asLlnt:os púolu:os. 

Es en esr.e PLtnto en et aLle vai.e ia oena retomar al F·areto más 

,1oven, que prooon!a una v1;;16n no aosoi.L1ta e intolerante de la 

pol!tic:a, as! como el reconocimiento ce que el homore es una 

mezcla de 01en y mal. para reconocer que. mLtcnas veces. las 

criticas taJantes al hombre, a la pol1a1ca y a la democ:rac:ia son 

55
Como -::eHala Nicolas Ten::er: "La 

pero es al mismo ~iemoo principio 
social" Cl991:3J. 

pol!tica es. oor cierto, 
oe orc..an i :::ac I 6n oe Ltn 
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resultado ce exigencias que tanto el homore como las instituciones 

mene ionaoas no cuecen cumplir. Los etectos Pl"áct icos de tales 

criticas cuecen ser aesastrozos; Mosca y Micnels aue, en general. 

comoar~t1an los oun~os de vista ce Pareto, tuvieron la ooortun1oaa 

lque no tuvo nuestro autor¡ ae ver los eiectos no-deseaoos de 

tales puntos ce vista y ce corre9il" un coco el camino. 

reconocienco la enorme 

valot"es ce la cemocrac1al 

c:ur~1osa. finalmente. que 

importancia cue ciertos valores \los 

tienen en la vida ool!tica real. Resulta 

autores aue preteno!an captar a la 

realioac pol!tica taL coma es, captasen solamente una parte ce tal 

realidad pol!t1ca, la parte nee¡ativa. irracional e inmoral. 

En esta tesis pretenoo se9ir. como se sei'íal6 en la 

"ln'troducc:16n", oas lineas de argumen~ación. Una es la oue 

desarrolla las recanstrucc1ones de la aemoc:r·ac1a oue nuestros 

autores presentan. 

reconstrucc:1ones. 

as! como las cri~1cas que nacen a tale~ 

La segunda consiste en mas~rar c6mo los 

presuouestos te6r1cos de ia teoria oe las élites. .1unto con la 

oroo1a i:eor1a. determtna.n la~ cr1i;1cas a ia aemoc:rac:1a. La razón 

funoamental, aoemás, de in1c1ar la tés15 con Pareto (e:<ouesta en 

el aoart:aao 11. consiste en que este a1~1mo desarrolla con 

claricad 1aunaue tamo1én con enormes i imitaciones. como hemos 

visto1 cada uno cte los elementos oel m.odeLo de interoretaci6n del 

oensam1ento elitista que ne oroouesto. Uno de los objetivos Ce 

este trabaJo. entonce:;. es mos'Crar aue ur1a conceoc16n negativa y 

pesimista oe la naturaleza numana.. ~iuni;o con una concepción 

positivista cel conocimien~o 1y del quenacer c1ent!fico1, aunados 

a una teor!a que sostiene que inevitaolemente gobierna una 

m1norla, orooucen una conclusi6n obLi8ada. en el terreno de las 

tormas de 9001erno. Me refiero, oovio, al rechazo Presente en los 

tres elitistas italianos a la oemocracia. 

El pesimismo de Pareto resoecto de la naturaleza humana. 

ocli9a al rechazo cte cualo•-tier concecci6n de la ool!tica que haga 

cel ptJ.ebLo \cualquiera que sea la ctetinici6n de «Pueolo»i el actor 

princioal de la misma. S1 el pueblo no es el actor principal. es 
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oovio DLle s6lo una mi:nor1a pueae tomar tal oapel. Si a la 

conclusión de esta cisyuntiva se le aqreqa el emoir1smo y el 

recnazo a la retlex16n sacre valores. estamos obl19aoos. también, 

a plantear la teor1a de las él1tes come un oroducto ci:ent1/?:co de 

una investi9aci6n desarrol laaa de acL1erdo al método 

l6qi.co-experi.m.ental. Vale decir. la -ceoria ce las élites tiene, en 

la socio1cq1a de Pareto, una enorme lmportancia qrac1as a que se 

la cons1dera una ley aolicacle universal y necesariamente, al 

igual cue --según creia Pareto- cualquier ley de la fisica. Esta 

valoración de la teoria de las élites sólo es posiole si se 

consioera que hay un métooo orivilegiado para obtener 

conocimientos cientificos --el método "lógico-e:<perimental- y si, 

además, se cons1oera que 'tal mét:oao oroduce leyes. De est:a manera, 

una concepción metoaológica tiene una enorme influencia en la 

concepción de la socieaaa y de la ool.Ltica. 

La cr1-c1ca a la oemocrac1a. aeciamos, es inevitaole si se 

cree oue la teoria de las élites es una ley y si se -c1ene una 

concepción sumamente negativa de la naturaleza numana. Si sólo una 

m1nor1a puede gooernar y. adem~s. la mayorla actúa cas:1 s1emore ce 

manet'a 1rrac1onal e inmot'al, una pr~opu2sta oue sast:enga ya sea aue 

la mayoria gooierna, o oue la sooerania recae en el pueblo, 

sencillamente no tiene sentido. 

81 par-c1mos de los supuestos ae Pareto sacre 

numana y sacre la c1encia, asi como de la teoria de las élites y 

de los argumentos espec1f1cos contra la oemocrac1a~ sin duda, la 

única postura a tomar es el recnazo absoluto de la misma. Es la 

experiencia politica posterior a l.a éooca en que F·areto escribió 

\me refiero ocv1amente al éxito del fascismo y oel nazismoJ, la 

que muestra el enorme valor ae la democracia y, con ello, la que 

obliga a los teóricos a con.1Ltntar una e::plicación del poder 

politice casada en la exisgencia inev1taole de élites 

con los valore5 y 

no tomó parte en 

los oroced1m1en~os ae la aemocrac1a. 

esta tarea; 'fueron fYlosc:a y 

lt)(i 

polit1cas, 

F'areto ya 

quienes 



iniciaron la ref le:u6n de lo que pos.,;et·1ormeni::e se conocet•!a como 

«Pluralismo» o <~lit1smo oemocraticc:í>>. 
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• II. MOSCA. DE LA CLASE POLITICA AL PLURALISMO POLITICO. 

l. F•RESENTACIOI·~. 

ln1c1ar esta tesis con la rev1s16n ae las ideas de Pareto 

tiene venta.1as oesventa.las .. Las ven-ca.1as consisten. 

fLincamentalmente, en la cosio1lidac de anai1::ar ln extenso y con 

claridaa los contenioos de cada uno de los temas oue forman el 

esouema ae interoretac1ón que ne proouesto. Las cesventa~as 

radican en cLte. dada la enorme amoici6n teórica ae Pare-co, SLtS 

ideas resultan esouemát1cas y poco tét~t1les cara la refle>:i6n 

ocsterior: es más fácil senalar los errores ae Pareto, que obtener 

desarrollos interesantes ae ~us ideas. Mo~ca nos oit'ece el ca~a 

ooues~a. Mosca no oresenta una aiscus1ón soore la naturaleza 

humana o soore la c1enc1a" tan oetallaoa y tan nitioamente 

seoarada ce los oemAs ~emas. coma lo nace Pat~e~o. Sin emoargo, si 

tocó estos temas con suficiente clar1oao y. además. aesarrall6 con 

mucho mayor~ t'1queza sus ideas soore él1~es. oal1t1ca y aemocrac1a. 

Es'to oeo1ao, en oran oari:s-, a oue na oretenc:11ó o:i.r una e!~oi1c:ac16n 

soc1al601ca oe c:uaiQu1er sac.1eaaa, 

intereses al oominio Oe lo ool1tico. 

sino oue res~r1ng16 sus 

La obra orincioal Oe 11osca, :tos Elementl dl Sclenza Poli tica, 

en la que expone oe manera clara y oroena~a sus ioeas or1nc1oales 

soore los eemas que s1emors oom1naron es el 

resul'tado del traba,10 de tooa sLt vida. Los Elementi tuvieron eres 

ediciones: la orimera <189bl y la seounda seoaraoas cor ve1ntiseis 

anos <la seqLmoa edición fLté pLto:ticaca en 1923l y, más CJLte nada, 

cor imcortani;es modificaciones en cuanto a ia valoración de los 

1Las caracter1st1cas y la función oráci:ica oe la ciencia politica, 
la teoria oe la clase poli tica, :tas nociones de fórmula col1t1ca y 
orotecc1ón Jur1oica, las cr1~1cas a la oemocracia y al socialismo, 
as! como la defensa del réq1men reoresentativo. 
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reg1menes representativos~ 

En efecto, Mosca presentó sLts ideas sacre la enistenc1a de 

Ltna aivisión o•sica en cLtaloLtler sociedao, la enistente entre Ltna 

m1noria que d1r19e y una mayoria dlt'1g1da. as1 como sus criticas 

al soc1al1smo y a la aemocrac1a toat' mencionar s6lo los temas mAs 

famosos) a los .le a.ríos, en su or1mera oora. suiia teorica dei 

soverni e sui 80Verno rappresentativo. Studi storici e sociaLi 

Clurln, Loescher, l884J. Desoe en~onces, ~ooo su traaaJo teórico 

consistió en una reelaborac i6n constante oe ideas 

or1g1nai.lmente plasmadas en la Teari.ca. LOE aoortes novedosos más 

imoori:anes fueron hechos en l.3. :va menc1onaaa se9und.3. ed1c16n de 

los Elem.entl .. en la que aoarecen tanto la noc16n de "orotecc16n 

,1urid1ca". como una valorac16n sumamente oosit1va del gobierno 

reoresentat1vo. F·or lo oemás. Mo:eca refleH1on6 di_~rante cerca de 

cuarenta aftos soor~e los m1smoE proolemas y ~emas. Es d1f 1c:1l 

encontrar tai. pa:;i6n en Ltn teórico de la poi1ticoo., y sororende 

encontrarla en una per~sana aue aiemore ousc6 aoartar loa valot~es y 

sentimientos oersonales de la t~eflexión oolit1ca ~que ousc6, como 

F·aret:o. una ciencia pol.1 ti.ca ave.lorat1vaJ. G1L!1::á la ins1ster.c1a de 

t1osca en los mismos 'temas durante tan'tos :.ríos sea. un ina1c10 ae 1¿1 

enorme car9a valorat1va presen~e en sus ooras: sólP un proyec~o 

polltico ce largo alcance pL\eae involucrar a ~al graoo a una 

persona, como el eJemplo oe Mat~:c lo muestra con clar1dao. 

Mosca intento, como Pare~o. sentar lae oasea de la ''c1enc1a 

oo!itica'' (denom1nac16n que ao11ca a ~caos !os estuaios sociales 

[V. CP 4:3-46J 1. es aec1r, una descripción y dar 

e:·:pl1.::ac1ones de los ten6menos oolii;1cos sin hacer referencia a 

valores. Sin emoargo, no sólo cae. apar~entemen~e sin notarlo, en 

clar1simas prescripciones, sino OLte en0 11c:i~amente haola de la 

mEi,1.ot~ ••. :r.c~ma. .•• d.tr. ... 900.~.~1:".r+O ....... de la cia:;e ioeal oara d1r191r a Ltna 
2
Hubo una tercera eoic16n, en 1939 oue iLté sólo 11oeramente 

mod1t1cada. Soore lEi.s eaic1ones oe los EZ.ementi. y sus relaciones 
con las oo~"'as anT:er1ores oe- 1~1osc:-::... esoec1almen~e con SuZ.Z.a teortca 
dei 80Verni e suL Boverno rappresentativo. meJor conociaa como 
Teorica, he cansLtltaoo pr1nmcipaimente a ellbartoni !992:caps. I y 
LL. Meisal 19b2:ca0s.1 y LI y Bellamy 1987:c:ap. 3. 
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soc1eaaa. del ~ioo ioeal del oolit1co. etc. Sus escritos no son 

que L<n 

c1ene1~ico ae la naturaleza~ an ootener la mayor cant1cad cosible 

de catos. descuor1r leyes, causas. cort~e1ac1ones, etc., sino 1 os 

ae un pensaoor oreocuoaao oor ot~oolemas politices que involucran 

tomas ae oosic10n valorat1•1as y aue. sin demasiaao recato. se 

aec1de cor~ ciertas ooc1ones )" no pat~ otras. 

La oora de Mosca. como veremos. además de sus acortes a la 

teoria ool1tica \mencionados lineas arribaJ. se d1st1n9ue oor dos 

·~r1entac1ones 

conservadur ismo 9• 

ideol6qicas 

!"tosca es 

fundamentales: 

un liberal 

l itJer;:ll ismo 

desencantado 

y 

del 

tunc1onam1ento real ae la oolit1ca. asi como del carácter ce la 

mayor1a de los nomo res. a·1ance oe los mov1m1entos 

aemocrat1zaaores y de inso1rac16n soc1al1sta. sólo oodia traer. a 

los OJOS de Mosca. consecuencias funestas. pr1ncioalmente de oos 

el tr1unTo ae la igualo ad sobre la 

libertao individual. la ii;.ualaci6n oe la mediocridad en detrimento 

oe la libet~taa y ae la suoer1or1aad ae aauellos oue tienen c1er~os 

mere=1m1en-cos. La segunoa ot~eocuoac16n ae 1·1os·=a raa1ca en la 

enorme oos1oi l1da.o de au~ la oolit1ca deeenere en una ¿:¡.c:t1v1Clao 

car~ruota y c:aren~e por comole-co oe sent1ao o de proyecto. Como 

veremos, ouizA la oat~~e ideol691ca de la aora de Mos~a sea tan 

imoortante como la oat~te estrictamen~e te6t~1ca. 

La or9an1zac16n dei. caoitLti.o será !a s1ou1eni;e: tratando de 

respei;;ar el esquema de ini;;erpretac i ón plan"teaao en la 

"lni;;roducci6n", en la primera parte revisaré el contenido de los 

supuestos antropoió9icos de 11osc:a. ae1 como sus ideas acerca de 1:. 

ciencia. Los aoartaoos restantes oel cap1i;;ulo esi::arán dedicados 

por eni::ero a temas de pol1tic:a. En el segunoo aoartaoo revisaré la 

noc i6n de e La.se poli t i:ca (la teor1a de la élites de r1osca1, en el 

tercer apartado sus ideas generales sobre La Pol1t1ca y Lo 

ool!t1co y. en ei. cuarto y ól'C1ma aoartaao. sus criticas a la 

3 v. Botibio 19óó:.32 Parry !9ó9:4•). 
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democracia y sL•. recuoeraci6n del par:i.amentarismo. 

== NOTA BlBLlOGRAFICA 

Las versiones de 
siouieni::es: 

la oora oe Mosca aue utilicé son las 

r·1osca, G. La. eta.se poli tica.. Selección e ini::roaucci6n de Noroerto 
Boooio. traaucci6n de 11arcos Lara. 11é::ico. FCE. 1984 
\Versión italiana ouolicada en 1975 por Ed. Laterza, 
Roma, con el i:;itulo, elegiao oor Bobb10. ae La. cta.sse 
poLiti:ca.1. La referencia a esta ea1ci6n en el caoitulo 
se n1zo con las lecras CP. 

Mosca, G. The r~LinB cta.ss. CELernenti di Scienza. PaLitica..). 
lranslai:;ion oy Hanna D. ~ann. Ea1ted and Revised. witn 
an lni::roduci::1on. by Arthur L1vingston. New rork ano 
London, McGraw-Hill. 19::'.9. La referencia a esta edición 
en el caoitula se hi::o con las letra;; RC. 

CN.8. Las citas tomadas oe RC no tueran i:raauc1das al esoaríol, 
dado que son YEI Lma traoL1cc16n de>l ii::alici.no al inglés). 
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SUPUESTOS ANTROPOLOGICOS Y CIENCIA. PESIMISMO Y POSITIVISMO. 

En la oora de Mosca. al igual aue en la de Pareto v Micnels. 

nay un ne:<a m'-l:V esi:recno en'tre los st.loL1esi;os an'tropolo91c:os v si_ts 

iaeas soore la ciencia. La menor~ comolej1dad en el trai;am1en~o de 

ameos temas. or~oo10 ae la oora de 1·Josca. permite comorenoer mejor 

~al nexo. Usando la a1cotom1a aoar1enc1a-real1aaa. se pueae aec1r 

oue en los dos 1'emas 1·1osca OLtsca el Tonao re:al. claramente 

distinguible y aue oermanece a través oel i;iemoo. detrás de Ltna 

11osca. oretende aoar1enc1a camo1an~e v contusa. En i;emas. 

aesecnar mitos. oraouestas sin tunoameni;o. i;eorlas metaf1s1cas. En 

ei. caso de lo:: suouestos ant'raooioo1cos. se trat"a de refutar a las 

conc:eociones optimistas de la naturaleza huma.na. oue sirven de 

case a la democracia y al sac:1al1smo~ en el caso de la c1enc1a, se 

trata de terminar~. oe una ve= oor "too.as. c:on el carácter 

metal'isico de la ciencia politica. Lti;ilizando ei. méi;ooo histórico 

que oermi~e obtener~ leyes generales oue explican el iunc:1onam1ento 

de las soc1eoaoes. Es'te éntasis en la convers16n en c1enc1a de los 

estua1os oolit1cos tiene. aaemás. Lln ob.1e-c1vo orá.ct1ca: se trata 

ae TormLtlar Ltna poli tica ci.entl/i.ca, OL\e orovea. de instrum-?ntos 

para solucionar orool~mes sociales y. 

olantear oroveci;os polii;ico;; viabies. 

Los supuestos antropal 69 ic:o:. 

más imoor"Cantes. o ara 

r·1osca. a diterenc1a oe F·aret:o. no oresen~:?. una. conceoc:i6n ae 

la "naturaleza humana"4 ~ No oostan'te, oresenta aescripcicnes 

generaies de los ind1v1auos aue componen la masa y de los m1emoros 

de las m1nor!as. que funcionan como sLtouestos an~roool691cos tanto 

oe teorla oe la <<clase pol11'ica» como oe sus cr!i:icas a la 

democracia. Es decir, el esquema de ini;erpretación proouesto en la 

••1n~roducc16n 11 , ú~1l cara oraenar~ y clar1ticar la looica de la 

aroumen1=ac16n el1t1sta. y sus criticas a la aemacrac1a.. se aol1ca 

también en el caso de Mosca, cero con caraci:eristicas distini;as, 

4Esto es. a~emoot'al~ 1ncamb1ance y aclicable universalmente. 
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que oblie¡an a hacer precisiones en SL\ aolicaci6n. !-lelemás de la 

qescrioción ele las caracteristicas ele la masa y oe los miemoros oe 

!as m1norias. aue mues'tra 1mpori;antes d1~erenc1as entre cada 

grupo. en la oora ele Mosca nav una conceoción general oesimista 

sobre el hombre. oue enfatiza su laoo irracional e inmoral. No 

obs'tante. y a d1ferenc1a ce la oresentac16n de Pat~eto. las 

caracterist1cas de los ino1v1auas es~án dadas por su pertenencia a 

los gruoos 01s't1ntos oue he menc1onaao. y no por a launa 

carac'terist1ca esencial que comoari;an todos los seres humanos. En 

o"tras oalabras, el t1emoo y el contexto \ia c1rcunstanc1a) dan las 

caracterlsticas ele los ine1ivie1uos. 

Coma ya d1Je. a oesar ae que no es pos1ole sostener la idea 

de oue en la obra de r1osca aoarece una conceoc16n oe la nat.ural.e:za 

huma.na,.. nuestro autor mant:iene ia ioea ae aue. en aeneral.. los 

homores ac'tóan de manera s1m1lat· a ~ravés oe la h1stor1a y. 

tamoién". ele que es 01ficil 0L1e las ieleologlas :1/0 los movimientos 

soc1aJ.es mod1f1quen. en araoo c:onsiderable. la actuac16n de los 

indiv1quos". 

lres preguntas oueoen cuiar nues~ra rev1s16n de los suouestos 

antrapol691cos de 1·tosc:a; en or1mer luoar. ¿comoarte 1·1osca con 

F·areto un:i nac16n de naturaleza h.UJTtana~·. en secundo luc;ia.r. ¿cómo 

es el hombt"'e~· -::J sea. ia.. oesc:r1c16r1 oue da 1•1osc:a de los 

511 Gu1en na v1aJaoo mucno termina a~1l1~naose a ia 001n16n ae que 
los namores, oor debaJo oe sus a1terenc1as oe costumbres y ce 
apariencias, se asemejan muclúsimo en su fondo psicotó11ico. Quien 
ha le100 mucha n1s-cor1a. aoou1ere una con·v1c:c16n análoga oor lo 
oue respecta a las e1istintas éoocas ele la civilización humana: 
recorriendo los documento: oue nos intorman soore cómo sentian 
los hombres de ott•as éoocas. y cómo pensaoan y vivian, la 
conclusión a la que se lle<;ia es siemore ieléntica: que eran muy 
Eecidos a nosotros" CCF· 92). 

ºBut iT a d1soass1onate stuoy oT tne oa::st can tell us anyth1nq, 
it tells us. as we oelieve we have shown. that it is e11fficult to 
modify very aopreciaoley the mean moral level 01' a whole people of 
lono-stanoine¡ civilization, and that the influence that one type 
of social organization or another can exert in that direction is 
certainly far less powertul than the raelicals ot our time imagine" 
CRC 291J. 
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1nd1v1dL1os- y ¿c6mo lleaamos a conocerlo·? ~s•a segunca pregunta 

nos perm11'e es•ablecer el nexo con el tema ce 

cara ce Mosca-. 

la c1enc1a en la 

Mosca sostiene. al igual que Pareto y Micne!s, que los 

fenómenos sociales no son "meros accidentes ... sino "' ... más cien el 

eTecto de tendencias os1coloq1cas constantes, que determinan la 

ac:cc16n de las masas numanas" [CF-' 4:.;.:i. En esta frase nay oos 

elementos a oestacar: en primer la 1dea ce que hay 

tendencias psi.col..ó¡gi.cas constantes. y. en segunoo !Ltgar. la 1oea 

de oue tales tenoenc1'1.S ps1colao1cas cons-c'1.ni:es determinan la 

acc:16n oe Z.as masas h:um.a.nas~ Es imoortante esi:e sequnao elemento 

deb1co a que, cas1 toco lo oue Mosca sosi:1ene soore el Memore estA 

referido ~. l.as masas; cuanao 5e ret1ere a. los lideres. les otorga 

caracterlst1cas os1co!6g1cas totalmente oouestas a las ce las 

masa:. 

¿A qué se refiere r·1osca cuanao a-firma QLle hay •
1 tena ene i as 

osicol6g1cas con:;i;ante::;"·~·· La p1"111H:1"'0 aue es nece:;ar10 serr-a.lar. es 

aue en otras parte5 de lo5 ELementi.. Mos~a afirma oue nay 

tendencias hwnanas é'enerales CV CF' 44-45]. Esto ou1ere oec1r que, 

dada la 9eneral1dad de las tanoenc1as os1col6g1cas numanas, es 

posible conocerlas y elaoorat~ a oar~1r de ellas. s19Lt1enco el 

método c1entif1co~ leyes penet~ales soat~e la acción humana. En 

oi:;ras palabras. es pos101e ae~cr1b1r con un grado alto de 

e~<act1i;ud la ac:c16n numana y 'Camo1én e~~ol 1c.:iri.a mediante leyes 

9enerales. La. aescr1pc16n y la e!<ol1cac16n no son resultaoo. sin 

emoarQo. ae un i:;ra.sfonao esencial común a toao ser humano. sino ae 

la observac16n empir1c:a; ce an1 aue ouedan estabi.ecerce 

caracterlst1c:as oistintas para los miemoros oe la masa y para los 

ce la c:lase 01r1gente. Segun J1osca, las leyes ps1col6g1cas, 

'· ..• revelan más cien su 8'.cc16n en las ins-::ii;uc:1ones 
acm1n1strat1vas y JLirla1ca3. en !as rel1g1ones, en todas las 
costumores orales y politicas de los diferentes pueolos v es 
por tanto en estos alt1mos arcenes de necnos que oeoemos 
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concentrar nuesi;ra ai;enc16n1o 7• 

Es oe la observac16n ae 01stintas ins~ituc1ones~ ae aonae 

vamos a oo~ener las caracterls~icas generales ae los inaiviauos y 

sus acciones. Sin ouaa. i;aies car;:,.ci;er1st:1cas ser~ diferente:; 

según las inst1tuc1ones a las que pertenezca caca ind1v1duo. 

Las ideas de 1"1osca saore eí aénera numano son basi:ani:e mas 

mooeraaas aue las de Parece. Su v1s16n ~enera1, sin emoargo, es 

s1mi 1 ar a i.a de ¡:.-~.rei;o= !""tosca sostiene una conceoc i ón negativa y 

pes1m1sta de los homore5. or1ncioa.1men-ce aeoiaa a la 

irrac1onal1dad e inmoral1aaa de la mavoria. l\lo oostan"te. en 

repet1oas ocasiones inv1i;a a evitar los Ju1c1os taJantes soore los 

namores. y entat1za el hecno ce que i;an~o la irt~ac1onal1dad como 

la inmoral1oad son. casi s1emore. basi;ante moaeraaas y. ademáa, 

introauce un elemento aue lo 01st1nque oor comoleto d~ Pareto: los 

seres humanos san perte.::t1oi.es. au.naLle sea en Lln peouef'ío grac:Jo. 

Vale decir, no cancela oot· comole-co la ooa1b1í1aao de L!n 

meJoram1ento mor•al ina1v1oual. 

En el orimer capi~ulo ae los E:lem.enti, Mosca nos da una 

muestra clara ce su v1s1ón aasi;ant"e más moderaoa. si !a comoaramos 

con la de Pat~eto. At1t•ma aue sus invest19ac1ones muestran oue nay 

un oar de ~enoenc1as os1col6~1cas pr•esen~e~ en casi l;OCl05 los 

homores: 1) ía ... tenaenc:1a. c:ons'Can-ce a const1i:u1rse en soc:1edaoes" 

y 2J la 11 tenaenc12. os1c:ol6y1.;:a'" aue imoLtisa a íos namores 

•• ••• hacia un grado cada vez mayor ae c:ul~ura y progt~eso socia1•• 

lCP 93J. Nadie oue ~enga una visión paretia.na. de la natL1ralezC>. 

nL!mana puede sos~ener aue en los nombres nav algo asi como una 

••tendencia ps1col6g1ca 1
' al pr~ogreso social y cultural. 

¿Cómo es el namore según Mosca? Una vla oara orecisar la 

conceoc16n aue Mosca tenia de la naturaleza humana es reoroouc1r 

su rechazo a lo aue el llamó "conceoción op•imista oe la 

7rlosca, G. Scritti politici, a cura ae G. Sola, 
1982. pp. b02-603. c1taoo por Fisicnella 1991:453. 
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naturaleza humana•• 
1

• ••• que. naciaa 
preponderan<:e en 

en el sic.lo XVI r i. OC:Llp6 Ltn 
la mentalidad eurooea durante casi 

oue:;to 
<:odo el 

siglo .t.IÁ. Conceoc:ión se9ún la c.:Llal se creia CJLle, destruiaas 
las desigualdades legales, serla oosible una elevac:i6n moral 
e in~electual inoef 1nioa en tocos los estra~os sociales. de 
modo de nacerlos a 1:0dOS igualmen<:e ap<:os para regir la cosa 
púo l 1ca. Manera oe ver que. euidentemente. es ta. únt:ca que 
puede swn.t:nt:strar una base mara.t e intetectua.t a to que 
comúnmente se entiende por democracia. esto es, la conouc.:c:16n 
del Estado oat~ oot·a ce la mayor!a numérica de los c.:iudadanos'' 
tCP 225-220. las cursivas son miasl. 

Mosca establece con claridad su recna::o a la c:onc:eoci6n 

oot1m1s~a de la na~uraleza numana. cuya or1ncioal caracter!st ic:&, 

en la e:<oosic10n ae Mosca, cons1s~e en la oos101l1daa ae camo1ar y 

de meJorar al homore. med1ani:e ei. :nmoie mecanismo oe la supre:;i6n 

de las oesi9ualaaoes. Es~a cita es at1i oara los fines de es~e 

trabaJO por dos razanes. En pr1met~ lugar~ oermite c:lar1ficar el 

sentido ae:i. pesimismo (resoec:'to al namoreJ de r1asca. Según Mosca, 

los ind1v1ouos no camo1an sólo como resultaao de la suoresi6n de 

las aesigualaaaes legales: es decir, la ic.ualdad frente a la ley 

y el SLtTrag10 eTect1vo na producen 

comoartamiento de ia mayoria8. 

cambios sen~ibles en el 

La segunda razón de la importancia ae la cita, t~ao1ca en aue 

oermite estaole·=er el ne¡:o eni;re los presuoLtesto=. :i.n't'roool691cos y 

la politic:a. Es una c:onceoci6n 0010imis<:a de la naturaleza hLtmana. 

ae acuerdo con 11asca. el elemen-ca aue oerm1te olantear a la 

oemocrac1a coma oroyec~o OQ11t1co v1aole. El punto de vista de 

11asca. es justo el coni;rar10: si se oar-ce de Ltna v1::1én negativa o 

pes1m1sta oe ~a naturaleza numana. oirla nuestro au<:or, lo¡:¡ 

proyectos pollt1c:os oue se pueoen plantear son <:otalmente 

distin<:os a la democracia. En palabras ae Mosc:a, se trata de 

ootener 

-··-·········:.'..: .. : .. :.!::.~ .... !7.:?.!:>.:?.!7_~.~.~-!::!:> .. ~.:?. ... e::acto ae las leyes qLte regulan la 
8 Esta es una critica contra el 
democracia_ aue sostiene que la 
proauce un aumento en el nivel 
ind1v1ouos. v. Mac:pnerson 1977:c:ao. 
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naturaleza social oel homore: tal conocimiento al menos 
ense~aria a oistinguir aquello que puede suceoer de lo que no 
pueae y nunca oodrá suceaet•. evitando as1 que muchos inten~os 
generosos y muchas ouenas voluntades se oesperd1c1en sin 
provecho, y hasta causen daNos, al ouerer conseguir graoos de 
pertecci6n social que son inalcanzables, y nará posiole la 
aclicaci6n a la vioa oolitica oel mismo método que la mente 
humana cene en práctica cuanoo desea caminar a las otras 
tuerzas naturales. Métoao oue. como ya. se ha set"falaao, 
cons1s~e orec1samente en comorenaer el mecanismo mediante una 
observaci6n ateni:a v en sac~r dirigir la acci6n sin 
violentarla nunca brutalmente.. . 

La solución. hoboes1anamente. seria un mon~rca aosoluto; sin 

emoargo, tal soluc16n es inaceotaole para un l1oeral convencido 

como Mosca. Como vemos, eí conoc1m1ento ae •· .•. las leyes que 

regulan la naturaleza socialdel namore •.. " es inoiscensaole cara 

oroooner proyectos poli~1cas v1aoles. Además. nay ciertas 

conceoc1ones oel nombre aue oer·m1ten c1er~os proyectos: si se 

t lene una con•=eoc i ón er r6nea, el croyeci:o está destinado al 

fracaso. Es enorme, entonces. la imoortanc1a de los presupuestos 

antropol6gicos en la socioi.ogia politica ce r•1osca. Veremos, en el 

acartado desi:1nado al análisis de la i:earla de la clase politica, 

oue la oescrioci6n que hace Mosca de las masas es uno de los 

princ1oales factores oe su recnazo a la 02mocr~ac1a. 

Una seounoa via para eni:enoer su concepción del género 

humanos son sus aeclarac1ones, exolic1tas. al resoecto. En estas 

destacan dos caracterlsticas. En orimer lugar, la idea ce que el 

ser numano tiene "cual iaades contrad1ci;or1a:;" CV RC 177). Esto 

ouiere decir que es caoaz de ouiar su acci6n tanto oor ideales 

elevados. como por las peores oas1anes: 

"The feeling tnat springs sponcaneously from an unoreJudiced 
juogment ot the history of numanity is comoassion por the 
contradictory qualities of this peor human race of ours, so 
r1ch in abnega~ion~ so reaoy at times far personal sacrif1ce, 
yet wnose every attempt, wnetner more or less succesful or 
not at all succestul, to attain moral and mai:erial 

9~1osca, G. Scritti Palitici, Terina, 
Fisichella 1991:4~0. 
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Ce'C'Cerment, i.s coupLed wt: th an unLeashi.nl'! of ha.tes, rancors 
and the basest passi.ons" CRC 198. las cursivas son miasJ. 

En es'Ce o.ár1•ato aueaa clara la eno1·me mooeraci6n --<:omoarada 

c:on la oesc:r1oc16n que F'areto oresen-ca oe la naturaleza humana-

de los presupuestos antropoL68icos oe 1"105ca .• La mayoria ouede ser, 

en general. irracional e inmot~al; no oastan-ce queda ab1er-ca, c:omo 

ya vimos, la oosibiliaaa de una meJoria. lograda a 'través de un 

acrend 1 za .1e moral. .to. 

Es evidente oue en los ~extos oe ~losca no nay un tratam1en~o 

tan sot1st1caoo de la naturaleza humana como en los 'CeH'COS de, 

F'are'Co. Sin embargo, si hay c<n suouesi:o an'Croool6qico e::plic:ito 

que. además tunge como suoi...lesto básico de J.a ideas oaliticas ce 

l"losca. El e5'Crecho ne:.:o en'Cre un oresupue5'CO an'Crapal6gico y la 

politic:a también 1ué olanteaao claramente oor Mosca y es una de 

las razones más fuertes de su oermanente recnazo a la democracia. 

Para tener un panorama más o menos claro ce las criticas de Mosca 

a la democracia, es indispensable recordar oue el or1mer argumento 

aue el te6r1co 1-caliano usó oara aesacr•ea1tar a la democrac:1a es 

QLle la idea de "aocierno del pLteblo", no 'Ciene 5entiao 5i s6lo 

contamos con un "oueblo"' como el que nos ha •:Jescr1't'o. 

~ La c1enc1a. Pos1t1v1smo. n1stor1a y leyeE generales. 

Al igua~ oue en el caso ae la natut•aleza numana,. r1osc:a no 

desarrolla una comol1cada "iilosofia ae la c:l.enc1a .. ~como lo hace 

ParetoJ. 61n emoargo. :;us ideas están mucno me.1or e:·:Ot.lest~.s que 

sus oresupuestos antroool6q1cos. l"losca comoarte con Pareto, y con 

~º"The human ceing -=o 1eeble a creature in aeal ing with his own 
oass1ons and tne oassians ot otners, ot'Cen more seltish than need 
reqt..ures. as a rule va1n, env1aus. oet;:;y- very rarely fa1 ls to 
Keeo two great aspirations oefare his eyes, two sentiments that 
ennoble, uolift and ourify h1m. He seeKs the 'Cruth, he laves 
Justice; and sometimes he is acle to sacrif 1c:e to 'CMo5e 'CWO ideals 
sorne oart of the satistac'Cion he would otherwise give to his 
oass1ons and h1s material interes'Cs. Far more complex ano 
sensit1ve a oeing than the savage and the oarbarian, c1vilized 
man may in sorne cases r1se to a most oel1c:ate concept1on ot these 
'CWO sentiments" ERC lbbl. 
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mucnos otros estudiosos de la sociedad de pr1nc1pios del siglo XX, 

eí diagn6stico soore el estado metafislco oe las ooras soore temas 

sociales, as! como la necesidad de convertirlos en verdaderas 

"ciencias". en ponerlos al nivel oe la t1sica o la matem~tica~~ La 

metodolog!a Mosca es bastante ;;imple y consiste, 

tunoamentalmente, en dos v!as oe investigación: lJ la observación 

01recta de los ten6menos ool!ticos C.' 2J el L\so de lo oue él 

denomina "mé'tooo h1st6r1co", oue consiste en la ootenci6n oe 

''leyes generales'' a oat~t1r del estuo10 de 1~ nistor1a. En resumen, 

emp1r1sma y oos1t1v1smo. a lo aue :;e aríade eí conoc1m1ento 

n1st6r1co. Jun~o a las dos carac'ter1st1cas ael método, hay otro 

elemento imoot~~ante para comorenoer~ las iaeas de Mosca sacre la 

c1enc1a: me refiero a la enorme Tunc:16n orác'tlC:a aue as19na a la 

c1enc1a oo11t1ca. Coma veremos en aetalle1 para nues~ro autor la 

c1enc1a oolit1c:a tiene como 00Je't1vo última ~y 2n este sen'tido 

pr1moro1a11. no sólo ia ob'tenc16n de conoc1mientos. sino el 

es'taolecimien'to oe Ltna práctica pol1tlC"I ci:ent!/i:ca, vale oecir. 

la pos1oil1dao oe nacer ool!tica oe aCLteroo a técnicas racionales 

y a e~toectat1vas razonaoles. ~a c1enc1a pollt1ca tenerla. en este 

esouema, la tarea ce senalar con claridad lo posible, para no caer 

en esfuer=os inútiles y ha5ta contt~aoroaucentes. V2amos, entonces, 

ias ideas de Mosca soore la ciencia 1ool!t1ca1. 

11 lJna c1enc1a resulta siempre de un sistema de observaciones 
real izadas sobre un oraen daao de ten6menos. mec:11ante 
cu1daoos 9soec1ales, métoaos apt~op1ados y coordinados para 
llegar al descuor1m1ento de vercaoes ina1scut1oles, que 
ouedar!an ignoraoas para la ooservac1on VL1lgar y común CCF' 
p.47J. 

La concepci6n mosqu1ana oe la ciencia parece, en esta primera 

aoro;-::1mac16n, bastante simple: se trata de oartir de 

observaciones, para de ah! ootener leyes que proou=can verdades 

11Un error oe nuestr~os autores, ou1zá el or1mero en sus reflexiones 
sobre el pensamiento cient1t1ca, tué el no haoer separado en'tre 
c1enc1as naturales y el conoc1m1ento matemático que no es natural, 
V. al respecto Fisichella. 1991:456. \'. tamoién 11osca CP 47. 



'lndiscutibl.es. Vale la oena oestacar, aaemás, la oers1stencia aei 

esquema aoar1enc1a-real1oao: la c1enc1a aescuore lo real, cist1n~o 

de la aoarente, aue es 'tOClo lo oue oerc1oe la "observación vulg3.r 

y comUn 11
• Esta conceoc16n se vuelve mas comol 1cs.da •.y correc:taJ, 

al reconocer Mosca, s1 01en de manera 11m1taaa_ la existencia de 

io oue anora l lamarlamos "o ara a i9mas" o "marco:; conc~::=?otual es", que 

rigen tanto la. investigación como la oo'tención oe resul'tados. 

Mosca reconoce. en primer término, la e:t1s'tenc1a de lo aue él 

aenom1na verdades compuestas, vaie oec1r, '' ••• no pet~ceptiOl9s a 

primera vista 11 [CP 47J. En se9unao ~érm1no. d1v1de a las eeorias 

c1entit1ca.s en un primer oerioao em.pt.ri.sta, usu~.lmente lar90, en 

el QLle se recoo1lan catos Eln dirección :v 00~1e-c1vo orec1sos, y en 

un segLmdo periaoo, oi...le lit:?.ma .. verdader3.men·ce c1ent1f1co"', 9uiaco 

~·a por n1p6~es1s. Estas, en los inicios oe las ciencias (del 

segundo oet~1aaoJ suelen ser resLtltaoc más oe una 1ntu1c:ion 
11 tel1z". oue oe un oroc:eoimienta oroo1amente c1entlf1co12

• Como na 

seRalado Bobbio, una 

"'observa.e ión cani:roi aoa" .. ei.emen't'o aue suaviza oastante su 

positivismo y hace a su metodologla menos 2sauemát1c:a13
• 

El estua10 cientitico de la ooli'tlca, oe acuerao con la 

tiene ocie octscar la 

producción ae verdaaee 1no1scutibles, cue toman la forma de ieyes. 

En oalaoras cie 1'1osc3.. la c:1enc:1a oo!it1c:a consiste en el esi;ua10 

de las t• ••• tenoenc1as oue t~egulan el or~a2nam1en~o ae los oooeres 

politicos" CCP 46l. Como ya seRalé, nay oos vias para ootener el 

conoc1m1en~o ce tale5 "tena ene: i as. 

ooser~vac16n cotidiana 01rec~a y. 

Mosca, el conocimien'to nis'tórico: 

Una. 

otra. 

la aue resulta de la 

la CLle privilegia 

····-·········:.' .. :.:. .. :.!:'.~ ..... ~.!::1.9 .• ~.~.!7.:i.:'.' .. ~.~.~.~ ... º"te los oroe¡reeos de esta disciplina se 
12··En los comienzos oe cada ciencia, el verdadero procedimiento 
cien~1t1c:o es debido casi s1emore a h1pOtes1s felices, que d~spués 
resLtl'tan comorobadas oor i?. e}:oer1enc1a y por la observación de 
los hechos; y que a su vez e~:olican much1s1mas otras expet~1enc1as 

~mucn1s1cmos o~ros necnos·• [CP 47l. 
V. Bobb10 1959:292. 
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funaan todos sobr~e el estua10 ae los hecnos 
estos hechos no se oueoen e:<~raer mAs que de 
las 01versas nac1one::;. En a'Cra:; oalabt"as. 
poli ti.ca debe fundarse sobre el estudio y la 
los hechos politi.cos, hay que volver al 
hi.st6ri.co" [CF' 95, las cursivas son miasJ. 

sociales '/ que 
la nistoria de 

st: l.a. ciencia. 
observaci.6n de 
ant i.euo método 

Como se pueae ver. la conceoc16n me'todol6g1ca ce f"losca no 'ES 

ni muy complicaoa. ni muy original. F'L1ede ser fácilmente criticada 

se!'lalando el ambigc10 reconocimiento de la necesidad de marcos 

ce6ricos prees~ablecioos. o la imposibilidao de producir leyes 
11un1versale::; y necesarias". como resLtltada oe ia investigación 

social. LO oue in~eresa t~l menos a miJ no es canto la Ct"1t1ca oe 

r1osca sino los elementos oe su refle:·:16n q1_te ayuden a reconstruir 

sus ct~it1cas a la oemocrac1a. Lo aue me in~et~esa destacar son dos 

ountos estrecnamen~e t"elac1onaaos: en or1mer lugar. sus criticas a 

los es'tud1os soc1ale:; llevaoos a caoo an~es de la aoar1ci6n oe sus 

11oros y~ en segundo Lugar. la Tunc16n orác't1ca de 

politica. 

la ciencia 

f'1osca sefíalaoa .• desde la primera ed1c16n de los El.em.enti, oue 

la refle::i6n i:e6r1ca sobre ia ool1tlCB. no hao1a entr;;.do a Lln 

.. verdadero perioao c1entif1co". Es-ca se debla funoamentalmente a 

oos factores: el pr~imero es la incapacidad. mostrada hasta in1c1os 

del s. xx. de sumir.1s~rar un " .• • comole.10 de verdades 

ind1scutioles, reconoc1oas oor tooos••. el segundo. la inexistencia 

de un método ae investiQac16n seguro y aceotado un1vet~salmen~e CCP 

49J. Lo que preocupaba a Mosca, en los es~ud1os sociales. es 

bastan'te claro. No son como las c1enc1a::; fis1c:as y matemá~1cas, en 

tan'to no pt"esen~an n1 verdaoes n1 método universalmente aceptados 

y seguros. En oi:;ras palabras. no han producir 

conocimiento. sino ideolog1as, teorias que m&s que describir y 

explicar, prescrioian pero sin partir qe conocimientos seguros. 

Justo en ~al ausencia ce conoc1m1ento se encuentra. para ~tosca, la 

e:·:plicaci6n de la exis~encia de oroyectos politicos como la 

democrac1a y el socialismo. i:otalm2n~e inv1abies. Este PLlnto de 

partiaa de Mosca est• totalmente 1n.1usi:1f1c:ado. La (inica 
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exolicaci6n cosible es el necno de oLte Mosca oartia de Ltna 

conceocion totalmente mitica del conocimiento cientitico, como 

c:apaz de prodLtc:ir verdades y métodos indisc:utioles. l~o obstante 

sus ideas orinc:ipales soore la ciencia y el método adecuado, Mosca 

se daba cuenta de que nay aroolemas oartic:ulares en los estudios 

sociales, que los oistinguen de las ciencias naturales y que hacen 

muy d1t1c1l su c:anvers16n en ciencias "dura.s 11
• 11osc:a sería la, 

explicitamente. la enorme compleJidad oe los tenOmenos a los que 

los esi::ud1as de la sociedad se refieren y. 

imoosibilidao de 

sobre tooo, la casi 

·• ... tener un vasto y eHaci;o c:onoc1m1ento e los hecnos oe cuyo 
esi;ud10 oueoe eHtraerse la noc16n de las leyes o 'tendencias 
constantes que regulan el ordenamiento politico de las 
soc1ee1aae5 numana:: 11 [CF' 5(,j. 

Hay un tercer tactor oue imoide to dificultal la conversión 

ce ias es"tudios sociales en ciencias y es la imoosioiiidad de 

mani;ener la "n2ce5ar1a ol:i~12t1v1dawº. cara proouc1r conocim1ento 

c1eni::if1ca. Es más fác1 l. 01c:e l"1a:;ca .. inves-c19ar fenómenos QL\e se 

desarrollan ••a1r~ededor•• ae nosott~as~ que aauellas que son obra 

nuesi:ra [V CP 94]: la a·,¡aloratividaa. entonc:es, también e:; un 

principio metodolOgico imoortante para Mosca. 

Del diagn6sotico sobre la no-cientificidad de los estudios 

sociales se desprenden las pretenc1ones de Mosca. ¿Para qué 

queremos una ci.enci.a poU. ti.ca? La respLtesta ya ha sido sei".íalada: 

es parte del proyecto oolitico oe Mosca y es necesaria para funoar 

la polltica en conocimientos irretutaoles. El orimero de tales 

c:onoc1m1entos. obvio. es la ley que sei".íala que siemare e 

inevitaolemente una minoria gooierna. La naturaleza humana o, 

dicho con Mosca, el conocimieni:o ae las tendencias psic:ol69icas 

generales, también será fundamental a la hora de olantear una 

polit1ca ci.entifi.ca. Pero esto es tema oe apartados posteriores: 

cor el momento es indispensable resei".íar 

oLte Mosca asigna a i.a ci.enci.a poti ti.ca. 

las tunc1ones prá.c:'t1cas 

Para Mosca, la cuesti6n más imaortante a la que se enfrenta 

la ciencia politica, es la de oroveer medios para superar los 
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enormes conflictos orooios de la mayoria de las sociedades • 

. la pena reorooucir sL1s oalabras: 

Vale 

''Will progress in polici;;ical science sorne day enable man~'1nd 

to eliminai;;e, or even to attenuate or make rarer, those great 
catastroohes wnicn, from time to time, 1nterrupt the course 
of civilization and tnrust peoples that nave won gloriuos 
places in nistory oack into barbarism, oe it a relative and 
temparary baroar1sm? Tnat is a most serious auest1on. From. 
the practical standpoint it m.a.y be the mast important of all 
the questions with which political science is called upan to 
deal" [RC 457-458, las cursivas son miasJ. 

Esta cita se~ala, con aosoluta claridad, los T ines Cl'-te 

persegL1ia l1osca al convertir a ·1a teoria oolii:ica en ciencia 

poli tica. Se trata de asegurar la solución de conflictos, la 

correcta aam1n1strac16n o~b!ica, de evitar guet~ras civiles. etc •• 

a través de un conoc1mieni:o e:·t3cto ae la :;i~t..tac:ión \de un 

diagn6stico aoecuaool y del desarrollo ce medios correctos, 

basados en tal conocimiento. cara la solución oe oroblemas o para 

ei plantea.mienta oe oroyec:i;os viables .. E.st'& tunc16n práctica qt..'e 

Mosca asigna al conocimieni;;o cientifico de la oolitica tiene un 

enor~me suouesto. que lo distingue de la oot·a de Pat•eto, y que 

cons1s~e en una mucno mayor confianza en la capac1aad inoiv10L1al 

de actuar racionalmente. Un s1ntoma oe esta confianza se cuede 

encontrar en la totao.l aLtsencia de d1scL1Sión sobre crii;;erios de la 

acci6n racional en la obra de Mosca. Al contrario de Pareto, Mosca 

reconoce aue mucha gen'te :3.c~úa de manera al menos razonable, 

aLlnQLle sea mucha más la QL1e actúa irracionalmente. Este 

reconocim1eni:o de la razonabilidad constante de muchos 1noiv1cuos 

nace cue el tema de la accion racional no sea impori:ante cara 

Mosca: lo oue el indiviouo necesita no son tani:o criterios de 

acción racional. sino métooos correctos oara 

conocimientos verdaderos, que pueda emplear cara 
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problemas o el olanteamiento de oroyec:tos 14• 

Es en este tema de la tLinc:ion orac:tic:a del c:onoc:imiento soore 

la politic:a, que se establec:e el nexo realismo-c:onoc:imiento. La 

princ:ipal preoc:upac:iOn de Mosc:a, al plantearse el proolema de las 

oos1bilioades prac1:ic:as del ~onoc1m1ento, es la de formular 

proyec:tos politic:os posi.bies, es oec1r. solamente proyectos 

politic:os c:uya viabilidad esté comorooada 1aou1 no c:aoen grados, 

pues el conoc1m1en~o c1ent1t1co produce ''veraaoes ino1soutables''1, 

cientifi.camente. ¿Como se logre; tal t100 de oroyec~os? La 

t~escuesta es clara: partiendo de los suouestos necesarios 

los que tiene un ~ugar or1mord1al el c:onoc:imiento de la naturaleza 

humana) y usando el métaoo aoecuado ~aue en este caso es el método 

histOr1co). 

Los ao5 enemigos a vencet~. oe la 

proouesi;a mosou1ana oe una "ooli"t1ca c1entif1ca" son. obviamente, 

la oemocrac1a y el soc1al1smo. Para Mosca. ambos son proyectos 

polit1cos cuya caracterist1ca central es la 2rnooE101liaaa de ser 

ouesi;os en práctica; pot~ ello. Mosca pueoe cr1t1car!os en casi los 

mismos términos. Tooo el aoarai:;o emo1r1sta y pos1~iv1sta ce Mosca 

es'tá des'tinaoo a realizar la. critu:a. por i.nvíabl.es. de los dos 

oroyectos oolit1c:os m•s importantes oesoe meo1aoos oel siglo XIX. 

Es importante insistir en los ooJetivos de ~losca. ¡.\ l 

aue Pareto, deseaba criticar a la democrac:ia porque no ex1stla 

tsegúri la supllest:a oefin1c16n roussoneana oe la oemocrac1aJ, 

corque no poa!a e:c1st1r~ y porque no et~a oeseaole cue existiese. El 

obJe~ivo pr~1mord1al, entonces, de su pr~oyecto de retorma de los 

estudios pollt1cos, era oesarrollar 1a c:rltic:a qe los proyeci:;os 

14El recunacimenta ae SL\S d1fe~~enc1as con Par9to. no deoe nacerno:s 
olvidar qLte 11osc:a tamoién es. en última instancia, un pesimista. 
Por e,1emoio. en el orimer caoii:ulo qe los E:lementi.. sostiene que 
•• ..• en el suoue3to ca30 oe que estos 2nd1v1ouos Clos estudiosos oe 
la oollticaJ alc:anc:en resultaoos cientit1cos, es muy oroblem•tico 
que lleguen a mooiticar en case a ellos la ac:cion pollt1c:a de las 
granees sociedades nLtman:-.;;" l CP 9"1-95J. 
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pol!t1cos ut601cos y. con ello, clantear la pos1b1liaaa de una 

pol!tica c1entif1ca. cuya cos101l1aad estuviese c1ent1t1camente 

oemostrada. Como Mosca dec!a. "A whote m.etaphysi.cat system. must be 

met with a whote scientific system" CRC 327, c~irs1vas en el 

or191nal). 

Mosca establece un ne~·~o. entre «rea 11 smo pal! t lCO», 

conoc1m1ento y lo cosible. Lo que Mosca oretende nacer es ootener 

una vis16n 11real1si:a" de la poli~1c:a: es-ca sólo se puede lograr si 

se aolica el método adecuaao o ara obtener conoc:1m1entos 

c:1entif1cos soore cuestiones ool1~1cas. F1nalmen~e. lo oue esta 

v1s16n r~eal1sta oerm1te. es el olanteam1anto de proyectos 

polit1cos posibtes. vi.abtes"5
• De esta manera as1m1la lo real a lo 

oosiole, y lo aoarente a ío imoos1ble. En oalabras ce Mosca: 

"In tne world 1n wn1cn we are 11v1ng, soc1al1sm will be 
a.rrested anly if a real.istic pol.Z:tLcal. science suceeds in 
oemol1sn1ng tne metaony~1cal and 00~1m1st1c methods that 
crevaií a't oresent 1n soc1aí stLlOlE5 -1n o'ther words, only 
it dlscovery and aemonstrat1on of tne great constant laws 
tnat man1fest i:hemselves in all human soc1e~1es succeed 1n 
mak1ng visible to the eye ~he imoossioility o1 realizing the 
oemocrat1c ideal. On tn1s cond1t1on. ano on th1s cand1t1on 
only, will the in~ellectual classes escape ~ne iniluence o1 
social democracy and torm an inv1nc1ble oarrier to its 
tr1umoh' 1 CRC 327. ías cursivas son m!as). 

Hay c1er~os Pt'oyec~os ooli~1cos. nos d1r1a Mosca. que no 

tienen la menor oport:un1dact de tunc1onar correctamente. La razón 

pr1ncioa! es que es~An mal planteaaos aesde el princ1p10: no son 

resLtltado de la aplicación del métoao c1ent1fico ni oel 

reconocimiento de las fuer~es ~enoenc1as irracionales oe las 

masas. Lo que, en última instancia nos a1ce Mosca, es oue hay muy 

" 5"BLtt oetter tnan empir1c1sm, cetter tnan ~ne saving intuition of 
9enius. will oe an exact knowled9e ot the laws tnat regulate the 
social nature ot m:in. Such J..nowledee, i.f it does nothine etse, 
wilt at least hetp people to distineuish between thines that may 
happen and. thines that cannot and never witt happen, and so it may 
nelo to keep many generous in~ent:1ons ano muen good w1ll trom 
oeing unorofitable ano even perniciously wasteo, in e11orts to 
atta1n tevels of social perfection that a.re now and. witl be 
forever unat tainable" lRC 46:3.j. 
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poc;o esoac:io cara la tormLtlac:ión oe proyec:tos poiltic:os. Estos 

tienen limites prec;isos :v es sólo dentro oe esos ilmites QLte 

pueoen ser eficaces. Doa proolemas nos olantean estas ideas de 

Mase: a: en primer lugar, el ne::o entre conocimiento y 

c:onservadurismo y, en segundo lugar, la oosiblioad oe sustituir a 

la ool1tic:a por la téc:nic:a. 

En cuant"o a la relac:16n c:onservaout~1smo-conoc1m1ento, sólo 

oeseo destac:ar la enorme imoortanc;ia OL!e Lina. conc:eoci6n oel 

c:onoc:1miento tiene en la tormulac:ión de oroyec:tos pollt1c;os. 

Puede decirse que. en gran oar~e. el c:onservadur1smo de Mosca 

encuentra JUst1f1cac16n ~aunque no e}-tpl1cac:1ón1, en su conceoci6n 

ae la c:1enc1a y en ~a confianza. casi aosolu~a, 

cesio i l idad oe oo tener verdades irrefutables. 

que pone en la 

Cierto que otros 

tac"tores exol1can el c:anset·vaaur·1smo oe liosc:a, tal es c:omo sL! 

aescont1anza en la ac:tuac16n oe los nombres. •::J el hecho 

1biogrático1 oe oue los movimientos de cambio soc;1al sign1tic:aoan 

la destrLtcc:i6n oei orcen en ei qL!E se habla tormaoo icor menc;1onar 

sólo algLtnos). emo3.r90, JUS't i t icac16n de tal 

conservaaL1rismo descansa, en gran oar"te. en la c:orrecc16n oe sus 

ideas sobre la c:ienc:1a. Al tallar estas, un puede muy cien 

preountarse pot' el sostén de s•-t pos1c16n conservaoora. 

L.a c:L1est16n oe la "ooiit1c:a c:ientifica" fué c;laramente 

e::puesta por 11osca en la segunda edic;i6n de los Elementi, y terma 

parte imoortante, en mi 001ni6n, del proyecto pollt1c;o oe i:1po 

lioeral-pluralista de l1osca <oel oue me oc:uoaré en las oos últimas 

sec;c;ines ce este c:aoltLtlol. l<Lies-oro acitor sostenla que 

" ••• el siglo XIX v las orimeras décadas c:tel ac:tL1al han 
el aboraoo ya --;nerced a los progresos ae las 1nvest igac; iones 
nist6r1c;as y a los c:te las c:ienc;1as soc:iales oesc:r1pt1vas
tal cantidad c:te datos, oe nec:hos ver11icac:tos. ce material 
c;1entlt1c:o, c:omo cara nacer posibie a la generac:i6n ac;tual y 
a las inmea1atameni:e venic:teras lo oue ha s100 imoosible para 
las oasaoas1 es dec:ir. !a creaci6n de tina auténtica poll tica 
cienti/ica" ". 

16Elementi !! p. 196, c:1taoo cor Boboio 1959:299-C:.(l(•. cita No. 39. 
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Como ha s<:l'ralada Boboio. en el caso ae 1•1osca, "El positivismo 

habJ.a sLtstituido el vie,10 SLlel'ro del gobierno ele los filósofos cor 

el del gooierno de los cient1fico:"1
?. En efecto,. Mosca oarece 

haber oropuesto la neces1daa del gobierno de los cient1f icos o, 

d1cno en términos contemooráneos .. de los técnicos. trente a la 

9est16n de los pol1ticos. ú190 aue l~osca "parece haber propLtesto" 

tal cosa porque, JLtnto con del'ensa positivista del 

conocimiento como guJ.a de la polJ.tica, aparece <como veremos) la 

importancia que tienen las ideologlas y, con ellas, los polJ.ticos 

en la práctica oolJ.tica aiaria. Mosca., aaemás, propone Ltn 

proyecto pol1tico oasaao exolic1tamente en ia libertad y el 

pluralismo. De nuevo, las tensiones entre la ciencia y los valores 

aparecen con clarioao en la oora de Mosca. 

l?Bobb io 1966: 15. 
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3. LA' CLASE POLITICA. 

Es curioso que la teor1a que los convirtió en clásicos del 

pensamiento pol1tico contemporáneo, naya sioo también el tac-cor 

que oistanci6, personalmente, a Mosca y a Pareto. En efecto, los 

dos autores que nasta el momento nemes revisaoo sostuvieron una 

agria polémica sobre la paternidad oe la oresentaci6n cientifica, 

de la ioea oe que una minoria siempre e invariablemente gobierna. 

Los estudiosos opinan que, sin duda, la oaternidad de la teoria la 

tiene r1osca, PL1es presenta la teoria de la clase politi:ca en la 

Teorica, publicada en 1884. mientras 0L1e Pareto e:·:ouso la teoria 

de la élite hasta 1 sistemi: socialisti, que tué publicaoo entre 

los af'íos oe 1902-190318
• Es CL1rioso 'Oambién qL1e, a pesar oe que la 

la ioea original sea ae Mosca, la teoria oosterior naya recogido 

la denominación paretiana oe éli:te. en 1L1gar oe la mosquiana oe 

clase poli tica. Las razones ae la prejerenc1a pos~er1or oor 

<<élite» aue ver con las 'trac:t1c1ones teóricas 

\principalmente la obra oe T. Parsons1 que reco9ieron la oora oe 

las elitistas italianos. as! como con la apro:: imac i 6n 

neooos1tiv1sta a las c1enc1as sociales~ proo1a de la mitad del 

siglo, que privilegiaoa lo que parecia ser un tratamiento mucho 

más cientifico 1el de Pareto1. trente a uno que oarecia mucno más 

va90 e n1st6t~1co, como el de l1osca. 

DaJanoo de lado las discutas por la nomenclatura o la 

paternidad oe una idea, lo que se puede sel'lalar con seguridad es 

que, en el fondo. amoas nociones expresan una iaea muy sencilla 

--siempre e inevitablemente gotllerna una minoria- y, en este 

sentido, son muy similares. Las diferencias comienzan cuando se 

sel'lalan los criterios emoiricos de per'Cenencia a tal minor1a, las 

caracteristicas de los individuos que son parte de ellas, as! como 

su función en la sociedad. veremos como, comoaraoo con el análisis 

de Pareto, el de Mosca resulta mucho más Qtil e interesante para 

la retle>:i6n politica. 

18
\i, Albertoni 1992: "Introoucci6n", y i'leisel l962:cao. 8. 
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Vale la oena citar, como ounto oe oar~1oa ce este análisis,. 

la def1n1c16n que da Mosca de su teoria ce la m1noria gooernante: 
11 Entre las tendencias y los necnos constantes aue se 
encuentran en tocos los or9an1smas oollt1cos. aoarece uno 
cuya ev1oenc1a se impone tác.1lmente 2. -coao oaservaoor: en 
todas las soc1edaoes. empezanao oor las medianamente 
desarrol i.adas, oue aoenas nan llegado a i.os preámbulo:; de la 
c1v1l1zac16n. hasta las mAs culta~ y fuertes, e:<1sten dos 
clases de personas: la oe los gooernantes y la ce los 
gooernaoas. La pr1mera!J Cl'-te es s1emore la menos numerosa .. 
desempe~a toda5 las funciones oolit1cas, monoooliza el pacer 
y c1sfruta de las ventaJas que van unidas a él. En tanto. la 
segunaa. más numer~asa. es d1r1g1oa y regulada par la pt~1mera 

ce una manera más o menos legal. o bien de moco más o menos 
aro1~rar10 y violento, y a ella le sum1n1stt·a. cuando menos 
aoarentemente, los medios materiales ae 5uos1stencia y los 
2nd1spensaoles cara la vital1aaa del organismo oolit1co 11

• 

[CP l<J6J 

Dos ooservac ion e:: son indispensables antes oe en'trar 

airec:tamente al anál is1s del contenido oe esta det1n1ción. En 

or1mer lugar, la aenam1nac16n. Mosca seftala, en el párrafo que 

s19ue a la cita an~er1or, oue •· ... 1;odos reconocemos la e}{lStencia 

de esta clase dirieente o clase politica. como otras veces la 

nemas aet1n100'' CCP lc)b. las cursivas son miasJ. Mosca se refiere 

a la denominación oue us6 en la Teori.ca. donde llamaoa a la 

minarla gooernante cla:;e politi:ca. La c~test16n no es meramente 

terminológica. Hay. como sef'íala Alberton1, ..... Ltn 

sustancial de op1n16n"s.9 en la conceoc16n mosqu1ana ce !a 

camP10 

minarla 

que goo1erna. En efecto. en la Teorica. la clase politica estaba 

formaoa. tunoamentalmen~e, oor los m1amoras de~ 9ob1erno: 

•
1 Comprooamo5 que, en todas las soc1eoades regularmente 
constituidas en las cuales e>:1s~e al90 que se llama goo1erno, 
la autoricao se eJerce en namore ce tooo el pueolo. o ce una 
aris~oc:rac1a, o de un s6lo sooerano \ ... ) pero aaemás ae 
es-ce hecho. ooservamos inqefectiolemen9e otro: la clase 
eobernante o. me,1or q1cho. aquel los que tienen y ejercen el 
poder público, :;erán s1emPre Ltna minoria, oa,10 la cual 
encontramos una numerosa clase ae oersonas oue nunca 

············-·'=-~!:! .. 1:.~.:.P..~D .... ~~---·~--~ .... 2.?..r:!.1erno en n1naún sentido real. sino que 
19Aloerton1 1992:89. 



simplemente se someten a este: se las pueae llamar 
gobernada" 2 º. 

la c:lase 

1'1osca sef'íala. aaemás., que .. En lo sucesivo aes1gnat"emos a es'ta 

clase esoec1al con el. namore oe clase ool1-c1c::o."2
.t. Como se puede 

ver, Juni:o con el camo10 oe tér·m1no. hax una amoliac:ión en el 

contenido aei. conc:eota. F-·ar <<tl.ase polit1c:a». 1•1osca se reteria a 

los miemoros ael grur:io en el. gooierno. mientras qLle <"l:lase 

dirigente», nace referencia a tocos aauellos que participan en 

actividades directivas en una soc:ieoad. 

Un segundo comentario. imoortante para clarificar el 

significaao de <<tl.ase pol.1tic:a». refiere la modificación de SLl 

conteniaa estableciao en el. c:ao. VI ae los ELementi, a~adiao en la 

2"" edición. en ei que queaa clara la amoliación del s1gn1f1cado 

tel. sentido prooia de <<tiase C!iri9ente»1 y en conde. aaemas, 

11m1ta el i;100 de soc1edaaes a las aue se pueae aol1ca~ la teoria 

de la clase ool1tica. sólo a aquellas que tienen ciertos niveles 

de aesarrollo económico y cultural. Cito de nuevo a Mosca: 

'
1 La doctrina oue af 1rma aue. en 'todas las soc1eaaaes numanas 
LLeBadas a cierto Brado de desarroLLo y cuLtura. i.a dirección 
poLitica en eL sentido más am.pLio de La expresión, que 
comprende por Lo tanto La adm.inistratriva, La miLitar, La 
reLiBiosa, La económica y La moraL, es e.¡ercida 
cons'tani:emente por una clase e5oec1al. a sea oor una m.inorla 
oraanizada, es mas an't19ua de J.o que comúnmeni;;2 se cree, aún 
por aquellos que la oroougnan" [CP221. las cursivas son 
ml.as). 

Un dai;o curioso es que~ a pesar de este camoio semántico, los 

intérprei;es má.s 1moor-cantes mantuv1et"on, en sus revisiones ae la 

obra de l1osc:a, <<tlase ool1tic:a» y no «t:lase dit•i9ente»22
, sin dar 

una razón clara ce ello. Quizá la únic:a razón sea oue el prooio 

l"losca mantiene la ambigUecad, pues si bien en general usa, en los 

E:Lementi. «J::lase dirigente», también usa a veces <<tlase politic:a» 

2011osc:a, 8. Teori.ca. dei 8overni e BOverno parLam.entare. Studi 
storici e sociaLi, Turin. !925 t2a. ed. ¡, p. !6, citado en l"leisel 
1962:42. Las cursivas son mlas. 
2~csc:a, Op. cit. o.19, citado en t'leisel 19o2:L15. 
22ver, Bcbbio !9oo:.;;.9, Albertoni 1992:90-91 y Meisel 1962:194. 

124 



y, como se puede ver en 1a cita anterior, "d1recc16n ool1tica en 

e1 sentido más amol10", 0Ll1ere oec1r, direcc:i6n en las áreas más 

1moor"<:antes de la actividad soc:1ai. ¿F·or aué L\sar "dirección 

politica'' y no 1'01recc16n'' a secas? una t'esouest~ posible consiste 

en cec1r que Mosca s1molemeni;e usa sus conceptos de manera 

contusa. La segunda 1nterore"<:ación posible, por la que yo me 

inclino, consis~e en sostener oue lo oue Mosca oeseaoa nacer era 

destacar la d1mens16n c:oerc:1tiva de la c:lase airigente, es decir, 

trataba de enfatizar el c:arác:ter de teor1a del. poaer oolitic:o (de 

su e,1erc:1c:10 y distt•iouc:i6nJ, aue ••ene "<:oda teoria de la élite. 

Si nos t1,1amos c:on cuidaoo en las dos oefin1c:1ones de los Elementi. 

~del c. Il y c. Vl, resoec:'t1vamente1. en ambas aoarece,. Junto con 

la amoliac:ión ele la referencia, la idea de oue l.a clase oolitica 

.. oesempef"ía las tunc1ones oolit1cas" o "monopoliza el. poder ... Mosca 

no nos da una def1n1c:ión de <<poder» o de <<ceder ool1tic:o»: sin 

emoargo, se oueae sostener oue identifica a c:ualouier tioo de 

ceder 1polit1co. ec:onóm1c:o, rel19io;;;o. 

«inflLlenc:ia» lal igual OLle F·are,;01. 

etc:. 1 c:on la noción de 

En el segundo c:ao11:ulo de ios Elemen.ti, 1·1osc:a nabla del ooder 

pol1tic:o y del poaer ec:onómic:o, de su mu"<:Qa influencia y luego ce 

desarrollar el i;ema dice oue "'Hnt:es de ae.1ar este tema, deoemos 

recordar oue, en todas los paises del mundo, [ex1st:enl otros 

medios de influenc"l.a social c:omo serian, la notarieaad, la gran 

cultura, los conocimientos e;;;pec:ializaaos, las graaos elevaoos en 

la Jerarqu1a eclesiá"<:ic:a, administrativa y mili~ar ••• " CCP 117J. 

Es dec:1r, quien posee poaer oalitic:o a ec:an6mico (y hasta 

canoc1m1entos suoer1ores1, pasee influencia. Sin embat'go, el ceder 

politice reoresentado por la clase oalitic:a. determina tanto el 

<<tipo oalttico» como el "c;.rado ce c:ivil1zac16n" de las distintas 

soc1edaoes. y de ahi la •• ... verdadera superioridad oe la clase 

palitic:a, cama base para la investigac:i6n c:ientific:a ••• " CCP 108). 

Trataré de explicarme. 

Lo oue se juega. en la c:larificac:16n del LlSO de términos 

tales como <<t:lase pol1tica», <<ae;;;empel"lo de funciones oolitic:as» o 
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<<tlirec:c:i6n oolitic:a en sentioo amplio», es la interpretac:i6n 

del c:arác:ter general ce la teoria de la c:lase dirigente o 

polltic:a. Vale dec:ir. la inteoretac:i6n de uno de los oi lares de la 

obra de 11osc:a tlas otroa oos son 5Ll proyec:to pol!tic:o 

liberal-pluralista y sus c:r!tic:as al social.1smo y a la 

oemoc:rac:ia). Boobio ha se~alado con clarioad oue 

" ••• la me.Jor e: lave para entender sLl oora C la ce Mosc:aJ es 
interoretarla c:omo Llna sustitLlc:i6n del c:onc:epto abstrac:to ce 
Estaco cor el hist6ricamente más c:onc:reto ce c:lase polltic:a, 
c:omo una rec:onsioerac:i6n ce los oroolemas traoic:ionales oel 
Estado bajo al ángulo visual oe oersonas que poseen el poder29 

La teoria de la c:lase polit1c:a e c:lase oirigente, no s6lo 

ino1ca el necho ce oue en cualau1er soc:ieoao s61o una m1noria 

gobierna o dirige, tamo1én constituye Lln pLlnto de vista oec:uliar, 

oue toma como OLtnto de oartida la distr1bL1c:i6n del ceder oolitico, 

para analizar, e::olicar o evaluar la situac16n politica ce una 

sociedad. Es oec1r, Mosca se aoar~a .. conscientemente .. de las 

teor!as del Estado de tipo JUrid1co, orooias del s.XIX e inicios 

oel s.X;., y las subst1tL1ye pc1· Lln oLinto de vista politi.co -la 

teoria de la clase oolit1ca-. c:on la intenci6n de desc:rioir y 

e>:olicar OLtien e,1erce realmente el ooder y c:6mo lo hace, sin tomar 

en CLlenta las "aoar1enc1as" JLlrid1cas .. 

oo11tica24
• Desde este punto de vista, 

que esconcen la 

en m1 001n16n, 

.. real ioad" 

se cuece 

entender el éntasis de 11osca en dar una dimensi6n politica a su 

teoria de la clase dirigente, aQn en el significado amplio de este 

Qltimo término y, con ello, ,1L1stif1car en los intérpretes el uso 

de <<1:lase politica» soore el de <<1:lase oirigen1>e». 

Esto no oeoe nacernos caer en confusiones acerca de las 

caracter1st1cas de la clase politica y de los objetivos concretos 

de la investigación sobre la formaci6n de la misma. Aloertoni, en 

29Boboio 1900: 19. 
24EJemolos de teor!as j-ur!di.cas oel Estaco, que se~alan como 
elementos centrales a la sooeranla, el pueblo y el territorio, son 
el Compendio de la t9or1a eeneral del Esta.do \19(11)) de Jellinek. 
as! como la General Theory o/ Law and State, 1945, de Hans Kelsen. 
1omo el dato ce Aooagnano l9ol:45(>. 
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su in-cercretación oe la teorla oe la clase polltica de Mosca, 

introduce una contusión innecesaria, cuanoo afirma aue ~losca 

identifica clase polltica y Estado 2~. Esta identificación, según 

Aloertoni, coliga a Mosca a invesi:igar la Just1f1cac1ones lO 

orincioios oe legii:imidad1 oue las clases polli:1cas dan de su 

poder y. con ello, llega a la 1moortan-ce noción loLte veremos en el 

aoartaoo siguiente) de "fórmula 0011-cica". Como nemos visto, Mosca 

identifica. desee la Teorica a la clase collt1ca con el 9001erno, 

más no con el Estaco. l'losca era Ltn ,lLtrisi:a de formación y saoia 

CILte el Estaco es algo mas que el gruoo ae personas que dirigen. de 

hecho, a una socieaao. Sacia que parte cel Estado san las leyes, 

al9unas insi;1tuc1ones, algLtnos grupos de pres16n, etc. Lo aue hizo 

Mosca no fué identificar clase politica y Estado, sino privilegiar 

el pun~o de v1s"t;a ae la clase oolit1ca para analizar los problemas 

oe i;oda or9an1zac16n oolit1.::a .. En 'términos s1mpl1stas. prefiere un 

enfoque poli t ico a Ltno oe 1: ipo j'ur!dico
2
". 

El supLtesi;o tJá.s1co dE la teo1·1a. de la c.lase oolit1ca, y OLte 

la d1st1ngue de la ~eat~1a oaret1ana de las élites, es la iaea de 

OLte una minarla 9001erna oen100 pr1nc1oalmen'te a su or9anizaci6n y 

no sólo ~como sos"t;enia ¡:.·areto1, a las carac"teristicas os1col691c:as 

de los 1na1v1ouos a1r19entes. E5t'O no aLuere aec1r oue oara J"losca 

los miemor~as oe la el.ase oolltu:a no posean cualidaces 

inteleci:uales y emocionales oue los distingan ce la mayoria. Como 

vimos en el aoar"tado anterior~ oara Mosca hay una enorme 

diferencia entre la masa y el inoiv1auo m1emoro ae una clase 

cirigente. Lo aue ouiere decir es que el fac-cor ce-cerm1nante para 

oue Ltn grupo comine a otro es su organización, y sólo es posible 

organizar adecuadamente a grupos oeouel"íos \idea oue Micnels 

2 "v. Albertoni 199'.2: 144. 
2"soore las ideas ce Mosca acerca del Estado, ver ELementi. cap,VIl, 
esoecialmeni:e §§ o y 7. En la eaic16n del FCE, ver o. 293 y la 
nota 35 ce la misma oáoina, La dis-cinc16n en-ere enfoque Jurloico y 
colitico, as1 i::omo Ltna- caraci:erizaci6n del Es-caco, en RC o.158. 

127 



desarroll6 y bautizo como "ley ae nierro ce la oligarauia"l. Mosca 

sei'lala con clariaad esta cL1esti6n: 

•· ..• es fatal el oredom1n10 ae una m1noria organ1:ada, oue 
aceaece a Lln único impL\lsa. sobre la mayor1a aesorganizaaa. 
La tuerza ae cualquier minarla es 1r·r·es1st1ble frente a cada 
2no1v1duo ce la mayorla,. que se encuentra solo ante la 
to1:al id ad ae la minor1a ori;.an l :::aaa. Y al misma t i.empo se 
puede decir que ésta se halla or8anizada precisamente porque 
es minoria" CCP ll(•J. 

La iaea es castante clara y cons1:1tuye la case de 'COda SLl 

argumentación sacre las m1nor1as a1rigentes. La necesidad cie la 

01recc16n m1nor1tar1a no es resultaao .. entonces .. de ciertos rasgos 

••esenciales 11 ae la "nai;ural.eza numana" ~como en el caso de 

ParetoJ. sino oe las necesidades "estructurales .. de la 

organizac16n. Taoa organ1zac16n, oara oue cumpla eficazmente con 

sus obJe'tlV05~ necesita estar' 01r1g1da cor una m1norla que ~ame 

las oec1s1anes. Para 11asca" entonces" la causa oe la airecc:i6n 

minoritaria está en J.a ori;.11:.-.n1zac16n y no en ia naturaleza humana. 

Sin embargo. Mosca ot~esen~a" desde una oerspec:t1v5 sac1al6g1ca, 

una descr1oc16n ae las caracter1st1cas oue usualmente tienen 

aquellos qL1e pertencecen a la 11clase oalit1ca ... 

Mosca reconoce oue un nivel intelectual más a menos elevaao, 

asi como cier1:os rasgos ae lo aue llama "cará.c-cer moral", tales 

como fuerza de valun~ao, caraJe" ener~g1a. orgullo .. son requisitos 

indispensables para o~r~enecer a una clase a1r19ente. Sin embargo~ 

enfatiza el necno ae que suelen ser resul1:ado de la aosici6n 

social, oe las tradiciones y los hábitos de la clase en la que el 

2nd1v1duo se aesarralle. Esto es., son resultaao del cante::to 

social y dei ambien1:e cultural. Asi, es mc1y elevado el número de 

miembros Jóvenes ae clases dirigentes oue se convierten, a su vez, 

en lideres --al con1:rario ae lo que sostenla Pareta-; lo que 

interesa sei'lalar es que, s1enao "factores sociales los oue 

aeterminan el conocimien1:o y los rasgos 

cualauiera cuede acceder a una clase 

oe carácter necesarios, 

01r19ente., si cien los 
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miemoros oe los estratos OaJos tienen ooortun1oades muy 11mitadas27 

Sobre las caracterlsticas oue ha oe tener un inoividuo para 

pertenecer a una clase oiri·;.ente, l1osca sei'!ala oLte oeoe poseer 

cualioaoes que le otorguen cierta suoeriorioao moral, material o 

intelec~ual. Esto no ou1er~e aec1t' Que tengan oue ser1 en efec'ta, 

l.os mejores. sino que 11 
•• • deben poseer algún requisito, verdaoero 

o aparente, oue sea altamente aoreciaoo y se valore mucho en la 

socieoao donde viven" CCP 110J. En este ounto se distingue oe 

Pareto. Para Masca. oasta oue los namores aoarenten tener ciertas 

cualidades para poder 1ormar parte oe la clase oiriqente o. en 

todo caso. oasta que posean cualidades reconoc1aas por la masa, 

para oue accedan a la clase 01rigente. Es decir, no nace falta, en 

la oropLtesta de 11osca, considerar como los mejores a los miembros 

ae una clase gooernante. Pueaen serlo. como es el caso del valor 

m1l1tat' en sociedades pr1m1t1vas (en las aue, ~ decir ae rlosca. el 

valor militar era la carac~er!s~1ca más apreciada y, 

dirigla Quien e1ect1vamente demostraoa tener 

suoer1or·esJ 28
, oero no es un requisito ino1soensable. 

Mosca nas oresenta. como oarte oe su teoria de 

por ello, 

habilioades 

la clase 

dirigente. un breve recuento de lo que Pareto llamó ""circLtlaci6n 

de las élites••. rlosca no es ~an preciso n1 desarrolla el tema con 

la e::tensi6n de f'areto, pero oTrece 11neam1entos generales 

bastante claros sacre las razones por las que una clase dirigente 

cae y es reemplazada por otra. Lo primero que nay oue recordar, en 

este tema, es que para nuestro aLt1:or si.empre nay una clase 

dirigente, no nay otra manera de conducir y gooernar a una 

sociedad e V RC 284 J. Todas las clases politicas tienen la 

27V CF' 120-125. 
29Mosca se ocuoa especlficamente oel proolema de si los mejores 
oeoen ser o son miembros de las clases pollticas 1oel gooiernol. 
Trataré el tema en el apartaoo siguiente, dedicado a las ideas 
oo 11 ti cas de Mosca, OLtes. como se verá. forma parte más de si.t 
proyec1:o oolltico que de su teorla de las clases pollt1cas. 
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"tendencia a volverse nereditarias" y, con ello, a bloauear el 

acceso de individuos no oertenecientes a tal clase pol1tica. Esta 

es una de las causas aue determinan la caida oe las clases 

pol1ticas. Para Mosca, es 1no1spensaole. 

durante largo tiempo y, con ello, para 

para el mantenimiento 

la estabilidad de una 

soc:1eciao. asegurar vias para ia renovación oroenada de las clases 

pol1ticas. 

Si cien el conte:·:to social. la familia, la eaucaci6n, etc., 

son factores determinantes cara acceoer y mantenerse en una clase 

política, ~losca también reconoce. como Pareto, qc1e es 

ind1spensaole aue las clases dirigentes se mantengan en contacto, 

o al menos tengan c:anoc:1miento, de lo que suceae en 

gobernadas. En un párrafo que se asemeJa muchisimo a 

las clases 

lo escrito 

par Pareto, Mosca sostiene que una mayor d1stanc1a entre clase 

politica y clase gobernaoa, mayor la aosibilidao ae que 

• •.• la frivoliaad y una especie de cultura totalmente 
aostracta y convencional ocuoen el lugar oel sentido de la 
realidad y del verdadero y exacto conocimiento ce los 
caracteres humanos; y en't'onces ios ánimos 01erden su 
viril1dao y comienzan a ab1~1t~se caso las teorias 
sentimentales y e>:ageraaamente numanitar1a3 sabre la oonoad 
innata de la esoecie numana y sobre la preferencia 
a.osolu-ca a gobernar oor medios dulces ~' oersuas1vas, más bien 
que por los rigidos e imperativos• CCP 170-1711. 

Asi, es ina1soensaole. s1 se deaea evi~ar la calda de una 

clase polit1ca y. con ella. la inestabilioao social., mantener 

acierta la clase oolltica a la posibilidad oe renovación 

cons~ante. con ind1v1duos tor~mados cor las "necesidaoes oe la 

v1oa'' que los ool1ga. Junto con la escasa "culi;ura literaria•• a 

mantener s1empt~e deso1ertos ''los ancestrales instintos de lucha y 

ruoeza inextinguible de la naturaleza numana" [CP 171J. Las 

semeJanzas con la obra de Pareto son claras; lo que distingue a 

estos planteamientos sobre la ci:rcuiación <en clave paretiana> ce 

las élites es. en primer lugar, el hecho de que es necesaria 

cierta cultura y educación para ser parte oe una clase dirigente 

y, en segundo lugar, la necesidad de incorporar, sin conflictos, a 
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elementos provenientes de las clases dirigentes. El matiz, 

presente en la impori:ancia de la eaL1caci6n y la tormaci6n 

intelectual y oe carác i:er es imoori:an i:e o ara e:<P l icar cómo las 

clases ooliticas se vuelven hereoitarias, lo que puede eni:enderse 

literalmeni:e <J.os n1,1os de los liaeres toman posiciones ae 

influencia! o, metaf6ricameni:e lson o parientes o protegidos, los 

que ac:c:eoen a oos1c:1ones de l 1oerazgo1 ZP. 

Mosca oresenta, aaemás, tres causas ael declive oe una clase 

politica. Las clases polit1cas "dec l 1nan ine:·:orao lemente ": lJ 
cuando ya no pueden eJercer las cualioaaes meaiante 

llegaron al ooder, 2l cuanao no oueden presi:ar más el 

las qLle 

serv1c10 

social que orestaoan, 3l cuando sus cualidaaes y los servicios que 

orestaoan pierden importancia en el amoiente social en el que 

viven [V CP 1263. Estos tres factores oueoen resumirse diciendo 

que una clase oolitica oecae cuanao resuli:a inatil e ineficaz para 

la sociedad que dirige. La renovación de las clases ooliticas es 

ind1soensable s1 se aesea evitar~ serios conflictos sociales; este 

es el mensaJe Oetrás de este catálogo ae factores de la decadencia 

ae un0>. clase ool1cica30
• 

+ Los ºestratos in-cermed1as". 

Otro elemento crucial de la teoria mosauiana de la clase 

politica es la enorme imoortancia aue, a diferencia oe Pareto. 

conceoe a los .. estratos intermeo1os ... de hecho y como oarte oe un 

proyecto politico. En oalaoras de Mosca: 

''Pero si se ouiere consolidar el nuevo enfoque relativo a la 
importanci• ce la clase dirigente, y sin que esi:o signifique 

............... ~.~.2.~.:.: ... ±.~ .... ~~~ .. ~.9.~ ... ~.~!?.!?.eraci6n tanto del vértice com.o de la. base 
29Este Qltimo sentido suele emolearse para e:<Plicar la 
renovac:16n de los c:uaoros 01r19entes de la. .. clase 
me:ücana. 

constante 
oolitica"' 

30una muestra de la importancia aue Mosca conceoe a la continua 
renovación de la cl0>.se oolitica. es la convicción de que el 
traoajo más imoortante y oe mayores efectos oue un Jefe de estado 
PLteae hacer es la transformación ce las clases politicas mediante 
el meJoramiento de los mé-codos ce reclu-camiento y de organización. 
CV RC 4.31]. 
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de La pirámide, habrá oue demostrar oue, sin la obra oe las 
estt~atos intermeo1os. casi naoa de imoortante y oura~ero 

haorian paa1oa hacer una y otra: puesto que de La manera coma 
se forman y funcionan estos estratos intermedios depende 
pri.ncipa.Lmente et tipo at que pertence un or8anisrna potitico 
y La eficacia de su acción" CCP 2.:i1, las cursivas son miasJ. 

Lo primero oue nav que d1luc:1oar es a oué se reteria Mosca, 

euactameni;e, con <<estrai;os intermed1os»3
t.. Mosca no hace referencia 

a la "clase media .... como la conocemos ac"tualmente .. sino a un 

grupo muc:ho mayor que el que forma la c:lase politica. La 

d1st1nci6n entre «tlase air1gente» y <<ela5e oolitic:a» pueoe ser 

útil para clarificar e! ounto. S1 enter.aernos oot- <4=J.ase palit1ca» 

a ios m1emor•o5 deí goo1erno. y oor <<tlase dir1gen;;e» a lo5 

ind1v1ouos aue i;1enen 00::;1c1one5 dE lidera::go en distintas 

actividades, podemos det1n1r a los "esi;rai;os ini:;ermea1os" como a 

todos aouello::; m1emoros de la <-tl:2se d1r1gente;.;.. aue no tienen una 

pos1c:16n oeni:;ro ael reoi..~c1do grt.too oue tarrna la <<t:.lase ool.1.'t1ca». 

La imoor-canc1a de esi;e "estrato intermedio .. radica en aue ae ahi 

surgen las tenoencias culi;ut~ales oue oermean a toda la sociedad y 

se convierten en las dominantes. 

'
1 Tnere is a clase connec"t1on oetween tne intellectual and 

mora.l wot•;;n ot tne second and Lar8er stratwn. of the rulin8 
cl.ass ano tne in'tellectuai eo.nd moral ~-.ior'th oT 'the man 11Jno is 
actually ~ne neaa ot tne ooi1t1cal orqan1za't1on ano 'the small 
grouc of oet~sons wno 01rectl~ ass1st n1m .• Tne men wno occupy 
n1gner oos"ts are mor~e ot· lee~ imouea witn tne iaeas. 
sen't1ments, oass1ons. and tneretore ool1c1es oi 'the social 
strata wn1cn come JUst below them. tne strata w1'th wn1ch they 
at~e in coni;1nuous and immeoiate con'text and Wl'thou't wnicn 
they coulc no-e qovern 11 CRC 4.3c)J. 

La ldea, eni;onces. es aue no es lo mismo i;omar oec1s1ones. o 

influir en la ~ama de dec1s1ones. que establecer los parámei;ro5 

culturales que ri,1an la v1ca oe una soc1eoad. El grado ce relac:16n 

entre es'tos 11estrai::os intermea1os" y los lideres sólo puede 

3~Parei;o, en la formulac:16n final de la ;;eor1a de la5 él ii:es, omite 
pat~ comple~o referencias a la el<1stenc1a de tales estra~os 

in~ermeo1os; la meoioa ce! emooorec1m1ento oei punto de v1s~a 

oare;;iano se puede ilustrar c:on la imoortanc:ia que tale5 estratos 
tienen en la fot·mulaci6n de Mo5c:a. 
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determinarse con exac'Cltud ~n caca caso y mea1ante 1nvest1gac1ones 

particulares. Lo oue la sociologia politica de Mosca nos muestra 

es que, incepenoientemente del grado. es este segundo estrato el 

oue establece las caracteristicas oe la v1oa cultural \ aLinqLte no 

tome las decisiones/. PL1eoe tomar esta i"unción oe auia cultural 

oebioo, precisamente. a que está en contacto tanto con 

poli u:ca \en sentioo restrinqiool como con la masa. 

ia clase 

Este sequnoo estrato no sólo es reconoc100 oor Mosca como 

oarte ae su sac1ologla ool1t1ca. 11ene oue ver tamo i én con SLl 

oroyecto politice personal. A reserva oe tratar el asun"Co con 

mayor detalle en el aoar~aco s19u1eni;e, puedo decir aqu1 aue las 

esoeranzas de Mosca, en lo que a una polii;1ca cientifica se 

t"ef1ere, estacan puestas Justo en esi;e segunoo estrai;o y en la 

clase económica oue co1n·= ioe con él: la ourgues1a o la clase 

mec1a82
• He cieno antes oue no deoe contundirse al rei"erente ce los 

.. esi;ra"Cos intermedios" c:on la ••ciase media". Esto oeo100 a que la 

clase media esta formada. en la vis1on oe Mosca, oor la Durguesia, 

vale decir, oor un sec'tor de la soc1eoaa 01vio1da según criterios 

económ1cos. La noción de <<t:lase d1ri9eni;e>), como se sabe. refiere 

a un grupo mucno mas amplio oue aquel formaoo oor comerciantes e 

inousi;riales ex1toso5 a.t"t1stas. bL1r&:ratas oe 

niveles elevado5, oolit1cos oe nivel in~ermed10,. lideres de 

oa1n16n, etc.>. 11o;;ca. sin embargo, en algLlnos párrafos oe J.os 

Elementi ie1entit1c:a al segundo estra-co con la ºclase media .. : 

ºDebe darse oor sentado Que. c:uanao una burocrac:1a está 
abierta legalmente a todas las clases sociales, ella se 
recluta casi siempre en la clase media. esto es. en aqLtel 
se6'Undo estrato de La clase dirí~ente del que ya haolamos: 
ooraue los nac!dos en esi:a clase encuen~ran muc:no mAs 
fácilmente los meoios oe proCLlt'arse la instrucción necesaria, 
y en el mismo amoiente tamil 1ar adouieren la noción práctica 
de los recursos aoroo1acos cara entrar en la carrera y hacer 
c:arrera 11 CCP 318, las cur:s1va.s son m1asJ. 

«Clase meoia» aoui. no refiere a la burguesia, sino al 

ª"ver al respecta CF-· pp. 296 a 298. 
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grupo social que tiene caoacidad econ6mica suficiente cara obtener 

educaci6n de alto nivel y, con ella, asegurarse su influencia en 

.ta conducción de la sociedad. 

Los estratos intermedios. formados oor 

intelectuales. profesores Lln l ver si tar1os., ool11;icos medios, 

lineas técnicas, etc., tienen por función desarrollar las 

generales de tanto de la cultura en sentido amplio, como de la 

cultura polit1ca ae una sociedad. El anál1s1s mosou1ano de las 

m1norias d1r19ente5 se vuelve mucno más comoleJo y tructifero que 

el de Paretoal in~raauc1r al segundo es~rato lque no está 

reducido sólo al qruoo que decide! y al darle el oapel crucial en 

la formación oe la cultL\ra, en general, de un pa1.s: 

pena, 

"De modo que del grado de moralidad. inteligencia y actividad 
de este segundo estt~ata, deoende en último análisis la 
consistencia de tooo organismo pol1t1co, aue suele ser tanto 
mAs sólida cuanto mayor sea la presi6n oue eJerce el sentido 
de los intereses colectivos de la nac16n o de la clase sabre 
las coo1cias ind1v1duales de QLtienes tor·man parte del m1sma 11 

CCP .:; l4J 

Lamentaolemente. 11osca no desat~t~oll6 su h1p6tes1s. Vale la 

sin emoargo. tomaria en cuenta en los anAliSlS 

contemporáneoa de las él1i:es y de su Tunc1onam1ento: es común 

encontt~ar análisis ae~ aaoel y func1onam1ento da las él1~es aue se 

concentrarn :6lo en el pequE!'io número oe aquellos DL\e estAn er1 

OLtestos oe oirecc16n y se olvidan por completo del e:.-,;rato mea10 

que, como cien se~aló Mosca, tiene dos Tunc1ones: lJ nutre 

intelectualmente no sólo a los lidere;; y oirigentes, sino a la 

sociedad en general y 2J permite mantener y oifundir el control y 

el poder de las minor1as y, con ello, 

social. 

garantiza la estabilidad 

Lo que rlosca, en última instancia. nos muestra. es que la 

eficacia del eJercicio del peer polit1co, oe la administraci6n 

púo 1 ica, as1 como el oesarrol lo CL\l tural de una sociedad, no 

dependen sólo de la act1vioao de un grupo reducido de lideres, 

sino oe los ••mandos mea1os•• <centro del qoo1er~naJ y oe aquel los 

que. sin oeri:;enecer a instancias guoernamentales y10 estatales., 
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tienen la formación intelectual y la influencia necesarias para 

plantear problemas y vlas de solLtci6n a los mismos 99
• 

+ La organización oolitica. f·rincioios y tenoencias. 

Toda la reconstrucción de la teorla de la clase polltica, 

realizada en las p•ginas anteriores, oestaca elementos imoortantes 

para entender su signif icaoo y su papel dentro de la oora ce 

11osca. cuestiones oue sin ouaa tienen una gran importancia. 

emoargo, falta por revisar uno de los aportes originales ce Mosca 

a la tear1a polltica contemoor•nea. 11e refiero. --en primer 

lugar- a la critica que nace. a pari::ir oe SLl teorla oe la clase 

politica, a la teor1a tradicional de las termas de 9ooierno y --en 

se9unao lugar- a su teoria de la organ1::a·=1ón polit1ca, casada en 

tenaenc1as y or1nc1p1os orap1os de las cla5e5 oolit1cas. 

Mosca sostiene oue las clas1i1cac1ones de formas de goo1erno 

de Aristóteles y de Montesquieu. casadas en el número oe los cue 

9ooiernan y en la bonoao o maldad oe las formas de gobierno, 

pierden todo sentido una ve= que se senala oue es s1emore una 

minorla la que gobierna, sin imoor'tar la formula. de gooierno 

utilizada. La ldea es s1mole :-0' es. a.demás. otra aol1c:ac16n oe la 

oicotomla apariencia-realioad. No importa la forma 1palacra oue 

cuece ponerse del laca ae la apar1enc1aJ de gooierno que una 

const1tuci6n seftale. el fondo 1la realioacl es siempre la misma: 

sólo la minorla gobierna. Mosca entiende oue su teorla de la clase 

99un e.¡emplo oel LISO oe Ltna versión restr1n9ida oe <'.élite» se puede 
encontrar en la oefinici6n o1recioa por Burton, Gunther y Higley: 
.. We define eLi.tes as persons wno are acle" oy v1rtue oT the1r 
strateg1r pcsit1ons in oowerful orqanizations, to a1fect national 
political outcomes regularly ano subs~antially. Elites are tne 
principal decision-makers in the largest or most resource-rich 
pol1tic:al, governmental, economic, mil1'tary, profess1onal, 
commun1ca't1ons, and cultural arganizations and movements in a 
soc1ety'' C8l. Es~os autore5 afirman oue las élite~. en paises 
peque~os como l tal ia o Mé:oco. e:;t•n formadas por Ltn nümero de 
personas que va de mil a cinco mil. mientras que en paises más 
peaue~os !mencionan a Chile y f'·ortLtgalJ el número probablemente no 
es mayar Que mil. 
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politica, segQn la cual " ••• en tocas las formas ce gocierno el 

pooer efectivo y real res1oe en una minoria cir1gente, invaltca 

los antiguos cri~er1os, pero no aoo1·ta uno nuevo•• CCP 230J. Lo que 

hace falt:a, entonces, es un estudio de c6mo se organizan las 

clases polit1c:as, de acueroo a aué "tendencias" o ºor1ncio1os", 

para dar cuenta de la terma real las organizaciones coliticas CV 

CP 231]. 11osc:a cestina un cacitulo entero de los E:Lernenti. lel 

nueve en la :;.o. ed1c16n1 a la c1scus1ón oe tales tendencias y 

or1nc1oios, lo que muestra la enorme imoori::anc1a que tienen aentro 

ce SL\ teoria ce la clase colit1c:a34
• 

La sust1tuc16n cel cunto ce vista cel Estado. por el ce las 

clases pcllt1cas. como cuneo de vista orivilegiaco cara explicar y 

desc:r101r el eJerc1c10 y la cistr1oución cel poder politice, 

obliga a 11osca. como ya vimos. a rechazar las clas1f1cac1ones 

tracic:ionales ce las formas ce gobierno. En su lugar, Mosca ofrece 

cuatro nociones que. comb1naaas, oermii::en ob-cener una descr1oci6n 

de todas las tormBs oos ib les que p1-1ede tomar una organ l z.ac: i6n 

ool1tu::a3
!!1. Esi;as nociones están agrl.lpaoas ba.Jo aos 11categor1as 11

: 

orincip1os y ~enoenc:1as. 

Los pr1nc101os san el autocratico y ei 

de í.a 11 
•• • d!recc16n en QL.le fluye el ooder'"

9cs. 

Liberal, -y can cL1enta 

Las -cenoenc1as son 

cenom1nacas aristocrát i.ca y demacráti.ca, :v refieren a la fLtente ce 

dance se reclutan las clases gaoernan~es. Paso a revisar el 

contenioo ce c:ada uno ce ellos. 

El principio autocrático se acl1c:a a los c:asos en los que el 

cocer o la autoridad (/1osca usa ambas sin dist1nc:i6n V, CF' 

301-3011, se transm1-ce ''de lo alto de la esca~a oolit1ca hacia las 

94Respecto ce este c.?.oitL1lo, ~leisel llega a oecir OLle se trata ce 
" ••. lo meJor que escrio16 Mosc:a en toaa su vida'" CV. 11eisel 
l9b2:l8bJ¡yo no pueco cronunc:1arme al resoecto. Lo oue si es c:laro 
es aue es un capitulo crucial cara su teorla polltic:a. 
s:1r1osca usa ino1st1nt"amente,. en 91 cap1i:;ulo oue 01sc:t..lt1mos., 
<<IJrgan1zac16n ool1't1ca». '.'.<t"é91men» y <€.st3.0o>> oara rei"er1rs-=: a la 
misma cosa. 
3 <\1e1sel 19o2: 180. 
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funcionarios inferiores" CCP 302J. Este principio, que da cuenta 

de un tipo ce eJercicio del poaer politico, está activo en la 

mayor!a de las soc1ecades. pues s1emore existe un Rey o un Jefe de 

Estado \Presidente, Primer Ministra, etc.I. El contenido ae este 
11pr1nc1oio 11 es senc1li.o, cosa QLte no 

1 iberal. 

5Ltcede con e1 "or1nc:1010 .. 

El principio liberal, eupuesto ae manera simale, da cuenta ae 

ia or9anizaci6n oolltica en ia q~1e la aui:oricaa " .•• viene delegada 

aesde lo baJo hacia los que es~án en lo alto. desae los gaoernaoos 

a los gooernan~es. como se usaoa en la an~19ua Grecia y en la Roma 

republicana•• [CP 301-302l. Ante esca fot~muiac16n. es claro aue a 

lo oue se refiere 11osca con el or1nc1010 liberal es mAs 01en a un 

oroenam1ento ool1~1co democrá~1co. 11asca sostiene CV CP 302J. aue 

no desea usar el conceoto ae dem.ocraci.a PLte:: hace refErenc1a a 

" ••• una forma de régimen polltico en el cual todos participan por 

igual en la formación de los poderes soberanos, lo que no siempre 

ha acantec1do en el oasaoo en los reg1menes oonoe el aueblo elegia 

a sus gobet~nantes. aot~aue a menuao por oueblo se entencia una 

[por ellaJ nos carece más oportLtno 

denominarlo ••11aera1••••. La 1mPot~tanc1a de esta d1st1nc16n no se 

limita a su papel deni;ro ae la teoria oe la ciase polii:ica, sino 

que. para los fines de es~e tt~aoaJo, clar~if1ca y muestra las 

conTus1ones oe Mo::;ca al usar los conc:eptoe: oe <-:tJemocrac:1a» y 

«liberalismo». 

Las dos tendencias son def inioas por Masca como sigue. La 

tendencia democrática T•-tnciona siempre llatente o manifiesta, con 

mayor o menor in~ens1dad) y •• ••. orooenae a renovar a la clase 

d1r19ente, sustituyénoola o al menos completándola con elementos 

orovenientes de las clases dirigidas" CCP 303J. La tendencia 

ari:stocrática, por sLl parte, es la tendencia oue 'Cl.enen las clases 

dirigentes a renovarse s61o con elemeni;os provenieni;es de las 

propias clases dirigentes C Loq. ci:t. J. 

Con estas cuatro nociones loas ot~1nc1p1os y do5 tendencias) 

Mosca aueae dar cuenta da las caracterlsticas ae cualquier 

137 



organizac:i6n oolit1c:a \ce cualouier régimeni. Mosca nace notar 

que, aunque carezca natural asociar la ~encencia aristocrática con 

el orincipio au~oc:rático, y la tencenc1a cemocrAtica con el 

principio lioeral, en la práctica las c:omo1n:o.c1ones cuecen tomar 

las formas más extra~as, por lo oue· no se puece presentar una 

regla que asocie principios y tenoencias ce tal manera. 

Más que resumir las 

organizaci6n politica, 

ideas oe rlosca sobre la5 formas de 

me interesa destacar algunas de las 

argumentaciones surgidas de la d1scu:;16n de y 

pr1nc101os, pues aoortan datos imoortantes para las preocuoac1ones 

te6r1cas que guian este traba~o. f>fo voy ~ seguir toda la 

argumentaci6n oe 11osca \seria muy largo1, sino s6lo los proolemas 

que a.taríen 01rectameni;e a sus ideas soore la oolltic.e. en general y 

soore la aemocrac1a. 

Un tema oue salta a la vista inmea1atamente~ en la lectura 

del capitulo, es la conexi6n que es~ablece entre el principio 

autocrático :·1 la "naturaleza oall't'1c2. oel hombre••. Para l'losc.a [V. 

CP 3()5). la organ1zac16n poilt1ca aui;ocrat1ca oeoe ser resLtltado 

de c12rtas tenoencias tps1coi6gicas. se9uramente1 orooias de la 

naturaleza numana, pues de oi;ra manera no se excl1ca el necho dE 

aue aparece en toao t1emoo y en cualau1er soc1eaaa. ~unaue no lo 

dice Mosca se puede pensar, a la luz oe su 

aoarecen como regimenes ar~ificiales son. 

iaea. que los oue 

en tocio caso, los 

representaaos por el pr1ncioio 11oeral.: son estos Oltimos l.os que 

e:ngen mayor atenci6n, aquel.los en los aue la estabilidad política 

es más precari1'. y OLte nan surgido, al menos ~e6ricamente, 

ar1tificio \el coni:rato> 97
• 

de un 

Esi:a ne:<o natural eni:re pr1nc:ip10 aLtt:ocrático y na~uraleza 

poiitica del hombre esta basado en el suouesto de que en toca 

organizaci6n humana nc;.y \y deoe naberJ Jerarquia, y la .1erarqLtia 

exige cue unos manden y otr~os obeaezcan. Vale cec1r, las utopias 

9~tosca t~econoce CCP 3(1b-3ú7J que ~l pr~1nc1010 ~ioeral oreaom1na en 
per1ooos excepcionales de la vida ae los ouebias. m1en~r~as que lo 
normal na sido la preeminencia del princ:ioio autocrático. 
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de la emanc1pac16n numana son sólo eso. utop1as, cuyo vai.or como 

proyectos pollticos, de acueroo con la imoortancia que Mosca da a 

lo posible como proyecto. es nL1lo98
• 

Un segundo tema, crucial para este traOaJo, es la diferencia 

entre «Principio liberai.» y <~emocracia». as! como la e:q:Jlicaci6n 

que Mosca ofrece oe la tendencia democrática. 

Seffalé antes oue el principio liberal resulta. en SLI 

aet1n1c16n. mucho más cercano a la democracia OLte al liberalismo. 

La negativa de Mosca a L1sar el término <<t1emocrático», no es sólo 

cuestión ioeol6Qica \la negativa oe un antioemócrata de toda la 

vida a aceo"tar lo OOViOJ • sino serial.a una precis16n en el 

significado oe cada concepto. Aunoue oe manera un tanto ambigua, 

Mosca quiere separar completamente al lioeralismo de la 

aemocrac1a 30 Lo aue sigue ouede con~ioerar·se. i;amo1én, como un 

adelanto de las ideas de Mosca sobre oemocracia. 

Mosca se niega a usar «Princioio oemocrá.tico» pues, eni;endida 

la democracia como participación efecti·va de la mayorla en 

asuntos ae gobierno. senc1llamen~e nunca ha e:cist1ao. Mosca oesea 

d1s~1n9u1r, dentro oe los t·e91menes en los que el oooer va de los 

gobernados a los gooet~nantes. los oue llamarlamos prooiamente 

democráticos, de aquellos a los que sólo se les pueoe definir como 

lioerales. El ounto conde se encueni;ra la dist1nc16n es 

cuestión del sufragio. Mosca acepta \Como veremos aaelanteJ 

la 

la 

soOeranla popular, el control sobre los gobernantes y hasta el 

sufragio resi;ringioo, pero Jamás el sufragio universal; de ah! 

que, cara mantener la conerencia de su ar·gumen"Co, deba calificar 

38"'No pueoe haber organización humana sin .¡eraroula, y cualquier 
.¡erarqL11a e:age necesariamente cue algLmos maneen y otros 
ooeoezcan; y puesto que está en la naturaleza oel homore oue 
mucnos de ellos ouieran mandar y que casi tocos acepten oOedecer, 
resulta bastani;e útil una instu;uci6n aue oa a los que están 
arriba la manera de Justificar su autoroiaao, y al mismo tiempo 
~&'.uda a persuao1r a los de abaJo a que oe:oen aomitirla"' ECP 3(!5J. 

Esto dlcno a reserva oe revisar el tema con má.s cLtidado en los 
apartaaos aue siguen, oestinaoos al análisis del proyecto politice 
de Mosca y de sus criticas a la aemocracia. 
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oe liberal, y no democrá1aco. a Lln tipo de ré<;llmen en el que el 

poder va 11de aoaJo nac:1a arriba''. Es necesario revisar con cuidado 

la oescri 0 ción oe lo oue r·1osca oenomina 

1 iberal. 

«régimen» o <€s tado» 

"Como también sef'ialamos ya, las carac:"ter1.st1cas del réciimen 
lioeral consisten en oLte la Ley se basa en el consenso d~ La 
mayoria de Los cluá.aLf.a,nqo. los qLte pLteoen ser sin eme argo una 
fracción exi8'1la de Los habitan tes deL Estado; y en oLte Los 
funcionarios que La apLican son desi.6nados di.recta e 
indirectamente por sus subordinados, y son temoorar1os y 
responsaoles de la le9alioao de SLls actos• lCP 320, las 
cursivas son m!asl. 

La aesc:r1oc16n ani::er1or es casi una def1n1c:1ón oel lioro de 

te::1:o de Lln Es1:aao lioen:\l. Vó<le oecir, ló< soberania radica en el 

pLteblo. pero <'Pueblo» refiere s6lo ·;.. unos aocas. M·:::isc:a no define 

qLté requ1 si tos han ce ooseerse para ::;er ciudA.da.n..e, o ero pooemos 

suponer Que se refiere. a lo más, a los miemaros oel famosa 

segundo estt~a~o, es Oec1r, a la but~guesla y a la clase media, aue 

en la Eurooa. de in1c1os oe siglo c:ons1st1a en un número bastante 

11m1taoc de personas. La oescr1oción del Estaco liberal se 

comoleta con las siguientes c:arac:~erist1cas. oraouestas oor l1asca: 

ll los ciLtdaoanos no ejercen oersonalmen1:e el oooer legislativo, 

sino que la delegan en asó'\moleas nomoraoas por ios ciuoadanos, a 

las OLte se a.fiaoe, cera etei=ta:; de la adm1n1s-crac:16n oúbl1ca, una 

"veroaoera t:1urocrac1a'". 

2l ·· ... donde prevaiece el or1nc1010 liberal, el Estaoo reconce 

ciertos l.im.i.t.es a sus pooeres en SLls relaciones con lo: c:1udaoanos 

oarticulares y con las sociedades torma~as por éstos••. El Estado, 

entonces, es 11mitaaa. cero no oor oora ae l.os gobernados: el 

estaco se auto-L im.i ta. Los 11m1tes. sef'!ala Mase: a, están 

establecidos en los cuerpos Juridicos modernos y eran desconocidos 

en Grecia y Roma. Se refieren, fLtndamentalmente. a las l iPertaoes 

de rel1g16n, prensa. ensefianza. asoc1ac:16n, reunión y garantías a 

la lioertad personal, la orooieoaa privada y la inviolabil1oad del 

comicil io. 

DiJe antes oLte ia amoiitud del sLtfragio es Lln elemento clave, 

14(.1 



entre oi:ros'0 , en la decisi6n oe Mosca oe denominar lioeral y no 

democrático a L1no de st.ts princioios de organizaci6n politica. Las 

d1terencias de contenido, oe tondo. deni:ro de un régimen 

organizado segQn el principio lioeral, radican en si los electores 

son un grupo restringido o ampliado. En caso de que se restrinJa 

oemasiado el grupo de individuos con oerecno a elegir, el 

princioio liberal OeJa oe regir y se eni:ra a una sueri:e oe 

autoc:r~ac:1a, pues el gruoo oue oec1de ou1en va a gobernar, o que 

legisla, es tan reducido que oieroe contacto con la mayoria. Mosca 

casa, de esi:a .. aur;oc:rac:1a de camarillas" t.CP 321-:.::.22J, 

esi:aolecer con claridad un ounto intermeo10. al análisis de lo que 

sucecier!a c:u-ando ei SLtfra910 se amoi ia=e a "todos o casi toaosº 

CCP 322), o sea. al sutrag10 universal. ~qui Mosca establece con 

Las crii;1cas 

son similares a las ae i:.·areto. En Llna s1i=uac16n de este tipo. se 

trai:a oe obi:ener la mayor cani:1oao de voi:os, y esto s6lo se ouede 

nacer ai:rayendo a las cla5es más numerosas, son, 

necesariamente, ''las más peores e i9not~an"tes•• CCP 3223. El 

d1a9n6st1co oe Mosca, resoecto oe une:. s1-cuac:16n oe este i;100, es 

la corrL1oci6n ool!tica i:otal. Los electores, qLte no en1:1enoen al 

gobierno, buscaran o oart1c1par lo menos posible, o o-:nef1cios 

pet~sonales o amoas cosas. Mosca. curiosamente, no establece como 

causa oe esi:a actituo el interés personal, sino. man ten i énoose 

fiel a su ounto ae par~1da, ve la causa en una 

ps1col6gica: la env\oia que les gobernados sieni:en 

tendencia 

hacia los 

gooet"nan"t"es. E.ata e}-:0!1cac16n. eón toco lo inútil o no-c:1ent1f1ca 

que pueoa parecer. sin duoa es un tac:~or a ~amar en cuenta corno 

parte de la práctica cot1oiana oe la oolli:ica \hecna por los 

pollticos, ooviameni:e, Mosca siempre habla oesoe el Pooer1. 

'ºEl otro elemeni:o clave, aaemás oe la lisi:a ce libertaces y el 
énfas15 en el control oe los actos oel t::staao .. es la preeminencia 
de la lioeri:ad sobre la igL1alaao, como ar1nciaio oásico de la 
oroan1zac16n oel Estaco. 
"\tna ae CLtyas caracter!st1cas def1n1tor1as es, para nuestro autor, 
el sufragio universal. 
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Los po11ticos, por su parte. aeoen recurrir a la aemagog1a y 

al clientelismo. para ootener la mayor cant1oao ce votos. El 

resultado es el ya mencionaao: una corruoc i 6n total de la 

oolitica. El proyecto politico de Mosca es claro, si nos situamos 

en el ounto contrario. Para evitar la corruoción de 

es necesario evitar la ingerencia oel elemen~o que 

esto es, !as masas. La oolit1ca. de esta manera. 

la Pol1tica, 

la corromoe, 

debe e:er un 

asunto oe pocos, un asun~o de los oos primeros estratos ce la 

clase dirigente, oue son los únicos caoac1taoos e interesados en 

lograr una polit1ca. :51 no Optima. =;1 al 

sef'iala la ioea c:on claridad. 

meno E razonaole. ~lose: a 

"f'or lo tanto. el or1nc1010 iibera! encL.lentra las me.Jores 
cond1c1ones oara su aol 1cac16n cuanao el. cuerpo eiectoral 
está comcuesto en su mayor1a oor aouei segundo estrato de la 
clase d1r1gente oue terma la eao1na dorsa1 de tocas las 
graneles ot"9an12ac1ones oollt1cas" CCF' ~·24J. 

Se trata. 5e~ala r1osc:a. ce que naya sui1c:1entes alectore= 

oara g:\ran't'1::ar la e:~1stenc:1a. ae .Jueces imparciales que pueoan 

controlar a los politices ael orimer estrato. cero ae aue no haya 

tan'tos elec:'tores "oara que no se haga nec:esar10 rena1rle homenaje 

a la mental1dac ~ a los sent1m1entos ce las clases más incultas'' 

CCP 324J. Sólo asi puece nac:er~se etec:t1va la responsaoilidad ae 

los 9ober~nantes hacia ios gooernaaos. ''que es uno de 

pr1nc:1oales presLtPLtes"Cos oel régimen lioeral." étoq. cLe.J. Un:. ae 

las ventaJas que 1'1oac::a enc:uentr3 en el ré91men i.1oeral, oue es la 

posícil1dad de oiscL1s16n en •• ..• asambleas ooilt1c:as y en c:onse,1os 

a.om1n1strat1vos. y¿¡_ por acra oe la orensa per16d1c:~"42, pueoe verse 

totalmente obstaculizada si. cor oora ael sufragio. 

instancia queaa sometioa a la c:orrupc:1on. 

tamoién esta 

La aiscus16n soore las tendencias sirve a 1 .. toaca para abordar 

otros oos temas: l J las ventaJas de un rec:amaio de clases 

d1ri9eni;es democrátíco meaiani;e la tiltracion c.on5ta.n~e de 

42
Es decir. y esto es muy imoorta.nte, Mosca ac:2ot3. la ex1stenc:1a de 

un verdaoero esoacio IJQblico, as! como su imoortancia para el 
desarrollo ae un régimen liberal. [V. CF' 325). 
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miembros de las clases cirigioas y 2J la importancia de no 

aceptar, acr!ticamente, el principio de igualdad. Es decir, lo que 

Mosca desea es, además de describir los dos mocos en los que pueoe 

desarrollarse el cambio de las clases dirigentes, se!'!alar que la 

estabilidad ce una socieoao aueda asegurada si se permite, aunque 

oe manera lenta. la "movilidad social", la oos1bil1dao oe OLte los 

miembros de las clases desfavoreciaas acceaan a las clases 

dirigentes y, con ello, estas últimas no oierdan el contacto con 

l.a realidad. E.n segunoo lugar, l"losc:a sostiene OLle serla un error . . 
para cualquer soc1eaad, intentar erradicar por comoleto los 

or1vileg1os y las venta,1as de nac i m1en l;O. Esto tendr1a 

consecuencias aesastrozas, oues se perdería toda la exoeriencia oe 

l1oerazgo de los gruoos ced1caoos, oor generaciones. a aesempeftar 

funciones d1rect1vas [ CF' :;.\28-.329 J. Como se ouede ver. las 

consecuencias de su teor1a oe la clase 

directamente, oroolemas de ceor!a ool1t1ca. 

pol1tico. 

Los dos 

tocan, 

úl t irnos 

aoartaoos oe esi:e caoitLllo están oestinaaos a la revisión de tales 

temas. 
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4. LA POLJTICA. LlBERALl5MO Y PROiECTO PüLITICO. 

Toca anora revisar las ideas oe Mosca soore la oolitica. El 

tema no esta trataoo \al contrario oe lo oue suceoe con casi tocos 

sus otros temas¡ oe manera exolicita en un s6lo capitulo oe los 

ELementl. Sus iaeas saot•e la oalitica están e:·<pLtestas en varios 

capitulas y son sumamente ú~ile~ e 1n~eresantes. a diferencia de 

la aue sucede con Pareta y Michels. Los temas a analizar son. 

princioalmente, las ideas generales oe Masca soore la palitica, su 

consioeraci6n ae la imoari:ancia oe las ideolagias y la definición 

liberal de su proyecto palitico, que incluye la posibilidad de la 

oiscusi6n de valares y otorga enorme importancia de la defensa de 

las lioertades. Tal sera el orcen de esta sección. 

11 
••• tne s~ructure of a soc1e~y is noth1n9 more tnan a 

resultani: of tne compromising ano comoensating ano oalancing 
tnat talce place among tne var1ea ano vet~y comole:c human 
inst1nc~a·• CRC 273J. 

En esta cita podemos encontrar el punto ae oartioa de la 

retle>:i6n mosou1ana soore la politica. Al igual OLle F·0>.rei:o, 1"'1osca 

encuentra al elemento tunoamental ae una SOCH?aad en la 

estaoil1oad; sin ouda, este es un punto oe partioa eminentemente 

c:onservador. 

El ounto oe vista oue utiliza Mosca para abordar el tema oe 

la estaoilidad social es, como se pueae ver en la cita anterior. 

soinoz1ano. La estabilidad se ootiene no mediante la coerción 

estatal lcomo oiria Hoobes, por eJemoloJ, ni meo1.ante el control 

racional de las .. oas1ones·· .. los .. 1nst1nto:". etc., (Como plterian 

la acc16n de otros 

instintos. Masca. lamentaolemente. no aesarr~alla este tema: s6lo 

da ind1cac1ones sobre su oun~o de vista. l~aso~t'os oooemos, sin 

embargo, sacar algunas conclusiones. En primer lugar, ~tosca no 

acuesta \como Pareto1 a la rac1onalioad como medio orivilegiaoo 

para resolver conflictos sociales. En segunao lugar, 

espacio para considerar el paoel pOSl'tlVO de 

no-racionales \como las ideologias1 en la oolitica. 
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iugar, oermite una visión moderada de la ool1tica y de ·sus 

actores 

Aunque la racionalidad no es un tema oue interese aemasiaoo a 

11osca, la cienci:a pol1tica s1 tiene un paoel central dentro de su 

oroyecto oo11tico. Su oape! 1undamenta1, como ya nemas visto, es 

el oe mostrar io oosiole y, as1, criticar a las utopias. A Mosca 

la interesaba deJar totalmente claro oue toca su ocra estaba 

aestinada a criticar a las utoaias'~ Este recnazo a las utoa1as no 

evita aue 11osca oretenoa darnos una visión 

ot•ganizaci6n pol1tica posible: 

de la meJor 

·• ••. we try to l'ino out wnat the oest tyoe of political 
organization is, whicn tyoe. in otner words. enaoles all the 
elements that have a oolitical signil'icance in a given 
society to be best utilizea and specializea, cest suojected 
to reciorocal control ano to the principie ol' individul 
resoonsib1l1ty tor tne tn1nga tha~ at~e aone in tne 
respective aomains [Mosca se re1iere al Estado y a la 
socieoadJ" lRC 1593. 

Los supuestos de la reflexión mosquiana soore la politica 

son. aoemAs del suoues-co an-croooi691ca an"tes menc:1onaao y la 

teor1a oe la clase pol1tica, los siguientes. En primer !Ligar, 

Mosca oarte de dos valores fundamentales: la estabilidad y la 

licertad. En segundo lugar. el paoel centrai de la ciencia 

politica en el análisis ae los oroolemas y en las propc1estas 

prácticas y, en tercer lugar, la oreocL1paci6n oásica de Mosca 

consiste en formular un proyecto politice viable. 

El análisis de la politica en Mosca se lleva a caco mediante 

CLlatro nociones cásicas. En primer lugar. la concepción pesimista 

de la naturaleza nL1mana, que destaca la motivación "pasional 11 o 

"1nst1nt1va 11 oe las acc:1ones nLtmanas. En segundo lugar. la teoria 

de la clase politica. Hay otras oos nociones oue hasta el momento 

no ne mencionado y que son 1unoamen"tales oara el traca.Jo de 

'ªcr1t1c:anoo al mar:-;isma. f"loEc::3. oec:lara que 11t>Jhe snall not stop to 
refute tnat utocia once again. Tnis whoie work is a refutation of 
i t" lRC 447 J 
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nuestro autor. Me refiero a las nociones de «formula. poli tica>> y 

«protección. juridica.>>. Las dos primeras nociones tienen. para 

rtosca, un carActer claramente descriptivo. las dos segunoas 

\princioalmente la "protección ,1Llr1d1ca"1 introcucen el elemento 

orescriotivo en la retlexi6n ce Mosca y la convierten, as1, en una 

reflexión mucho mAs rica y Qtil cue la de Pareto. 

+ La "t6rmL<la politica". 

La distinción aoar1encia-realidad, ,1Lmto con la observación 

ag1..<da de la prActica politica, coligan a Mosca a re1'lexionar soore 

el papel y la importancia oue pueden tener las Justificaciones y 

explicaciones oue se can del poder colitico o. en otras palabras, 

la importancia de la ideolo9ia. Mosca reconoce que cualouier clase 

politica no se satisface con ejercer el pooer politico, 

necesita JUStif 1carlo oeaae un 

supuestamente racional. ..... Se trata, 

pur.'CO oe VlSt:a 

en úl~1ma instancia. 

sino oue 

moral o 

oe oar una 

"oase .ÍLtrid1ca y moral" al ooaer ae toda clase polit1ca. !•tosca 

llama a esta "case .1uridica y moral" /6rmula. poli tica. [CF' 132]. 

1·1osca sostiene O Lle las tormL<las poli t icas cueden tunearse 

bien en creencias sobrenaturales. o bien en conceo~aa oue, 

... •.a 

si no 

son oos1tivos, es decir tundaoos soore la realidad oe los hechos, 

se apat~ecen cuando menos como racionales•• tCP 132]. Las formulas 

politicas no suelen ser 'IJerda.des cien.tificas, sino creencias mAs o 

menos estructuradas en un cuer·oo ooctr1nar10. Los eJemplos aue usa 

Mosca ilustran oastante cien su ioea; Llno es la ,lLlstificaci6n 

religiosa del pacer politico y otro es la justificación 

demccrAtica del mismo. Ameos son s6lo mitos para nuestro autor. 

A diferencia de F·areto tcon su noc16n c:ie <<tier1vac1ones>>1, 

Mosca no consioera que las f6rml..llas politicas carezcan de 

''Mosca lo dice con clarioao: ºevery mora! Torc:e tries,. 3.S soon as 
it can, to acouire conesion cy creatin9 an underpinning of 
interests vesteo in it5 favor. ano every material force tries to 
Jus~ify itself bx leaning upan sorne conceot ot an intellectual and 
moral arder" [RC 4453 
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importancia. n1 que sean "cnarlatanerias inventaoas e:<orofeso para 

obtener la ooea1encia de las masas'' LCP 132J. Ai contrario. Mosca 

sostiene CL\e son resultaoo ae la neces1oao numana de mandar y 

ooeoecer casado en un or1nc1010 morai y na en l.a tuerza y, oor 

el lo. las distintas fórmulas aolit1c:as tienen 

"práctica y real" CCF' i:,:.3 J. En ott~as oalab~as. 

importancia 

las fórmulas 

oolit1cas no sólo son inev1taoles. sino oue aoemás son útiles; 

Qtiles para ootener la ooeoiencia oe los gobernados sin alterar la 

estabilioao social. Coma ha sei'!alaoo 8oobio Cl9oo:23J. la fórmLlia 

oolitica otorga el funoamento ce la legitimidad del poder de las 

clases pol1ticas. La dimensión positiva <que F·arei:o no reconoc1al 

ce este tactor central en cualou1er oalit1ca, encuentra un caoal 

reconac1m1ento en la oot~a oe 11osca quien. pat~a ilustrar su idea, 

sostiene oue lo oue él denomina /órmuta poU. tlca es lo oue los 

"f1J.ó~ofos dei derecho" \O sea, el ounto oe vista JLlrioicoJ 

denominan ºpr1nc:.1010 de sooeranl:;." LCF' l ~.2j. Las creencias. 

JUSt1f1cac1ones y. oor Qué no, valores. que constituyen a las 

formulas poli~1cas, son un elemen~o ino1soensabie. en la v1s10n de 

Mosca, oara cumplir con dos funciones oroo1as oe toao régimen. En 

primer lugar. son un elemen~o ind1soensab12 de la gooernaoilioad 

de cuaiou1er Estaco. En segundo lugar, son uno ae los elementos de 

una oolitica razonaole: la valot·ac i6n DL<e nac:e Mosca de 

fórmulas oolit1cas eE, ~iemore~ pos1~1va. Valga un p~rrato 

ilustrar la actii:ud ce Mosca nac:ia las fórmula politicas: 

ias 

o ara 

11 lt seems altogether absurd ~o regara as mere effects. and 
never as oignifieo, respectaole causes, the oolitical 
doctrines ano relioious oeliets wn1cn constitute the moral 
1oundations o1 sta~e organisms. Penetrating oeeo down into 
the consc1ousness ot rul1n9 classes and masses alike, they 
legiti.mize ano oiscioline command and JL\stify obeoience, ano 
tney create tnose soecial intellectual and moral atmospheres 
which contribute so gratly towaro determining n1sto~ical 

circumstances ano so toward oirect1ng tne course of human 
events" CRC 4441. 

Este reconocimiento exol1cito oe la enorme in1luencia de los 

or1ncip1os de le91t1midad, nos ca la medida de la importancia y 

fertilidad del Mosca teórico ce la polit1ca, trente a Pareto y 
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Michels, El reconocimien~o ce la importante ly real~ tunci6n ce 

los orinciPios ce legitimidad plantea. sin emoargo, un grave 

oroolema a la coherencia argumentativa oe Mosca. Si un principio 

de legitimioaa es inoispensable tanto cara ootener la obeoiencia 

de los c;iooernados, como oara man't'ener la estao1liaaa, y s1 

cualquier poder pol!tico oresenta, ae hecho, algún principio, la 

oregun'ta obligada es, ¿oar qLlé recnazar el or1nc1oia de la 

sooeranla popular. como principio váliao de legitimidad? El 

recnazo de Mosca no deja lugat~ a audas: ''Power never nas oeen, and 

never will ce, founded upan the explicit consenl o/ ma.jorilies" 

CRC 326, las cursivas son mlasJ. Mosca rechaza el or1nc:1010 ce 

sao eran la popular ooroue no puede cwn.pl .:rse en la práctica, es 

dec:1r, porque es Dt"'ác:t1camente imoosible recabar 

ciudaoanos el consentimiento exollcito hacia los 

de lodos 

goPernantes 

los 

en 

turno. De anl que, como or1nc1010 práci:::1c:o de le91-c1m1oao, 

claramente es mucho más operacional reoucir el 

soberania oooular al de sooeran1a .. restr1ng1oa 11 o 

oue e~. a t1n de cuentas, la oroouesta de 14osca. 

principio de 

"m1nor1tar1a''., 

La falta ae conet~enc1a argumenta't1va se muestra JUsco en el 

tioo oe critica aue 11osca dirige al principio ae soberanla 

pooular. l"losca reconoce OLte 12.s /6rm.ulas poli t icas están formadas 

por valores, or~oyec:~os politices~ etc., y no necesariamente son 

fórmulas operacionales. Vale aecir, un principio oe legitimidad 

Luna 16rmula oolltica1 consiste usualmente de valores que 

Justifican la obeo1enc1a; en este sentido~ el principio de la 

sooeranla popular cuece ser tan válioo como cualquier otro. 

Resulta cor lo menos curioso aue Mosca crigique, por imposible oe 

poner en práctica, al principio de la sotleranla popular, y no tome 

en cuenta tal criterio al desarrollar el ·cerna de la f6rm.v.La. 

poli t!ca. 

+ La "protec:c:16n ,1urid1c:a 11
• 

Falta por revisar otro elemento del análisis mosauiano de la 
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po!lt1ca que, s1 01en pi..tede ser Ltsado con fines aesc:r1ot1vos'~, sLt 

1unc16n primoroial, centro oe la oPra oe Mosca. es prescr1otiva. 

Es decir, se~ala 1y esto, en autores aoiertamente positivistas. es 

importante) como debe estar orc;.an i ::aoa L<na soc iedao. 

La noción Pe «protección ,1urioica>> oa el contenioo oásico a 

la conceoci6n mosoLtiana de la ool1tica. como una. conceoc i 6n 

liberal. El proyecto politice oe Mosca consiste, dicho orevemente, 

en proponer una organu:ac16n Politica casaca en las l ibertaoes 

lque cité en páginas anteriores!, con un suirag10 restrinc;.100 Cal 

2° estrato> y con una p!ura!idao de qt~uoos que. en su oretensi6n 

mutua de obtener el poder. sirvan oe control a 

quienes en efecto lo detentan. El provecto oolitico de Mosca, 

en'Canc:es. puede ser descrito como l ioeral. conservador y 

plural ista. 

un párrato ele Mosca nas in'troauce. de lleno, a la refleHi6n 

de tooas los t6o1cas antes menc:1onaao5: 
11 Es c1er'to aue :ta Or9an1zac16n llama.o:\ orop1amen'te ool~i;1ca. 
la aue 9stablece la inaole ae la~ t~e1ac1ones entr~e la clase 
gooernante y la gooernaoa, y entre los varios graoos y las 
01tereni;es tracciones oe la primera. es el factor que 
contriouye princioalmente a oeterminar el c;.rado de pertecci6n 
oLte PLtede alcan::ar la orotecci6n ,1Ltr1oica de un oueblo. l.Jn 
gobierno nonesto. un goo1er~no de honest1aad y ce JU5ticia, un 
aooierno verdaderamente lioeral como lo entendia 
Gu1cc1ardin1'd., es la me.Jor qaran"Cia de qLte i:amoién serán 
cus~od1aoos ef 1cazmente lo5 cerecnos oue corrientemente se 
oenominan orivados, esto es, los oue tutelan la proo1edao y 
la vida" [CP 18o-187J. 

Es necesaria, ante es~a como1nac16n de temas, it~ por oat~tes. 

En la cita queda claro oue la prooLtesta 1deol6gica fLtndamental oe 

Mosca es el l 1beral i sma, y aue es"te i; iene oue ver bás 1camente c:on 

los derechos "privados" \locl(eanamente, oropiedao y vida). También 

oueoa claro oue el medio mAs eticaz para salvaguardar tales 

4!5Como veremos, se pLlede medir sLl i;1t"ado oe e:astenc1a o ef1cac1a. 

"'sec;.ún 1'1osca. Guicciardini definia a la libe1·tao pol1tica como "L'" 
preoom1nio de las leves v del orcen oúolico sobre lo:; apetitos de 
los particulares ... M;;,sca' cii;a oe Opere inedi:te. Florencia, Barbera 
e B1anchi Eo. 1858, 11 p. lo9. [CP 180. n. lll. 
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·~erechoE'' lo 11 lioertaaes''~, es lo que Mosca 

jur1d1ca". 

llama "protección 

11osca introdL1ce el i:ema de la "protecc16n Jur1dica" como 

parte del i:ema general de la.s relaciones entre moral y ool1t1ca'7• 

t1osca se!'íala que, en general. los ind1v1qL1os están cotados con Lln 

.. sent100 moral'". La oef1n1c16n deJ. "sent1ao morai." no preocLtPa 

demasiado a t1osca, PLles en sLt 001n16n " •.. es un conceota oue tocos 

sienten y comprenoen" CCP 177J. No obsi:ante. otrece una oef1n1cí6n 

qc1e va.le la oena citar cara ilustrar SLl apro::1mac16n .. sp1noz1sta 11 

a la moral: la· in10erpretac16n de la acc16n moral como aquella en 

la aue ciertos sent1m1entos y oas1ones contt•apesan a otros 

sent1m1entos y pasiones: 

"Diremos ••• aue se entiende qeneralmen10e por tal (por el 
sentido moralJ el conJun100 de seni:1m1entos merced a los 
cuales la natural prooens16n que tenemos los ino1v1auos 
humanos a oesolegar nuestras facultades y act1v1oaoes, a 
satisiacer nuesi:ros apetitos y nuesi:ra voluni:ao, a comandar y 
a d1strutar. se ve J.1m1tada. oor la compasión natural trente 
al da!'ío y al oesa9raoo oue poori=.n e::oer1mentat' oi;ros como 
consecuencia ae nues~t~as acciones. filgunas veces~ es~e 

sent1m1enta l leya a! pt..mi;o ae CJLte la sat1sfacc16n moral oor 
naber orocuraao olacer y util1oao a los oem~s. se soot~eoone a 
la satistacc16n material oue nos proouce el olacer y la 
utilidad oropios" tCP 173J. 

La iaea oe Mosca es oastante acces1ole. Son 

sentimientos, como la comp:1s16n y la sol 1dar1oad, los qL1e 

algunos 

1mpiaen 

que los namores actúen oe manera ouramente ego1sta. La 

contrapos1c16n oás1ca está dada entre pasiones: "ego1smo" y 

••a1tru1smo'". Este es. para Mosca, eJ. presuouesto o la cono1ci6n oe 

pos101lioad oe la convivencia social. Anora 01en!I los 

47Como na sei"íalaoo Albertoni, ", •• la dei'ensa JLlridica e:<oresa Llna 
v1s16n del pooer viv1qa :~ sent1oa en i:érm1nos éticos y polit1cos, 
QL1e se i:raouce en Llna conceoc16n del ·Estado y del oerecho, 
concebidos como instrumeni:os ino1spensaOles para d1sc1Plinar las 
relaciones entre las m1nor!as activas v amo1c1osas aue se imponen 
en la vida pábl ica en nomot'e oe i"~rmas ideo10g1cas oue las 
inspiran, y las enormes y anónimas masas oe gooernados" Uüberton1 
19°87: l 7J. 
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11sent1m1entos 11
• 

11 1nst1n'Cos" o past:.on.es48 , cor s1 sólos, no poorian 

asegurar la estabilidad social. Las socieoades pasan por un 

''apreno1zaJe moral''• que les hace entender la importancia ce 

con'Cener ciertos ''instintos''. El ''sent100 moral'' se oesarrolla 

conforme una civilización lo hace y, con ello, la existencia ce 

c1er't'os instintos o sent1m1entos mor~ales. asi como su uso, se 

vuelve au-coconsciente. De manera que, lo que en un salvaje seria 

una ac:c16n resultaoo de la mezcla inc:onsc:iente ce ºinstintos .. , en 

un nombre c1vil1zaoo pueoe responaer al "cálculo" y a la 

"premeditación'' CCP 178-179]. 

Has'Ca aqui es obvio oue Mosca no nace una investigación 

f1los6t1ca soore los origenes, las causas o el valor~ Oe la moral. 

Plosca pretendía. simo!emen~e. descr1oir~ necnos y, en este caso, 

los hschos son el desarrollo his-cór1co oel control ce "1nst1ntos" 

inmorales, por o~ros ''instintos•• morales o. en tér~m1nos de 11osca, 

se trata oe describ1r la .. eaucaci6n del sentiao moral". 

F-·ara la refle:oón oolitica. e5 más imoori:an-ce la función 

reguladora que tiene la or9anizac16n pol1i:ica, respecta de los 

••instintos•• inmorales, que el con~rol al inter~ior del individuo. 

f"Josca define la noción de <<0ro'tecc:16n .1uridica» oe 1 a siguiente 

manera: 

Los mecanismos sociales oue regulan esta 01sc1p!ina 
sent100 moral constituyen lo oue nosotr~os llamamos 
"protección ,1urid1ca" [Cf' 180). 

Clel 
la 

La organ1zac16n politica~ entonces. es la aue promueve y 

eJerce la ''disciplina del sentido moral''. Hay, en toda soc1eaaa, 

"sentimientos ele Justicia comunes" [Cf' l:'9J y 

" ••• la ooinión páolica, la religión, la le:" y toda la 
organización social qc1e la hace ooservar, son la expresión de 
La conciencia de La muttitud, que en los casos generales es 
aesaoas1onada y oes1nteresaoa, y actúa contra el uno o los 
pocas a los aue la violencia de los sentimientos egois-cas 
impide en un momento cado el recto entendimi<>nto de to fusta 

............... ~--~~ .... ?.!?. ... ~!?.~~~.!:!?.., ... §.~ .... Juez es el instrumento det sentido moral 
48

Hay ClL\e decir qLte f'l<tSca usa 11 1ns'tintos 11 y "sent1m1en'Cos 11 = hablar 
aqui ce pasiones tiene cor ooJe"Co enlazar las ioeas Mosca con las 
c1scusiones é"Cico-ooliticas vigentes oe los inicios ce la 
mooernioac. 
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de todos. que en casa caso 1:iene aLte ac1:Ltar para frenar las 
oas1ones y los ins1:in-c:os malvados cada uno'" CCP 179-180. las 
cursivas son m1as.J 

As!, Mosca el oosit1v1sta. el realis'Ca oolitico, termina 

proponiendo la ioea de que nay c1er'Cos "5ent1m1entos de Jusi;1c1a .. '!' 

oue deoen ser deTend1aos oor los oooeres 0'101cos. En este casa, la 

tea.: t inüdad ae un ordenam1en-c:o JUt'id1co si orov1ene ae l.a 

••conciencia ae la mult11:ud'" ¿C.•..\ál mLtlt1tud? Si deseamos man1:ener 

la conerenc1a de la refie::16n de l"losca. haorá aue inferir ~OLtes 

Masca no es muy e:<olic1to1 OLte oor ºmultituc" se refiere s6la al 

2° estrato de la clase d1r·1g1ente. No oostante. el iundamento de 

ia leg1t1m1oad oel oroenam1en'ta JUrid1co rao1c:a en algo muy 

parecido a la 11voi.Ltn'tad general'' ele RoLt:seau. Es ei. "sent1ao moral 

ae todosº. la que el Juez reoresen-c3. \Y• uno ooaria suponer, lo 

que le da el aerc:no de eJerc:er la leyJ. ¿Es es'Ca una con'traoicci6n 

de 11osca~· YO ct~eo aue s1, cero vale la pena avanzar mAs allá de 

esi::e s1mole reconoc1m1ento. Esta cantrad1cc16n es mue::;i;ra de las 

'tensiones. oresen'tes en la aora oe 1~1asca. en-ere una aoro~<1maci6n 

oos1t1vista a ien6menos :::oc1a1es y u.na OOS"CUt"':?. ldeol6gica 

con servaoares. con el 1~econoc1m1ento de i.a neces1dao,. que 

cualau1et~ sociedad i;1ene. ae estar re91da oar~ ciertos valores. asi 

como de la imoorcancia. cara cualau1er -c:eor1co ae la pol1tica. de 

reconocer el laoo ••00::1-c1va•• oe la misma .. 

A pesar de estos proolemas oe conet'enc1a at~gumentativa, es 

necesario reconocer que. con la nocion ae «orotecci6n ,1Ltr.1d1ca». 

Mosca t~econoce la enorme imoortanc1a de la defensa de los oerecnos 

oás1cos. «Protecc16n Jurid1ca» s19n1t1ca. aeJanao de laao la 

conTl.lsa Tormulac16n oe Mosca. el sistema de derechos y de 

condiciones sociales aue aseguran <Protegen! las libertaaes. El 
11 mec:an1sma social'" aLle meJor asegura 1...tna pro"tecc:c16n ,1urid1ca 

eteci::1va es. como veremo5. el oluralismo'9 • 

La tunc16n or1mordial de ia protec:c16n ,1urioica es. entonces. 

'"v. E:!obo10 1900: 25-20. 
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proteger la lioertad ~en general! x las liberi::ades particulares50 • 

-¿Qué oLl i ere cec ir «l i oertaa» en e 1 olanteamiento de Mosca? El 
0 s1gn1f1c:ado preciso :v c:1ent1T1c:o" ae 11oertac, consiste, 

senc:illamen"te. en la orotec:c16n oe los aerecnas de los ciudadanos 

tren~e a la arb1trar1eaad de los 9obet~nantes~1• 1·1osc:a. oe nuevo, no 

entra en d1scus1anes tilos6tica5 soore el significado de 

<<libertaa>>~ nuestra aLltor se aah1ere. simplemente, 

conocemos como significado neeati:vo ae «lioeri::ad». 

a lo C1L1e anora 

para t1asc:a, el derec:no a L\na estera de ac:c16n 

Liberta·:! es, 

libre de la 

ini::er·,.ención tanto del EstaCJo como de los oi:;ros inC1ividL1os. 

Desde su puni::o de vista lioeral. Mosca encontró tres enemigos 

ioeoi691c:os en otras i:antos procesos sociales de la época; oos de 

ellos -la burocracia y los movimientos soc: ialdemócratas-.. 

in1c1aoan su aesarrollo a orinc101os del s. XX, mientras que el 

otro --el absolutismo- es el enemigo tradicional Cle todo 

liberalismo, oesde t1emoos de Locke. Mosca. al igual que weoer. se 

da cuenta de oue la burocrat1zac16n es, ya a pr1nc101os de este 

siglo. un oroceso 2nev1~aole. Es inev1taole aeo1ao a la cada vez 

mayor compleJioaa de las socieoaoes CV. CP 144J: tal comoleJidad 

hace indispensable la ex1stenc1a de un cuer~oo de adm1n1str2dores 

que la simplific;¡ue. No acatante. también e5 claro oara Masca que 

una ourocrat1zac16n e:<.::es1va de toda la v1aa oaiit1c:a y comercial 

de una sociedao solo oueae traer resultados funestos. Mosca no se 

extiende demasiado soore el ~ema, oero si deJa establecido aue la 

burocracia puede traer dos consecuencias no deseadas: en ar1mer 

lugar, una oisminuc16n de la 11oertad y, 

entoroecimiento de mLlCnas act1viaae1es., 

en segundo lugar, 

principalmente 

el 

las 

"ºcomo sel."lala Ghiringnell1, la protección .¡w·1oica es el 
1

' ••• con3un~o de mecan15mos morales y pol1t1cas actos para frenar 
la natural tendencia de los mandatarios a abu5ar de su propio 
poder e imponer el sent100 mot~al en las t•e!ac1ones cotidianas como 
costumbre i::utelada por la or9anizac16n legislativa del Estado" 
[1987:44J. 
5~"5i admitimos 0L1e el pa!s má.s liot•e es aoL1el dance los derechos 
oe los gooernados están meJor cefendioos contra la aro1i::rariedad 
oersanal y el afán prepai:;ente Cle los qooernantes •.• " CCP 59J. 
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relacionaoas con la orooL1cci6n y oisi;ribL1ci6n de la rioL1eza 52• 

Como nemes visto, Mosca no discui;e los conceotos clave oe 

manera filos6iica. sino simplemente oirece oeiiniciones hasta 

cierto punto operaci:onales y pasa. inmec1atamente, 

los requisitos oel cumplimiento de sus dei1nic1ones. 

a considerar 

Esto suceoe 

con SL! discL1s16n del oespotismo <también L1sa <'absolutismo» para 

reierirse a! tioo de régimen conde !a l1beri=ad no existe1. Lo que 

le preocLtPa del <~escotismo» son las consecL1enc1as cracticas de 

dos cat~ac:ter1st1c:as de reg1menes aeso6~1cos: en primer iugar, la 

concentración del pooer, que crovoca L<r.a corrLIDCi6n 9eneral1zaoa e 

impide la fiscalización ae los actos ael gobierno por pari=e oe 

otros grupos y, en segundo lugar, los efec~os oel .... . preoominio 

de un conceoto s1mole en la or9an1zac16n oel Estado ••• •• CCP 

l90-191J. 

Lo que, en el tonao. preocuaaoa a Mosca es la Ltnificaci6n 

tanto del poaer como de la "fórmula pol1t1ca" 1 en Lln sólo 9rL<po. 

La propuesta positiva oe Mosca. cara salvar esta situación. es el 

clural1smo \ideoi6gico y colit1co1; la ex1stenc1a de mQlt1cles 

gri...toos con caoac1.::lad· ae influir y f1sca!1za.r a la. ºel.ase polit1ca. 11 

len Hoemás, la licertad sólo ouede 

mantenerse si se ev1'Ca el creaom1n10 de un principio ce 

organ1zac:16n socia! y ia. cancela.c16n oe i;ooos los oemás. Mosca., 

como veremos. en el s19L~1ente aoart~.do, const1tllye el e::'Cra.flo caso 

de Ltn defensor no-demócrata ae la c lLtral iaad coli t ica. 

rechazo aei absolutismo., como or9an i zac i6n Aoemás del 

oolitica y como ideolo91a, los reouisitos de toda crotecci6n 

,1L1ridica etectiva son, tamoién, suouestos oel oluralismo en los 

tex~os de Mosca. Nuestro au~or orooone ~res requ1s1tos cásicos 

cara mantener una efectiva crotecci6n JLtridica: l J la separación 

de .. la autoridad laica y la ecles1ást1ca'". es oec:ir. la seoaración 

lgles1a-Estaca. 2J 01sm1nuc16n i..o ai:enua.c1ón1 de la des19L<aldad 

~.=.Sl.!:1.~~.~.::.::: ... ~ ... :;:3 ... S.~-~-~.!:~.~----~-~-ore la organ1zac16n oe la TLterza militar 

52V. CP. 15<)-152. ~tosca era un aom1raoor dec!araao ael lioeral ismo 
econ6m1c:o~ v. RC 323. 
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CCP 198J. La idea es sencilla: Ltna concentr<1ci6n e:<cesi va de 

riqueza en manos de unos pocos, nace totalmente inQtil la noci6n 

de "protección ,1ur.Ld1ca""9
• Lo mismo se oLlede decir en el caso de 

corporac:1ones. como la iglesia y el eJét"Cl'tO, que ocedecen a 

lealtades internas, cuyos v.Lnculos son más 

impone la ley civil. Es"Cos reou1si"Cos del 

fuertes OL1e los que 

tuncionamiento de la 

"pro•ecci6n jur.Ldica", son una clara mL1es•ra de oue t1osca -cen.La, a 

pesar oe su rechazo a la democ:rac:1a. una c:oncepc:16n moderna de la 

poli t ic:a. 

+ La oolitica. 

El tema de la politic:a. como aounté l.Lneas arrioa, no está 

claramente desarrollado en la obra de Mosca. Se c:omoone, 

temas oue pr1nc1palmente ae ideas oue sirven como suouesto a los 

s.L desarrolla. como el de la clase pol.Ltic:a. la t6rmula politica y 

la crotecc:i6n Jurioica, por citar sólo al9unos. Si recordamos la 

distinción, eHpues"Ca en el c:aoitLtlo anterior, entre la politic:a, 

como estera de la administración púol ic:a / lo colitico. como 

espacio de creación de lo puol1co, asi como las dos dimensiones 

indispensaoles de toda ool.Ltic:a, la c:oerc16n y la constrL1c:ci6n de 

un orcen oóol1co. poaemos notar que r1osc:a. a c1terenc1a de Pareto. 

aoorda los oos elemen-cos oe las Distinciones mencionadas. 

Mosca rec:onoc:e la nec:esidao ce una adminis•raci6n oúbl1c:a 

et1c:1ente. as! como el laoo violen•o y c:oerc:i•ivo de la coli•ic:a. 

Paro tamo1én. como nemes visto, rei le:-:iona largamente sobre la 

necesidao de desarrollar un proyec~o ool.Lt1co orescriot1vo. as! 

como sobre las oosioilidades constructivas y positivas de la 

oolitica. Trataré ce ilustrar lo anterior. 

¿Que entiende l1osc:a por «oolit1ca? ¿Cuál es el dominio de lo 

oolitic:o? Mosca sostiene que una pre9unta de tioo pol.Ltico, es una 

pregunta que aoarc:a mayor cantidad oe proolemas que cualouier otra 

"
9 "En estas c:onoic:iones Cgran desiguaload ec:on6mic:aJ, la mán1ma de 

ue la ley es igual oara todos, la oroc:lamac:ion de los derecnos del 
hombre y el sutrag10 universal. no son más aue iranias•• LCP 200J. 
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pregunta reteriaa a cuestiones sociales. Los proolemas politicos. 

nos 01ce Mosca, involucran a ~ooos los ~ec~ores sociales y a todas 

las iaeolog!as y s6lo mediante la aiscu5i6n y la activiaaci 

poli ticas es posiole ae"finir y resolver los i;¡randes oroolemas de 

la sociedades. vale la pena citar a Mosca en este punto: 
1
• ••• 1t is out' r1gnt and our duty to ask a ouest1on en our 
side, and we 5nal:t call it "Oal1tical", oecause it is the 
broaaest, the most comcrehens1ve auest1on imaq1naole; because 
it ar1ses ot its own accord trom a comorenens1ve exam1nat1on 
of every type oi social relation: oecause its solution should 
interest ortnooox econom1sts no less than socialists. 
cap 1 tal i sts no les:; than wor~::ers. tne r icn no less tn.an the 
ooor; oecause it is 'the f1rst OLlest1on. tne most impot"'t.ant 
quest1on, for all noole nearts, all unpreJud1ced m1nds wn1ch 
set aoove every creea and every interest ot party the 
dispassionate search to1' a social aa,1ustment that sh.all 
represent the 8reatest eood that it is within the power o/ 
our poor humani ty to at tain" CRC 283, las cctrsiva5 son mi as). 

Este es, pos1olemen~e. el oárt"'afo que meJor ilustra las iaeas 

oe Mosca 5oore la pol!tica. ~ueoa claro aue, lo oue Mosca oeseaba 

lograr, era la formulación ae un oro:vecto ool1tico cuyo ObJet1vo 

orimordial era la formación ele una esfera públi.ca54
• La imoortancia 

ae la pollt1ca radica JL\sto en aue e5 una cosa pública, algo que 

afecta ty, por tan~o~ oeoeria int~resarJ a -cocos. Este proyec-co 

Público aebe4 aoem~s, guiarse por c1er-cos valores: les valores 

11oeral.es. De nuevo, !a aval.orao1v1aaa en la retle:<i6n pollt1ca, 

oe~aoarece para car oasc a un autor nones-camente oreocuoado por la 

dignificación ele la oollt1ca, meel1ante la proouesta oe un proyecto 

moeleraoo oero viable. 

Junto con este punto de vista pre~cr1ot1vo. que propone Ltn 

proyecto oolit1co4 Mosca reconoce \Como -caao ouen t'eal1s~aJ. los 

problemas y las deticiencias de la politica. A este resoecta,. 

enfatiza oos procesos que suelen provocar el rechazo de la 

Politica. Uno es su carácter inmoral: vale decir, la ut1lu:ac16n 

con5tante de la meni:ira. el traLtde y la corrc1pc16n, como medios 

54
Hunque el públ.Lco cn.~eae res-cr1ng100 a les m1emoros 02 

dirigente: clase polit1ca y segunoo esi:rato. 
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pr1vileg1ados ae hacer pollt1ca~~. El otro proceso tiene que ver 

con la incapac1aad de la pollt1ca oe satisfacer cabalmente las 

expectativas de los gooernaaoa. El éx1~0 de pt·oyec~o5 Pol1t1cos 

claramente utóoicos se explica. en par~e, por la incapac1daa de la 

pollt1ca de nacer frente a mucnos proolemas imoortantes, como el 

de la oistr1ouc1ón ael inqreso. o el del mantenimiento oe las 

11aertades CRC 310-312l. De an! ~a imoor~3nc1a de oesat~rallat~ una 

poU ti:ca ci:entlf?:ca. caoaz de mostrar. 

a los Qobernaoos, lo que es pos1ole ~·, 

eHoectat i vas!56 . 

tan~o a los qooernantes com 

ae esa manera~ mooerar las 

Hay una d1scus16n, al interior ce la cara de Mosca4 que 

mues~ra con claridad es~a conceoc16n tunoamentalmente mooerada y 

conservadora de su propuesta PDlitica. 

Esta discL1si6n, imoortante tamoién poroue está oirec:tamente 

conectada c:on la teoria de la clase politic:a, es la oue aoorda el 

araolema de s1 '"los meJores•• oeoen gooernar. Mosca aoorda el 

problema partiendo de dos oeT1niciones cosibles ae la noción de 

«los meJores». 51 oor «los meJores» nos reier1mc1s a aouellos oue 

"C ienen un sent i.do moral sL1mamente desarrollado. a personas 

sumamente ''buenas .. , altruísta.s o J.ncl1nadas al sac:rif1c:10 oor los 

oemás, la conclusión oel Mosca realista es obvia: no son los 

mejores., en es"Ce sent100. los c¡ue goo1ernan. t::n pr1nc1010. quien 

quiera acceoer a la clase ooli"Cic:a casado solamente en tales 

valores" ~enarA ase9uraao el trac:aso: 
11 For to r1se in "Che social scale, evgn in ca!m and normal 
times, ~ne pr~ime requ1s1te" oyond any auestion. is caoacity 
ter hard worK; but the reou1site nent in importance is 
amb1t1on, a t1rm resolve to get on in tne world, to o'USLri.p 
one' s /el lows" [RC 449, las cursi vas son mlasJ. 

No es posible gooernar, entonces, con cualidades muy 

o;Li»t..¡.r.1.ta.s; ... 06} ... a.c¡uG>.l..l.a.s; ...... p.roop i as oe los c¡obernados; los hombres 
55"All tne lying, al! the baseness, all tne violence, all the fraud 
that we see in olitical lite a"C oreEent are used "Co win votes, in 
order to get aheao in ouolic o11ice or simply in order to maKe 
w~ney fast oy unscrL1pulDLIS means .. CRC 285J. 

Bobbio ha e::olicaoo muy bien la importancia oue para Mosca tiene 
la moderación en pol1t1ca. Ver Boooio 1966. 
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dificilmente cambian. y sus caracteristicas tienen oue ver más con 

el egoismo y la incaoacioad oe controlar las pasiones, que con la 

bonoao y el altruismo. De anl aue una más de las caracteristicas 

positivas oe ia politica, sea la aLte le confiere el carácter oe 

retuerzo, meoiante la cos-cumore y la eoucación, oe los instintos y 

sentimientos altrll1stas aue" como vimos. contrapesan al ego1smo y 

la tendencia humana a la v1olenc1a. 

Mosc:a sale en defensa de la oolit1c:a y se pregllnta, ¿c:6mo es 

posible oue los gooernaaos pretenaan que las gobernantes tengan 

c:arac'terist1ca.s morales d1s't'1n-cas a las oroo1a::::·. Segun l"losc:a, y 

esto es una muestra oe su prooLlesta oe moderac16n polii:1c:a" a los 

gobernantes se les oueae oea1r oue 

• .•• tney snoulo not iall oelow the average moral level of tne 
society -chey govern, tna-c tney snould narmonize their 
interest to a certain extent witn the puolic interest, and 
tnat they snoulo not oo any-cnin9 tnat is too case, too cneao, 
too reoL<lsive --anything, in snort, that wou!o oisqL1al11'y the 
man wno does lt in tne env1ronment in wn1cn he 11ves 11 CRC 
450" cursivas en el or1g1nalJ. 

BaJo es"ta perspe·=t1va. <<:sl me.1or» s6J.o ouede referir a aquel 

que ~enga los requ1s1tos necesarios oara d1r191r a loE 

t1osca estaolece una 01stinción en-ere el Hombre de Estado y el 

pol1tico, qLte pueae ser útil oara ilustrar la mezcla ae realismo 

poli t ico, con !a neces1oaa de oeienaer un ounto ae vista 

prescriotivo. El Hombre de Estado, ae acueroo con Mosca, es aqL1el 

que. median~e el conoc1m1en~o y la orofunaidao de su5 in~u1c1ones, 

aaauiere una perspectiva exac-ca ae lo que requiere la socieoao en 

!a aue vive, as1 como oe los meoios para llevar a la sociedao a la 

solución ae sus oroolemas sin enoques o situaciones violentas CRC 

450J. El oo!ltico, al contrario, es aquel que cumple con los 

requisitos necesarios para l'ormar oarte ly permanecer l'ormando 

"
7Mosc:a sei"ia!a algLmos: perspicacia, una intuición aguaa para la 

psico!ogia inoividul y ae masas, fortaleza oe la volun-cad y, 
especialmente, confianza en uno mismo. De ninguna manera sirven la 
boncad, el sentioo de JUstic:ia o de altruismo, oor eJemalo CV. RC 
450J. 
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parte¡ ae la clase polltica 1en sentido restr1nq1do1 CRC 451J. Una 

soc1edaa bien d1r1g1aa es aquella que logra encontrar tanto 

pol1t1cos como homores ae Estaco, 

conJL<nto. 

trabaJanao correctamente en 

Lo que Mosca pretenae deJar en claro es que se debe ser 

prudente en cuanto a las exigencias hecnas a los ool!ticos; se les 

pueae e>{lQlr resoonsabil1dad. caoac1daa adm1n1strat1va,. liderazgo, 

imaginación, pero sin esperar mi.La¡8ros. La moceraci6n en ei JL<icio 

a los pol1t1cos es un s1ntoma, en la ocra de Mosca. de la 

consc1enc1a oue nuestt·o autot~ tiene saore loa limites oe la 

pol1tica. Aqu1 encontramos otra tens16n en el oensamiento politice 

ae Mosca. Dentro de la persoectiva inauguraca oor la teor1a ae la 

clase pol!t1ca. los m1embt~os de ésta suelen ser cons1deraoos como 

responsables ael camoio total ce una sociedad, ce SLl reforma 

moral. de SLt desarrollo económ1co. e'tc ... ce manera que es muy 

d1f1c1l. aesde este ounto de vista particular. no poner en los 

pollticos expectativas eHageraoas. En cocas palabras, el propio 

pa.radi.¡8ma elitista inaL1ce a ello. 

No obstante. lo que !,osca praoone. en Qlt1ma instancia, es 

reconocer que, a oesar~ de la enorme 2ntluenc1a e importancia de la 

act1vidaa de las clases ool!t1cas. cebemos moaerar nuestras 

e:·:oectativas. La ool!tica, como cL1alaL11er inst11;L1c16n tiene 

lim1~es en sus oos1bil1aaaes. y ex1g1r mas de lo oue puede oar 

oueae ~ener resultados desastrozos lsus eJemolos tavar1tas de esto 

son. obviamente, la oemocrac1a y el soc1alismoJ. Mosca saoe oue la 

política tiene muy importantes funciones positivas, saoe aue es 

tL<ndamentai.mente con la pol!tica con lo oue se crea el Orden 

púbLi.co, que organiza casi todas las demás actividaaes hL<manas. No 

obstante, nos invita constantemente a aarnos cuen~a de oue sólo 

debemos e:<igir lo posible a la poli1aca, lo que si pueae nacer, y 

no lo imposiole, como cambiar la "natL1raleza"' de los homores que 

hacen política, meJorar sustancialmente el nivel moral o 

intei.ectual de las masas. etc, E.s ci.aro que en esta posición nay 

un :=;upuesto conservaaor, una aouesi;a clara más aue par mantener 
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las cosas como sstán, por evitar el c:amoic 1.y ei énfas1::.;~ aunoue 

sutil. es 1moortan-ce1. F·era .. aoari:e del conservaour1smo. vale la 

pena recoger la inv1tac16n oe Mosca y plantearnos lo posiole ae lo 

deseable, en lugar ce lo aeseable a secas. Con tocos los errores 

que pLteaa tener la ar9L1mentac i 6n ffiOSOLtlana 

concepc16n e}:ces1vamente pes1m1sta de las masas. 

1.posit1v1smc, 

recna::o de la 

democr~acia~ etc.1, creo que s1 hay una pr~oouesta r~escataole en su 

obra es Justo esta apuesta por lo posible. Los riesgos son 

conoc1dos: inmovilismo. conser~vaour1smo. recnazo al camo10. No 

oostante, una oos1ci6n moderada soore las pos1b1l1aaaes ce la 

polit1ca oueae ser, a !argo ola.za, mucho má5 oroduc:tiva 

polit1camente. aue oroouestas de camoio ráo1do cargaoas ce 

eupectativas imposioles ce cumolir. 

Para terminar con el tema oe la ool1~1ca en Mosca. e5 

necesario aclarar en qué sentiao es un liberal. Hemos visto que es 

un defensor convencido de las libertades indiviauales y ce la 

limitac16n ael poder ael Estaco. No oostante, no c:umole con otras 

carac:terlst1cas oá.s1cas del 11oeralismo. Básicamente. no sostiene 

la posib1liaaa de Ltn orcen social fuera. de la ool1tica"0
• ni 

c:onsioera al Estado sólo como un medio oar·a con5equir ciertos 

fines --oue en el c:aso de los i1oer:i.le:= clásicos ser1:3.n la detensa 

ce la l 1bertaa-. Mosca aef1enae las libertaces pero, 

eaolicitamente, como oarte de un proyecto poiitico. E.n SLl caso, es 

sólo dentro de la oolitica cue las libertades pueden ser 

protegidas. El 11beral1smo suele tener. como sucuesto 

antropol6g1cc, una conceoci6n oot1mista ae la naturaleza numana. 

Con una concepci6n pesimista y neQativa del nomore~ resulta muy 

aiticil proponer la v1abilidao ae una sociedad no-oolit1ca. Por 

otra parte, la polit1ca y el Estado no 5on vi5t05 56lo com un 

"ºcomo sef'iala Nicolas Ten::er, "La gran esoeran::a ce los lioerales 
siempre tLté -y sin duda sigue s1énoolo- ºoar consistencia al 
la::o social inoeoeno1eni;emente del manco"' y, demostrando OLle el 
lazo politice no es constituyente, permitir~ que los ind1v1auos aue 
const1tLtyen la sociedad prosperen sin ayuda ce un proyecto 
polit1co", en Ten::er 1990:47. 

1 bi) 



r:nstrwnentas, para ootener ciertos oenef1c1os. Al aoandonar la 

oersoect1va del Estado, cara favorecer la de la clase oolit1ca, la 

concepción instrL1mental del Esi;ado oeoe tamo1én ser aoandonada. En 

su lugar~ Masca ot~opone una oersoec~1va aue reconoce las funciones 

pos1t1vas de la pollt1ca: se trata del olural1smo y ce la 

pos1oil1oad oe d1scL1s16n 0L1e aore a la P·:Jlit1ca. 
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5. Dt::~IOCRAC!l'i. FLURriL!SMO Y i''i4f<Li'\Mt::NTl-\R!S~i0. 

El nexo en~re los elementos oue ne d1st1nQu1do coma suouestos 

ae la obra ae Mosca~P. y sus conc1uc1ones pollticas. es t~econoc1ca 

cor el proo10 autor: 

"H m1staken 01rect1on in tne soeculat1ve field, therefore, a 
m1staNen appra1sal ot human nature ano of social tendencies 
in men, nas tne e11ec:t, in the field o1 practice, o1 placinq 
men in false cos1t1ons ano of maN1no tnem more prone to 
comorcmises ano wronq-coinq" CRC 310J. 

ideas falsas soore la naturaleza humana v soore las re0 las 

generales oue exol1can ei comoar~tam1ento social sólo cuecen tener 

como consecuencia eiecc16n oe a.l-cernat1vas polit1cas 

desi;1nadas. casi podriamos decir a priori, al trac::aso. üe ahí la 

enorme impor'tanc:1a aue l"losca ~a:t. iouai.. en es'te caso. aue J.os 

otros oas eli~1stas it:.11anasJ canceae a lo oue aCL\i he 

ioent1f 1caaa como suoues~os. En ei or·o:veci:o ooi.it1ca de 1•1osca. 

coma nemas visto, el conocLmiento verdadero del hombre y 

sociedad tiene enormes: c:onsecuenc1as 

ae"term1nac16n de ool1t1c3s púoli·=as y. 

orác:t1cas. 

en general. 

en 

en 

la 

la 

la 

conceoc16n de la oalit1ca. En lo oue si~ue. veremos cómo l"1osca 

está ooligaoo a recnazar a la democracia .. y a aooyar al 

oarlamentar1smo en v1r-cua ae SL\S suDL\es"tos antrooológicas y 

metoool691cos. 

En este aoartaao voy a revisar tr~es temas: en primer lugar, 

las definiciones ae la oemocrci.c1a que ofrece f"1osca y sus crit1c:as, 

J.a cetensa ae su oroyec~c 1deol691co --el 

o!ural1smo- ·/· en último lugar, SLlS reT!e:{1ones soore el tipo de 

or9an1zac16n colit1ca oue meJor se a.Justa al cumoi1m1ento ce su 

provecto --el parlamentarismo-. La imoortanc1a oe revisar la 

costura iceol6g1ca de 11osc:a. asi como su oroyecto ooli;;ico, en Ltna 

tés1s que tiene que ver más con las criticas a la democracia cue 

con el liberalismo. radica en las razanes oor las aue r"losca 

~9MetooaJ.a9ia oos1t1v15ta y conc:eoc100 oes1m1sta y negativa" aLtnoue 
oeriect1blem oe las masas. 
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recnaza a la democracia y, sin embargo, aceota un proyecto muy 

similar: el régimen parlamentario. Las ideas de Mosca soore el 

tema son. nasta cierto oun~o, 

convenc100: sus ct~1~1cas a 

sencillas. 

la democracia y 

pluralismo y ael parlamentarismo se eHolican. casi 

como aarte ae u~ proyecto oolitico cuyo oCJetivo 

defensa de la lioertad 1negativa1 en general y de 

es un liberal 

SL\ aefensa del 

Cdmoletamente, 

central es la 

las libertades 

oarticuiares; esta posi:ci:ón politica se comple"t:a con un punto de 

vis~a eminentemente conser~vanor. 

Las criticas aue Mosca nace a la cemocrac1a son. hasta ci2t~to 

ounto ~aue veremos con ot~ec1s1on en la.s oá91nas aue siguen) 

s1mi lares a las de F·areto. La democracia. como 

ouealo 1 ae necno no exLste. el sufraqio universal. ni 

9001erno 

CLtmole 

del 

con 

J.as funciones asignadas (elecc16n de verdaderas representantes y 

control ae los gobernantesJ. ni es un instrumento útil cara 

alcan=ar los ideales oollticos oue Mosca na elegido 11a defensa oe 

las 11bertaoes>: en suma. la cemocr~ac1a. como forma ce 0001erno. 

n1 cuece ex1st1r ts1emcre qooiet~na una mi noria 

or~9an1zaaa). ni debe existir. Sin emoargo. nay dos ~lemen~os que 

hacen surgir cierta perpleJioad en el lector de Masca: en orimer 

lugar. ia defensa del oariamen~ar1smo. que avala tocos los 

mecanismos y valores ce ia aemocrac1a. menos el ael sufr'agio 

universal. y. en segundo iugar, Sl.l dec101da aeiensa oe la tendencia 

democrática, como Lino ce los medios orivileqiados para CLtmolir con 

las ideales del liberalismo. En resumen. tenemos enfrente a un 

L?:beraL conservador, y tal es la matriz que domina su pensamiento 

polltico: sin embargo. nuestro 1ibera1 conservaaor~ no tué capa~, 

como veremos. de man~enerse aemasiaoo a1e3aao de los ideales 

oemocráticos. 1rataré de ilus"t:rar esi::a tensión en lo 0L1e sigue. 

+ Las criticas a la aemocrac1a. 

La refleHión de Mosca soore la democracia se lleva a caco en 

ddS niveles que nuestro autor suele distinguir 

refiero al nivel prescr1otivo, referido a la 

1o3 

con clar1aao; me 

discusión soore 



valores y al técnico, oLte acoroa las dit1culi::aoes prAct1cas del 

func1onam1eni::o de la oemocrac1a. 

El nor1::onte valorativo oe la discusión de Mosca esi:á pLtesi:o 

cor la contrapos1c16n liberalismo - democracia. Mosca sos~1ene. 

te>:tLtalmente, que libet·al1smo y aemocrac1a no son lo mismo 

1oistinc16n ino1spensaole si oeseaba crii::icar a la oemocrac1a y, 

al mismo tiemoo. apoyar al li.beralismo!. En este ounto es 

necesario nacer una distinción eni:re «liberalismo» y «libertad». 

Mosca. como nemas visto. es un deiensar convencido oe la 11oertad 

y de las l1bertaoes~ en est2 sentido es, claramente. un liberai. 

Esta 2nteroretac16n se toca. en los teMtos de Mosca, con 

oeclarac1ones ael autot~ en las aue carece recnazar º• al menos, 

estaclecer una dlsi:anc1a cr1i::1ca con el liberalismo"°. r1osca define 

al l i.beral ism.o. como L!na co1T ien i:e OLte 1:Ltvo cor mA': imo e:<ponente a 

11ontesqu1eLl, y cuyas cara-::'ter1si;1cas cen'tr'ales son J.as 519l.llentes: 

en primer lugar~. la aetensa as las lioet~tades. en segundo lugar, y 

como mea10 cara ~al aetensa, 1a seoarac16n de poaere~ y, en ~et~cer 

lugar. una conceoc16n oot1m1sta ae la na'turaleza numana, qL~e llevó 

a los liberales a •• ... creer~ aue bas~a el buen sentido pooular para 

d1s~1n9u1r la veroad del error y para conoenar las ideas 

antisociales y oa!'iosas" CCP 299J. El p•·oyecto te6r1co-ool1t1co oe 

r1osca oretende. como he se~alado en vat~1as ocasiones, otr~ecer los 

elemeni:os teóricos 1no1soensaoles cara ~ener un conac1miento 

el:acto de la oolitica. l"Josca na n;;;cho ya una elecc16n valorai:1va: 

la l1beri:a•::I. Pero, la doctrina. ool1i:1ca (la ideolo91a, acusando de 

la ool1sem1a del i:<>rm1noi del tal como ha sido 

desarrollaoa. tiene aíqunos errores: en pr1nc:1p10,. la iaea de que 

las libertades oueoen asegurarse a través de la d1v1si6n oe 

pooeres, ioea retui::ada por la teor1a ce la clase pol1tica 1y cue 

acre la puerta a la propuesta oluralista como meoio de controlar y 

l1m1tar a ou1en dei:eni:a el ooderl y. aoemás, i.a conceoc16n 

0Pi::im1sta de la nai:urale::a humana. El liberalismo cue Mosca apoya 

60
V. CP 299. RC 15:.'!· y RC 254. 
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es un 11oeral1smo reformado. ya iimpi.o --d1r1a nLtestro autor- ae 

los errores teóricos ael pasaoo. Hecha esta aclaración, paso a. 

revisar las ioeas sacre la aemocrac1a oe Mosca.~ 
Mosca ofrece varios párratos con una 11def 1n1c16n 1

' de la 

democracia. De estos oárratos se oueoe ooi:ener tre5 elementos 

comunes. que forman la conceoci6n ae la aemocracia oue él critica. 

El or1mer elemento es la oaternidad de la conceoc16n mooerna oe la 

oemocracia, atribuioa a Rousseau, oarticularmente en Ei Contrato 

Socr:al \rasgo OLte comoarte con Pareto1. El segunoo elemento, es la 

idea del "9001erno de la mayor1a". o de lci. "saberanla oooular 11 

como princioio oas1co de la teoria oemocr&t1ca. En último lugar, 

la ioea del sufragio universal, como reou1s1to ina1soensable de la 

democracia. Esta5 iaea::; están claramente ENPLlestas en los 

s19u1entes párrafos: 
1'!-cs intelle,::'t'ual o,;,rent ~-Jas Rousseau [de la corriente 
democr&ti.caJ. According 1:0 nis tneory. the legal basis of 
any sort ot oolit1ca! oower must be popular sovereion1tv 
-the manoate wri1cn those wno rule rece1ve from the ma.J.;r1tY 
of ci1:izens. Not only i;ne legit1macy of governors but tneir 
wor1:h -their ability to satisty the interest ano ioeal:; of 
tne masses and to iead tnem 10oward econom1c, intei lectual and 
moral be10termen10- depenos LlDDn tneir genLtinly apclying tne 
premisa of popular sovereignty" CRC 2541. 

"Many doctrines tnai; aovocate l 1oerty ano eqLtal 1 ty as the 
lat ter terms are st i. L i commonly tinderstood ••• are SLtmmed LID 
ano given concrete form in tne 10neory tha1: v1ews universal 
suTfrage as the founda"C1on oT al l sound government. lt is 
commonlv believed tnai; tne onlv free, eouitable and 
legitimate government is a govern.ment that is baseo upen the 
will of the maJority, i;ne maJor1ty by its vo10e oelegat1ng its 
powers tor a spec11ieo lengn10 of time to men wno reoresent 
it 11 CRC 153, las cursivas son miasJ. 

Las criticas de 11osca a la oemocrac1a están hechas a este 

macelo de oemocracia, modelo OLte. como nemes visto en la oiscusi6n 

d:tHay, sin embargo. un ne::o entre ll.oeral1smo y oemocrac1a como 
ideoloq1as o proyectos politices; la oemocracia es el resultaoo ce 
algunas ideas l1oerales llas 1oeas equivocadas). as1 como el 
socialismo es el desarrollo natural de la oemocracia cura CRC 
27oj. Este neHo, para Mosca, no tiene just1f1cac:16n teórica. 
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sol:lre la supuesta teoria clásica de ta democracia. \en el cao1tLllo 

·anterior1, parte de la consi:rucci6n ad hoc oe un hombre oe paja, 

En el caso de Mosca. esta cr1i:ica es mucno más aplicable que en el 

de·Pat'eto. Rousseau, ya lo vimos, n1 apoya a la aemocrac1a, n1 

aPruel:la la ioea del sui'raq io universal. Mucho menos propone al 

pr1nc1oio de la sooerania oooular como un principio aplicable soto 

a los regimenes democráticos. Mosca, correctamente, ideni:ifica al 

principio de 

legitimidao; 

la sooerania oooular 

pero. incorrectamente. 

como 

lo 

un ce 

asigna s6lo a la 

aemocrac1a, sin oarse cuenta de aue Rousseau Pt'oaonia a tal 

pr1nc1010 como aol1caole a cualou1ar ior~ma ae 9001et'no d1st1nta ae 

un ré91men aosolu'to. En esi:e sen"t1Clo. oarad6J icamente, ["lasca no 

tenoria ob.1ec16n oue nacer a ¡a ar9umen'tac16n de RousseaLl sobre la 

so1:1eran1a populard2
• t::l liberal ~!osca no oodria, conereni;emente, 

crii:1cat- un principio de le91i:imidao <Una /6rm.uta. poli tica, en sus 

prooios términos/ oue incluye una crii:ica radical a i:ooo gobierno 

aosoluto o. d1cno en 'términos oe t1osca. al or1ncio10 autocrát1ca 

como único pr1nc1p10 de le91t1m1oaa. 

r1osca iaent1f1ca dos pr·1n.::101as claves 02 una concepc16n 

standard de :ta oemocracia: ei principio de la soberania popular y 

el del suira910 universal. Su critica a la democracia está 

d1t~1g1da. en gt~an medida. 3 es~os pr1nc1p1os. 

Las primeras ct~1~1cas cue voy a revisar son las que Mosca 

d20e hecho, rtosca si acepi:a, con cieri:as limitaciones, el concepto 
de sc:itleran1a poouiar: "It cannoi: oe denieo tnat the reoresentative 
system provioes a way 1'c:ir many 011'ferent social forces to 
part1cipate in the ool1tical system and, tnerefore, to balance and 
11mit the 1n1'luence of other sc:icial fc:irces and the ini'luence of 
bLlrocracy in oarticcllar. If tha.t were the onty possi.bte 
consequence, the onty possi.bte appti.cation, o/ the doctri.ne of 
poptJ.tar sovereianity, it woutd ctea.rty be adva.nte60US to a.ccept it 
on tha.t 6rov:n.d atone, nowever clearly we might realize that the 
ideas ano sentiments whicn have oroOLlced tnat result have a very 
sl1m oasis in sc:1entit1c tact" tRC 258. le.s cursiva:; son m1asJ. 
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dirige contra el orincioio elel gobierno de la mayoria.ss. La iaea,. 

en oocas oalaoras, es que el pueolo gooierna, y que la legitimidao 

ele los gooernantes proviene solamente oe la voluntad popular. El 

origen de la critica ele Mosca es obvio. La teorla oe la clase 

oolitica invalida no s6lo la idea. sino hasta la terminolog!a 

Lit i l i ::aela. Si s6lo una minor!a oreanizada, 

el 

01r1ge cualouier 

ooeler politico1, 

está necesariamente en manos de una m1nor1a, de una el ase 

oolitica. El pueblo <la mayor!a1, no oueae gobernar. La 

legitimioao oel pacer ool!tico no resulta elel aooyo oe la mayoria, 

sino del a.ooyo oe Ltn grupo restr1n9ido de ciudadanos 

estrato ele la clase elirigentel. El ounto central de la cr!tica al 

orincio10 elel gobierno oe la mayor!a o oe la soberania pooular \en 

sentioo amolio1, está resumioo en la ioea básica de la sociolog!a 

oolit1ca ae t1osca: siemcre y solamente 9001erna una m1not~1a 

Ot°'gan1zaoa. De es~a manera. toda la construcción oemocrát1ca <en 

la versión oue usa MoscaJ está ya cr1t1caoa, al menos en lo que 

toca a su or1ncioio oásico, con la teoria de la ciase ool!tica y 

con la noci6n oe formula pol!tica. 

La mayor oar~e de las ct·i't1cas exol.1c1tas que l1osca pt•ooone 

en los Element.i es'tán a1r1g1oas contt°'a los orooJ.emas prácticos oel 

tunc1onam1en'to ae la oemccrac1a en lo que segLtnoo 

or1nc1010 de la m1~ma, el sutr~~g10 un1vereal. Es ilustra~ivo del 

tipo oe critica que deseaoa realizar Mosca, el hecno ae que casi 

no critique a la aemocrac1a en ~érm1nos oe valores. 

en rel.aci6n con oroblemas orácticos. 

Para Mosca nay un nexo entre ambos or1nc101os~ 

la critica. Fué el sufragio universal el 

sino s1emore 

que T'ac1l1ta 

·~t1rmar'' o, consol1aar como ideolo9!a el ''dogma me~af1s1co de la 

soberan!a pooular'' CCP 229]. Son varias las ct~1c1cas de Mosca al 

sufragio universal y a las oretensiones legitimaaoras oel mismo • 

...........•.•• ~.~§1. .. 5.t:!.:1!.~S.§l. .. S.9.r.t.~ .. ~.!?.!=.§. en, oart: ienoo de la d icotom.1a apari ene i a 

cSSMosca SLlele usar también <<sooeranla 000L1lar». oara referirse a la 
ielea ae qLle es la mayor.La o el pueblo, el que 9ooierna 10L1ien 
oetenta el poaer politico1. 
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- real1oad, sel'laiar la eouivocac:ión oe ouienes oiensan oue la 

mayor1a o. en todo c:aso .. el ind1v10Lto comun, elige en efecto a sus 

reoresentantes. Mosca sostiene CV RC 154J. que el electoraoo no 

eJerce lioremente su aerec:no a votar. Sólo ouede elegir dentro de 

un limitado espec:,ro oe oosioilioades. Las oosibilidades de 

elecc16n está determinadas oor las m1nor1as organizadas que 

oresentan cand1oa~as. ~os cana1oatos son elegidos más pot~ la 

nabilidad de las minorlas oue dirigen las c:ampal'las, que cor el 

voto liore y razonaoo del oueolo. Los candidatos son miemoros ae 

las clases 01r1gen~es~ y llegan a estar en posiciones de liderazgo 

aeb1ao a c:ons1aerac:1ones aue tienen que ver~ con el 

r1oueza. ae 2ntluenc1a al 2n~2r1or oe los oartiaos, 

graoo ae 

con ne~<os 

tam1l1ares o ce amistad con los lideres. etc. Mosca destaca un 

pun~o importante: las m1norias organizadas oroponen cano1oatos de 

acuer~oo no s6lo a in~ereses mater~1ales oe corto alazo lcomo ganar 

una elecc16n u ootener mayor~ inTluenc1a 2nmeo1ata en la i;oma oe 

dec1s1ones oollt1casJ. sino ~amb1én a c1er~os valores; en resumen. 

lo que Mosca desea se5alar y aue. sin duda. es una aportación muy 

impor~an~e al es~ua10 del Tunc:1onam1ento oráci::ico ae la 

democracia. es 1a idea oe aue son minarlas at~gan1zacas, que 

represen~an a c1er~as tuet~zas y valores sociales. las O Lle 

controlan el proceso electoral. Lo coni::rolan en cuanto a que son 

quienes aec1den cuales oroyec:~os. ~emas. valores. ool1ticas y 

nas ta. ino1v1duos son oresen~aaos al público. La aolltic:a, 

entonces, es una cuestión de minorias y el analisi::a polltico oebe 

observar tales m1norias organizaaas ~grupos de presi6n. 

noy/, aara explicar el funcionam1eni::o de la polltica. 

di riamos 

Mosca distingue otros o rob lemas 

funcionamiento práctico de la democracia: 

relacionados con 

la corrupción y 

el 

el 

oescenso del nivel de la ooll,ic:a, asl como su conversión en un 

mercaoo. 

En una situac16n de sufragio universal. los oollticos. 

sostiene Mosca. se ven en la neces1aaa de ganar votos y, con ello, 

de nacer politica al nivel, necesariamente oaJD, ae las masas CV. 
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RC 155J. En lugar oe oresentar proyectos o propuestas razonaoles, 

lo oue tienen oue nacer es lanzar sloea.ns simples, croponer ioeas 

absLtroas \cero senc:illasi para la soluc16n oe proclemas. tener 

camcai'!as puolicitarias me,1or di sei'!adas QUE las De sus 

contrincantes. etc. En t1n, necesitan hacer todo lo contrario de 

lo oue Mosca proponia con SLt noción oe "oolitic:a cientifica". En 

este punto, funciona como SLtpuesto Pás1co de la 

Mosca, la idea oe oue las masas son colitic:amente incomoetentes: 

'
1 As a 8eneral. rul.e, 1 f a sysi;em oT ideas. oel ief s, Teel ings ~ 
is to oe acc:eotea oy gre3t masses of numan oe1nqs~ it mLtSt 

aodress tne loft1er sentiments ot tne numan sp1rit: it must 
oromise tnat Justice ano eouality will reiqn tn1s worlo, or 
in sorne otner, or it must oroclaim that the 9000 will be 
rewaroeo ano tne wicf(e<:J pun1sneo" CRC 176J. 

El énfasis es imaortante: es i.a oar"t1c:ioac1ón de la.s masas lo 

oue reba,1a el nivei .je la colitica. La Pt'egLtnta ooli9aoa es, ¿no 

es orooaole oue una ool!t1ca aom1nada camoletamence oor minot~1as 

también deeen.ere en una cot·ruoc:ión total-;• El fenómeno que Mosca 

oescr10~ suc:eae, sin ouda, pero inter~1r oe ah! oue una politica 

realizaaa sólamente por élites 5LtTragio 

Ltniversal ni partic1pac:16n de la mayoriai suceraria estos 

oroolemas. resulta al menos ingenuo. Cama veremos. el propio 11osca 

1:iene oue ousc:ar. c:omo remedio los proa lemas ael 

oarlamentarismo. la existencia oe una mitica élite tormaoa cor 

politicos ilustraoos, razonables y oesinteresaoos. 

como critica a la democracia. es débil. 

El argL1mento, 

El c:on5er~vaaur1smo de Mosca. como vemo5. es~á anclado en una 

concepción sLtmamen-i:e neg<:<tiva ae la inflL1encia ae las masas en la 

oalitica. Este terror a las masas no tiene mLtcno aue ver con el 

praolema ae la tirania de la mayoria \aL1nqL1e esta cosibilioao si 

entra en la refle:nón de 11osca CV. CP 19011, sino más cien con el 

acceso de la irracionalioaa casi completa en ei escenario 

oolitic:o, Las consecuencias ae esta irracionalioaa san conoc1aas: 

ouecen 1r Clesae una aaminis"Crac16n incompe~ente. hasta acciones en 
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contra oe las 11bertaaes fundamentales. 81 bien ~fosca no 

desarrolla, como Pareto, el tema de la irracionalidad, esto no 

quiere aec1r que Mosca no esté preocupaoo por la posibilidad oe 

L1na oolitica razonable. Hemos visto que, JLtsto, este es el centro 

de su proyecto polit1co: 11bertao y una oolit1ca razonable. Hay 

qLte recordar. además. qL1e si aún noy en dia presenciamos 

vota.::1onss basadas más en reacciones emotivas .. oue en el análisis 

de las proouestas y los valores oolit1cos. cuando los indices de 

ana.ltaoei;1smo san O:SJos y nay una gran can"t1dad de oersonas ce 

escasos recursos con acceso a eoucac: i ór ... el panorama de la 

irruoc16n oe masas tocalmente incultas oebe nacer sioo bastante 

más insooori;able oara un lioeral CL1lto. como !~osead•. 

Otro tema oue preocupaba a Mosca es el ae la 

ooaer ecan6m1co en la de~erm1nac16n aei sentido oel SLtfragio y, 

Junto con este. el oe au1enes nacen de la democrac1a un negoc10 

oara venaer votos. La cr1t1ca de 11osca. en este caso, está basada 

en la ventaJa aue. en un sistema suJ2to al voto ae la mayoria, 

ooi:1enen aquellos que tienen más dinero 1y que lo gasi:an meJorl [V 

RC 15~-l57J. De nuevo. el suouesto ae Mosca es aue el con~rol y la 

lim1tac16n de las irregular1daoes aue oroouce la desigualdaa de 

recursos. sólo oueoe ser eficaz si la oolitica se lleva a cabo 

entre m1nor1as~ y si se desarrolla la in1luencia del segundo 

estrato de la clase a1rigeni:e oue, daoa SLI oos1ci6n ecan6m1ca 

desahogaaa~ su ilLls'trac:16n y sus intereses (et.le aeoErtm co1ncid1r 

con los del pQbLico1. escaoar1a en gran medioa oel control de 

cS4rlosca nos oTr~c:e un eo.oretaao resumen de sus cr!'t1cas al sufragio 
1.1niversal: "We fmow tnat ma.¡orities have anly tne mere rigt1t of 
chaos1n9 oetween a tew ooss1ole candidates, ano that tney cannot, 
therefore, exerc1se over tnem anytn1ng more tnan a soasmodic, 
11mited and otten ineffeci:ive coni:rol. we know that the selection 
of canoidates 1s itself almost always tne work o1 organizeo 
m1norities wno spec1alize by tasi:e or vocat1on in politics and 
electioneer~1ng, or else the work of caucuses ano com1ttees wnose 
interesta are often ai; var1ance w1tn tne ini:erests at i:he 
maJority. We know the ruses tnat tne worst o1 i:hem use tu nullify 
or talsify tney tell, tne prom1ses tney make and betray and tne 
viole~ce tney do in order to win or i;o wneedle votes" CRC 284l. 
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quienes tienen mayores rec:ursos ec:on6mic:os. El c:omentario a esta 

ocs1c16n tiene oue ser el mismo hecno antes, en el c:aso oe la 

influenc:ia oernic:iosa oe las masas. Mosc:a ioentific:a c:orrec:tamente 

Ltno oe los problemas persistentes y de mLty ditic:i l solLtc:ión en la 

democ:rac:1a. El hec:no de que. en efec:"to. la vida democ:rát1c:a 

enc:Ltentre un oostác:Lt'.10 magn1f1c:o en la desigualdad ec:onómic:a, no 

es razón SLtT1c1ente oara oesc:artar a la oemocrac1a. Asimismo. 

tampoco es sutic:iente proponer al sólo c:ontraoeso de las minor1as 

organ i zaaas como remedia. Mosca oesc:ansa SLl argLtmen tac i ón en la 

oosioilioad \totalmente ut6pic:al oe una c:lase dirigente inmune a 

los in~ereses oersonales y econ6m1cos. Se cuece sostener (aunqLte 

nar1a falta un estudio c:onc:retol, oue la iniluenc:ia negativa del 

cocer ec:on6m1c:o en la ool1t1c:a es al menos similar c:on sufragio 

universal que sin sufr'ag10 un1ver'sa!. La orop1a coni1an=a ae ~!osca 

en ia .. e.Las~ media" o .. segunao estrato de 

muestra la deo1l1dad ae sus criticas. 

la c~ase a1r1gente••, 

Al igual que Paretc. Mosca cr1t1ca na sólo el or1nc1010 

Oá.s1co de la oemacrac1a y sus pos101l1oaaes oráct1c:as .. sino 

tamo1én SLt valor fLtnoamental: la iqualoao. No he OLterioo in1c:iar 

la revisión oe la c:r1t1c:a oe Mosc:a a la qemoc:rac:1a c:on el tema de 

la igualdad decioo al modo en que nues-cro autor c:r1tic:a a esta 

noc:i6n. 11osc:a no sostiene una c:ritic:a a la igL1aldao c:omo valor: él 

c:asi no entra en disc:usiones sobre la Justific:ac:ión tilosófic:a de 

valores (Como hemos visto, asume sin mayores ,1Ltst i f ic:ac:iones los 

valores l 1berales1. SLts c:r1 tic:as a !a i;::¡LtalClad están hec:nas, más 

cien. desde un pLtnto de vista esi;r1c:tamente orác:tic:o. En resLtmen, 

Mosc:a sostiene oue la igualdad sustanciai. o de fondo, no existe 

y, aaemás, que no es benét1c:o qL.te e:-:1stacS?S. De eni;rada, Mosc:a 

bloquea toda oos1b1lioad de naolar c:on sentido de la igualdad, 

•• ... far eouality is contrary ~o the natur~e oi th1ngs, and is also 

less real. i.ess concrete~ tnan í ioer-c~' the sense .1~1st 

cP.SComo se puece ver~ en el tondo las aoro:<1mac1ones de F'areto y 
Mosca son muy similares. 
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mentioned" CRC 470]. Mosca se refiere. al decir que la igualdad es 

menos reat o concreta que la lioeri:ad. a l.:>. ioea de aue la 

libertad pueoe tomar cueroo, por asl decirlo, en los limites a la 

acción del estaco o en reglamentos y normas oue en efecto aseguren 

una esfera oe libertao inviolable a cada ina1viouo. 

al contrario, es dificil oe encontrar en la realidad. La igualdad 

suele ser eHpuesta como Ltn princioio de 6roen jLtrid ice: la 

igLtaldad ani:e la ley. Es'ta igualdad, sin emoargo, 'tiene poca o 

n1n9una eH isi:enc ia, en la prá·=i=1ca .. ante :tas desigualdades 

econ6m1cas, ool11:1cas o oe caoacidad ind1viOLtal tan1mica y10 

ini:electuall. 11osca cesde un puni:o oe vista eminentemente práctico 

tnasta oragmático, podriamos decir!, acepta la imoortancia de la 

igualdad ante la ley, pero se apresura a ins1st1r en lo inocuo ce 

tal princio10 frente a las des19ualoaaes reates [V, RC 47ü-471J. 

La oregunta OLte se imoone es, ¿cómo .1usi:;i.f1ca r"losca e::;i::;e recha:;::o a 

la ef1cac1a or·áct1ca de la igua!aaa. como or1nc1010 JUridico, 

aceota a la lioeri:ao en 'términos similares? La pregunta es 

oert1neni:e po~oue el recnazo a la 19ualaaa raa1ca. oas1camen-ce, en 

sr.t e5casa ef1cac1a orác't1c2. Uno poor1a oensar que, aún en 

regimentes liberales, l& libertad tamooco suele ser resoe.:aaa. La 

cr1-c1ca oe t"losca, en eí caso oe la i9L\al.02. 0:1, tiene más oe$o como 

rechazo a las consecuencias niveladoras 1,y, oara un eli~is~a. 

nefastas1 de la igualaad, oue como criticas a la ineficacia real 

del preceoto Jurld1co CV. RC 472-478). 

Mosca t"eo1te es~e t100 de crl~icas en 015t1ntas oartes de las 

El.em.enti.. Sus i:;emas son :=1emore los mismos. La mayot"i.a. ae necna, 

no goa1erna; los reoresen~antes oaoulares representan más cien a 

minarlas con las oue estan comprome~iaos. Las masas,. o son 

incaoaces de eJercer cani:;rol sob~e la clase oalit1ca, O SL\ 

influencia es negativa. etc. En resumen. la aoctr1na democrática 

es metaf1s1ca. oues 

••rts pt~em1ses at"e no~ in the sl1gntest aegree JUSt1f1ed by 
tne tacts. Absalute eoual1ty nas never ex1sted in numan 
soc1et1es. Pol1t1cal power never nas been. and never w1ll be, 
tounoed uoon tne eHpl1ci~ consen~ of maJor1ties, It always 
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ha3 oeen. ano l~ always w1ll oe. e:<et~c:1s20 by organ1zed 
m1norit1es. wn1ch nave nad. ano w1ll have. the means vary1ng 
as tne times vary, to 1moose ~ne1r suoremacy on the 
multitudes" tRC 32~J. 

El re:umen QLte nace Mosca ae sLts 001n1ones soore la 

democt'ac:1a. no poot'ia set' más iap1aar10. Mosca. como se puede ver. 

no desarrolla con cuidado Ltn argumentac16n s6!1da en contra de la 

democracia. Se limita, fundamentalmente. a los efectos criticas 

que, oor si sola. tiene la teoria ae la clase politica, y a 

se~alar croolemas en su tunc:1onam1ento. a quienes 

-c1enen una 001n16n oos1t1va tooi:;1mistaJ sobre el hombre ia los 

.. ut6p1c:os .. >. Se irnoonen un o.ar de comentarios. ~n or1mer lugar, el 

hecho induaaole de oue la igL\aldad aosolL\ta nL1nca na e::ist1do <y 

no peora exi.sti.r1 seno OLlede ser una crii;1c:a a la oemoc:racia s1 se 

le c:ons1det'a un pr1nc:1010 aoerac1onal. suc:eot1ble ae ser puesto en 

práctica: la critica pierae fuerza si s2 le consioera Ltn orinc1pio 

normativo. cuyas funciones son. lJ 2stablecer las mei;.as ce la 

soc1edaa, oue necesariamente son 9raauales, y 2l ser un factor oe 

la legit1m1aaa. En segundo lugar. el necno de ou2 el poder 

pol.i'tlc:o s1emot .. e será eJer·c1ao oor minar1a5-. no invalida la 

oos1oil1aaa oe usar el pr1nc1010 de la sooerania ooaular como un 

princiaio ce :te9itimidad6d. 

~tosca parte d~ las criticas a la oemocrac1a oara olan~ear el 

tema que más le areocupa: la posiailidaa de piantear un proyecto 

oolitico, proyecto politico que coma cuerpo en el modelo 

oarlamen~at'10, plur~a1 y con sutrag10 restr1ng1do, como veremos a 

continuaci6n. 

En vista de las conclusiones ae Mosca sobre la aemocracia, no 

creo que naga talta extenaerse demasiaao oara Justificar \como en 

el caso de Paretol la aal1cac16n a nuestro autor de las retóricas 

de ta tntransi:eencia. La oora oe Mosca. como cien se!'iala 

Hirscnmand7, constituye un e.iemalo claro de la tésis de la 

cSdSobre este ounto ver e! aoartado 4 de este capitulo. 

d?Hirschman 1991:caa. 3. 
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futilidad; la oemocracia sencillamente no ouede existir. Las tésis 

del riesgo y oe la perversidad no están. a diferencia de los 

teHi:cs oe Pare-ce,. 'tan claramen-ce e:-coues'tas. Sin embarga, ya nemes 

visto que cara nuesi;ro aLttor. la democrat1::ac16n 

riesgos y hasta efectos no deseados, como ia 

n1velac16n oe la soc1eoao nac1a la med1ocr1oao. 

etc. 
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+ Pluralismo y parlamentarismo. 

Gran parte de la teor!a pol!tica de Mosca est• centrada en 

los proolemas del régimen representativo o paralamentario ll"losca 

Lisa ameos términos ind1st1ntamentel y en las pos1oles so1L1c:1ones a 

tales oroblemas. El motivo es c:laro. Mosc:a, el aL1tor de la 2" 

eo1ci6n oe los Elem.enti., ya saoe de los enormes peligros para la 

11oertad aue c:omoortan los regímenes fascistas"". En estas 

cond1c:1ones. Mosca se preocupa cor encontrar un modelo 

ogan1zac:i6n pol!t1ca que le oerm1ta mantener 

de 

las 

liber~~aaes, que sea ooer~at1vo y aue evite la in11uenc:ia oe la 

aemocrac1a y del sac1al1amo. Las oalaoraa ae Mosca. en la. 2a. 

eoic16n de los Elem.enti., mLtestran con clar1aao las preocL1pac:1ones 

oel aL1i;or: 

"F11ty years ago tne autnor of tnis volume ooenea h1s c:areer 
as a wr1ter w1i;n a oooK whicn was a oook of h1s youtn out 
1~hicn ne still aoes not d1so1~n=. In it he sougnt to lay bare 
some of tne untrutns tnat 11e imoeooeo in certa1n assumpt1ons 
ot ~he reoresen~at1ve sys~em. ano sorne of tne aefects of 
oarl1amentar~1sm. Toaay aavanc1n9 year~a have maoe h1m more 
cau~1ous in JUagmen~ ano. ne m1qht ventut~e to sa~·, more 
balanceo. H1s conclus1on5 a~ any rate ar~e aeeply pondered. As 
ne looKs c:losely ano aispass1onately at the conait1ons tnat 
preva1l in many Euraoean na~1ons ano esoec1ally 1n h1s own 
couni;ry, Italy, ne feels imoellea to urge the r1s1ng 
9enerat1ons to res~or~ ano conae1~ve the ool1t1cal system 
wn1ch it inner1tea from its 1atners" CRC 491J. 

La circunstancia hist6r1ca exige. entonces, la oefensa de las 

l1oer1;aoes y la 11m1tac16n oel acceso ae las masas 

oemocratizac16n, en este sent1do1 a la politica. 

1oe la 

Al in1c10 ael cap. X de í.os E:lem.enti., l~osca nace Lm mL1y Preve 

resumen de su argumentac16n nasta tal capitulo, y sei'!ala oue ha 

mostrado aos cosas: lJ la necesidad del pl.Ltral1smo y 2J el hecho 

csaComo sei'!ala Neisel. rlosca prev16, antes aue mucnos pol! ticos 
italianos. el aesarrollo de la pol!t1ca tasc1sta. El propio Mosca 
se enfrentó en 1925 --a oos ai'!os ae la Publicación ae ls segLmaa 
eoic16n oe los Elementi.- a r1ussolini, oesoe el Senaoo italiano, 
tratanoo ae evitgar el aumento de las prerrogativas oel a1ctador. 
v. Meisel 19t.2:208-2•)9. 
69Se refiere a la Teortca. dei ¡S"o1Jernt. 
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ce que el hombre c1f1cilmente camcia. Cito lo referente al punto 
'¡: 

"We triec to show tnat tne nignest grace of JUridical 
cefense. tne greatest rescect fer law and morals on the cart 
of those in power, can ce octainec only tnrougnt the 
participation o/ many di//erent political forces i.n 
éfOverrunent and thrOV.éfh thei.r balanci.néf one another" CRC 244, 
las cursivas son mlasJ. 

As!, Mosca plantea, como alternativa a la cemocracia iy a 

todo tipo de masificación ce la pol!tica1, la organización social 

y la organización ool!tica QLte, hoy en ola, son recutadas como 

requisitos ce Ltn régimen cemocrático: el pluralismo como 

y el parlamentarismo c:omo modelo ce 

organización institucional colltica. Voy a referirme. brevemente, 

a las ideas e Mosca soore el oari.ament:ar1smo. pues es en el 

contexto oe ese macelo institucional cue meJor se entience la 

imoortancia del cluralismo. 

Mosca canc1oe al t~ég1men oar~1amen~ar10 como aauel en el que 

el or1nc1p10 l1oeral es etect1vo y la sooerania recae en una 

asamblea, encargada ce legislar y se~alar las directrices básicas 

de la pol!tica. En los Elementi, 11osca no ofrece Ltna cescricc16n 

oe;;allada del régimen carlamen;;ario. Lo más e::ol!cito que cocemos 

encont:rar es i.o s19u1ente: l"1o;¡c:a d1st1ng1_l16 entre 'tres m.odel.os de 

organización lnS"Clt'UClOnaJ..: el 9oc1erno "const1 tLlc:1onal .. , el 

ºoarlamentar10 .. y el ••pres1oenc:1al ". 11osca anal iza estos modelos 

cesde el punto de vista cel control aue pueden eJet~cer los 

parlamentos sobre el poder eJecutivo. En el primero, el primer 

ministro no renuncia. aún cespués de nacer sico derrotaco en una 

votación por el parlamento, sino cue es camoiado cor el jefe ce 

Estaco. En el cresidenc1al la elecc16n del Jefe ce Estaco y oel 

primer m1n1stro. que sueien ser la misma oersona \el eJemPlo ce 

Mosca son los Estacas Un1dosJ, es electo c1rectamente por el 

oueclo ( aqu1 el eJemplo Talla! Y• en el represen~ativo la 
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permanencia ael eJecutivo aepenae ael voto oel parlamento70 
¿QLlé 

consecuencias tiene este oroenam1ento~ En oreve. la consecuencia 

principal es que que los representantes oe la "clase oir1gente 11 

pueoen eJercer un control efectivo sacre el liaer y soore los 

m1emoros oe la "el.ase oolii::::ica" (en sentido restr1n91001. 

No debemos olviaar que Mosca no era un oefensor ferviente oe 

la doctrina de la oivisión oe pooeres. Lo oue él sostenla es que 

el meJor arreglo institucional, para el fin oe oroteger las 

lioertaaes y evitar Jos e::cesos ae los qooernantes. era el 

gobierno r~epresen"tat1vo~ pet~o sabia muy bien aue el veroaaero 

control se eJerc!a gracias a la e:~1stenc1a oe varias .. m1norias 

or9an1zaoas'' en competencia oor el pooer oolit1co. Es dec:1r, el 

me.1or arreglo instl"tLlClonal cara ase9Ltrar una protecc16n ,1urldica 

etec~1va es el régimen parlamentario: el funcionamiento ael 

réQ1men oarlamentar10 oeoenoe~ por su carta, ce! pluralismo 

poli~1co, Que es el en última 1nsi;anc1a, puede 

mantener al Estaao lioeral. 

Las oreocuoac1ones básicas ae rlosca respecto del 

parlamentarismo son dos: lJ la aosiolioad ae que detienere en algún 

tipo oe Oesoatismo o tiranla y 2l la aosioiliaaa ae la corrupción, 

es decir. aue le suceaa a es~e oroyec~o ool1t1co lo que le ha 

suceoido a Ja mayorla: no nan sido capaces de =umplir con las 

e:.:pectat1vas oe los gooernaoas. ?-laemás ae la definición citada en 

la página anterior, Mosca oresenta aos caracter1sticas ous 

terminan por delinear el perfil 

tiene en men-ee: 

ael régimen oarlamentario que 

" ... 1n tne first olace, assembl1es do not govern -they 
merely cneck and balance tne men who govern, and limit their 
power. ln tne second place, an assembly of rePresentat1ves is 
almost never a "mob". in the sense of be1ng a napnazard,. 
inorganic assemblage af numan beings. Parliaments are 
customar1ly organizea en a oasis of recognizeo capacities and 

7001 A '~ar~liamentary qovernment•• is a government in wh1ch the 
prime minister ano nis cabinet are aaoointea by the nead of tne 
state out present tne1r resi;nations wnenever they lose tne 
maJority in tne elect1ve chamber 11 CRC 2b2-2b3}. 
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fLmctions. Thev contain man y 
attairs: 

in en of long e:{perience with 
oublic wno are tnereoy sateguardeo against any harm 
tnat mignt tesult to less well-oalanced ora1ns from an 
overarden"C or ravishing eloouence 11 CRC 257) 

Tenemos. entonces, oue un gobierno oarlamentar10 estA tormado 

oor una asamblea de politicos exoerimentaoos 7~, cuya función 

primordial es limitar y controlar 1check and balance/ a ouien 

eJerce el poder tal eJecu"C1vo, sea un monarca. pres1oente. etc. 1. 

Este mooelo. sin emoargo. es c:lar·amente ••1nst1tuc1onal 11 y sale del 

oun~o de vista or191nal. oue cons1stia en oat•t1r de la clase 

d1r19en~e. Par·a man"Cener la conerenc1a ce su argumen"Cación. Mosca 

incluye a un elemen"to "no-1nst1tuc1onal": la clase meoia o segunda 

estrato de la clase dirigente. De acuerdo con Bobbio72
, la teoria 

general del olural1smo deoos1ta en "cuero os intermedios" la 

orotecci6n de las libertaoes. Mosca completa su modelo, que 

crei:enoe aoerat1vo. ae organizac16n poli'C1•=a. con estos cuerpos 

intermeo1as, formados oor el se9undo es"Crato de la clase 

a1r1gen"Ce, y cuyas carac~eris"C1cas oerm1ten no sólo limitar y 

c:ontrolar. sino tamo1én oroooner los lineamientos generales de la 

polit1ca en una soc:ieoao. 

rlosca sos~1ene, en concoraanc1a con lo d1cno soore el seQundo 

estrato. que " •.• the rise o1 sucn a class Ctne miodle c:lassJ was 

ene of the tactot'S in tne creat1on of tne cond1"C1ons tnat é\re 

reouired for Che prooer funct1oning of the reoresentative system 

CRC 483-484]. 11osca le concede imoorté\nCié\ a la clase media (al 

"se9L1ndo estrato" de la clase dirigente!. no sólo como tactor oel 

surgimiento y desarrollo Oel sistema representativo, sino como 

elemento indispensable para su funcionamiento posterior. 

Como vimos. los oel igros del parlamentarismo son oásicamente 

7 \Jna vez m~s. el realista polit1co rlosca, ante la necesidad oe 
plantear un proyecto pollt1co coherente. se qeJa llevar por su 
1mag1nac:16n y c:ont1ere a J.a::; oarlameni:;os c:arac-cerist1cas que.. en 
mucnos casos, no -c1enen. Pas1olemente las caracter1s~1cas oue 
f"lo::;ca a.signa a las cariamentar1os sean mas un tipo i.dea.L aue una 
oescrioci6n aol1caole a la mavor1a oe ellos. 
72Boboio 1976: 1210. . 
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oos: las tenoencias nacia el oesootismo y nacia la corrLtoci6n. Una 

soluci6n ce 11osca es la Oescentrali::ac:i6n en las funciones, tanto 

ael parlamento cama de ourocrac1as feaer~a1es. a ins~1tuc1ones 

similares cero ce nivel local. f"'losca .. como lo muestra la 

exoer1enc1a de es"te oals .. no oooria tenet" máE razón tv. RC 2651. 

¿C6mo se llevarla a caco la oescentrali::aci6n:· HOL\1 es donde el 

realista Mosc:a pieroe cor comoleto el piso. La Oescentrali::aci6n 

" ••• would imoly transferring many of tne funct1ons tnat are 
now eHerc:ised by oureauc:reac1es and elective oooies to tne 
ciass o/ pv.biic-spi.ri.ted citi:zens. In vie1• of their eoLtCation 
ano tneir wealtn suc:n oeoole are sreatiy su.perior to the 
avera&e m.a.ss in abiiity, in independence and in soci.at 
presti&e [RC 2o5, las cursivas son m1asJ. 

Lo;. corruoc:16n, por otro laca, recibe una solución similar: se 

en pocas Palabras de fomentar el oesarrollo ce una 

burocracia oet~o sin ourócratas. \/ale oec1r. Pe 

dedicados a runc1ones aam1n1s~rat1vas y oe goo1erno., oero oue no 

oesarrollen los vicios ourocrátic:os c:arruoc:16n, 

'tendencia a aumentar la esfera de SLl acc:16r.. intereses oersonales. 

etc:.! HOLt1 es dance el cable standard ce la naturaleza humana 

tiene una influencia oec1s1va. A51 coma conc1oe a las masas como 
11vulgares ... "incultas" y somet1aas a las oas1ones. concibe al 

como oes1nteresaoo .. 

racional., informado., eT1c:az. resoonsao!e, ei:c. Es oec1r. oos 

m1~os. oos aosolut1zac1ones ae rasgos oue tienen mayor o menor 

presencia segOn el ca5o. pero oue nunca pueden aplicarse a 

pri.ori.73
• Tenemos ce nLtevo, como c:on f'areto, el c:aso ce oensadores 

que se precian ce su "método c1enti1co .. y de su ºpersoec:t1va 

realista''• pero Que son traiciona.dos por mitos, 

valores oue nada tienen que ver ni con lo posible, 

menos> c:on el sentido c:omún ool1tico. 

supuestos y 

ni \mucho 

El olural1smo es. en la oora ae Mosca, tanto teor1a como 

73Sobre la clase meaia ~el 2° es't'ra'toJ como un mito. ver. Aloertoni 
1992: 125 y 176, y 11eisel 1902:2(.15 y ¡:¡, 218. 
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ioeolog1a 7
'. Es, aoemás, un factor inoispensable cara asegurar l.os 

·limites y controles oel gobierno y, con ello, una "de tensa 

Jur101ca'' adecuada. Basten oos citas para mostrar la enorme 

importancia que Mosca conceae al pluralismo: 

"Tne real Jur1dica1 sateguaro in reoresentative governments 
l1es in the publlc discuss1on that takes olace w1th1n 
reoresentative assemblies. lnto tnose assemblies tne most 
aisparate political forces ano elements make tneir way, ano 
tne existence of a small inaeoenoent minority is often enougn 
to control the conauct of a large maJority ano, esoecially, to 
orevent tne bureaucratic organizat1on trom becoming 
omniootent" CRC 157J. 

• ••• ior to oestroy multiolicity oi oolitical iorces, 
var1ety ot ways ano means by wnicn social importance is 
present acqLtireo, woula be to oestroy all inoepenoence ano 
possioility of reciprocai balanc1n9 ano control" CRC 285j, 

that 
at 

al! 

Independientemente oe Jos arreglos institucionales, o oe !a 

propues'ta de una clase d1r19eni;e e~~c:eo'=1onal. ei. nücleo del 

proyecto politico de Mosca oescansa en 

01feren~es, con 01st1nto graao ae iniluenc1a4 valar~es e intereses, 

que sean c:aoac:es oe con¡; rolar 0L1ien 9001erna. La 

imoortanc1a Oei. ol.ural.ismo. como ne se~alaoo en i.as páginas 

anteriores. rao1ca en ser el or~oenam1en~o social aaecuado para 

asegurar la ef1c:ac1a ae la orotecc16n ._1Ltrio1c:a -la oetensa de las 

libertaOes- y i.a oiscusión ouolica como medio orivilegiaoo oe 

soi.ución ce confi.ici;os pol1ticos7
". De esta manera, es 9l reauisito 

indisoensaale para cumolir con los valores ooliticos fundamentales 

y con e! proyecto politico ae Mosca. Esta aeiensa oe! oluralismo 

convierte a Mosca~ claramen~e, es un prec:ur~sar de los desarrollos 

posteriores de la teoria Oemocrática, como la poli.arquia. de Dahl. 

7411Coma casi todos los u·1smos•" del lenguaJe ool1tico~ 'también el 
oluralismo se aresenta baJo aos asoectos: como teoria, es decir 
como tentativa ae oar una e>:pl1cac16n glooal ael conJLlnto oe 
tenomenos. y coma ioeolo91a, vale t1ec1r como proouesta de acción 
orAc't1ca \no imoor'ta s1 con inten~os conservaaores, 
revolucionarios o retormaaores;" CBoooio 197b:l2lbJ 
7~0. ce manera más raa1cal,. c:omo mea10 cr1v1!eg1aac de hacer 
oolitica y oe c:onsi:itL1ir ai. publt:co, vai.e aecir, a lo politi:co. 
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¿Cómo e:<plicar el recnazo ce Mosca nacia la 

cos maneras: una se~ala que el liberal Mosca no 

democracia? 

tué caoaz 

Hay 

de 

entender oue los mov1m1entos oemoc:rát1cos no eran una amenaza a la 

libertad. finte ~a incomot·ens16n. 11osc~ reacciona con miedo y 

propone man~ener las 

impedir el acceso ae 

Weber) a la pol1tica. 

11oer~aaes y deJar ''tooo como está''. ü sea, 

las ma::;as ~la democra-c1zac16n. d1cno con 

Es~a interore-cac16n es en par"Ce correcta. 

Sin embargo. no es la oio9rat1a de 11osca lo cue acu1 me interesa. 

En términos es'trictamen'te teóricos. lo aue me interesa mo:;trar es 

cómo ciertos presupLtesto:; ae-cerm1nan. Junto con factores 

nistóricc:; 1conte>:tLtai.es y oio9rát1cos), ia critica a la 

democracia. Esta cr!'tlca. que parece 1nev1taole en el caso de 

Pareto. caco su recnazo de la col1tica y su incaoacidad de oen:;ar 

lo ool1tico. en Mosca no resulta tan tác1l ce e>:ol1car. 11osca, sin 

auca, es un oensaaor oolit1co, tanto ae to poi.1t1co como de ta 

politica. úesarrol ia el i:ema ae to poli tico cuando ai"1rma que los 

oroolemas pol1t1cos son problema:; que ata~en a todos, o c:uanoo 

enfatiza la pas1olidao oe cons'truc:c16n ce l.o pol.i. t.ico; ademá.:;. su 

obra tiene. como una oe sus oreocuoac1ones tundamentales, la 

tormulaci6n de Ltn proyeci:o pol1i:1ca. Por oi:ro lado, la parte 

administrativa ae la polit1ca. el eJerc1cio coi:ia1ano ael poder, 

es también un i:ema imoortan'te en SLt oora .. relacionado 

pr1ncioalmente con la corruoc1ón y la ourocrai:1zación. GJu1zá la 

ai1erenc1a más importante entre las ooras ae Mosca y Pareto, sea 

el reconocimiento y la enorme imoori:anc1a cue Mosca ca a lo 

palitico, 1reni;e a su 

Pareto. 

lameni:able ausencia en los escritos ae 

Aaemás, de i.a enorme impot·tancia que la pol1t1ca tiene en la 

obra de Mosca, otro taci:or aue dificulta la explicación de su 

t•ecnazo a la democracia es, Justo. el hecho de aue re1v1nd1ca casi 

todos \menos unol los elemeni:os ae una ool1t1ca democrái:1ca. Mosca 

rechaza i.a posibilidad de una democracia d1reci:a o 

aceoi:a al 9001erno reore:;eni:at1vo. C.amo vimos, 

oarlamentario le parece el meJor ae tocos; en sus 
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trata de imponer el pr1ncicio liberal sacre el autocrático, y oe 

aooyat~ a la i;encenc1a demact~Atica saot'e la at'1s~acrát1ca. En otras 

calabras, !~osca acecta la elección oe recresentantes y tavorece la 

coni;1nua fi.l.t.ra.ci6n ae elemen"Cos oe las clases qooernadas hacia 

las clases oirigentes 1oue tomentar!a la estac1l1dad pol!tica y, 

con ella, la crotección de las 11certaaes1. As1. toco el croblema 

toe la oemocrac1aJ radica en el sutrag10 universal. es aec1r, en 

el acceso oe las masas a la ooli't1ca. 

Al interior oe la obra oe l"Josca. esi;e rechazo es resuli;aoo. 

más aue naaa, ce su conceoc16n oes1m1si:::a del namore. oue eni;:uen-cra 

una e;tores16n clara., aunqLte e::aqeraoa. en su cesprec10 por las 

masas y en su temor al paoel que oueoan 

oodrla censar oue. sin ~si:::e temor-

Jugar en la pol!tica. Uno 

metodolog!a 

oos1t1v1sta, Mosca oodrla naoer oreseni:::aao a la ceo~ia oe la clase 

polit1ca no com una ley general de cualqu1et' soc1eaaa~ sino como 

un oun~o de vista útil para e~~ol1car y10 descr1b1r g! moco en aue 

se suele d1s~r1ou1r y eJercer e~ oodet~ ool!~1cc; en otras 

oalaoras. poor13 hacer rel3t1v1zado el dom1n10 ~· los alcances oe 

la teor~1a. Lamentaolemente, Mosca estaca iorzaao~ oor sus proo1os 

suouestos teóricos y oor el mé~oaa escog1ao. a recnazar a la 

oemocracia ce masas .. en favor de un régimen representativo con 

electoraoo restringido. El ces1m1smo sobre el homorey la necesidad 

de ob~ener ''leyes genet·a~es••, lo obligaron a oroooner a una m1t1ca 

"clase media .. llLtstraaa.. resoonsaole y nonesta~ como elemento 

inoispensaPle para la solución a los o rob lemas del 

oarlamentar1smo .. Parad6,11c:amen~e. ei e:-:ceso 02 r9al.ismo lo oone en 

situación oe producir proouestas del todo utóc1c.as para salir de 

problemas oue, desde sus oresupuestos, son irresolubles. Con el 

Pesimismo sacre el namore. la necesidad ae producir ciencia 

pol!tica y la teor!a de la clase pol!t1ca como ley aeneral, era 

muy d1ticil proponer. como quer!a Mosca, un proyecto pol!t1co 

viable; la única opción l 1ore -la 0L1e tomó 11osca-, se acerca 

peliarosa.mente a !a c1tocia \aesde las crop1as ioeas sabre !a 

utop!a de nuestro autor!. 
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l'lsi, !a importanc:1a \la oe! presuouesto 

antrooolóyic:o y oel. méi:ooo. en l.a c:ontec:c:16n oe una i:eoria c:on 

pretensiones aescr1ot1vas y exol1c:at1vas. y oe un oroyec:to 

po11t1co,. es oatente. Es'to m•-1e:si:ra. aaemás. aue la aceptación de 

la aemocrac1a como torma ae 9ob1erno buena y correcta. tiene que 

pasar. necesariamente. oor una visión antropo1691ca macerada y cor 

ia conv1cc16n de oue no nay ~n1 oueae haoerJ un méi:odo 

pri.vi.l.eaiado oara aoro:{1marse i;eór1c:amente a la ool!t1ca, n1 leyes 

universales y necesarias; en otros tét~m1nos. ~anta las constantes 

como las variables son relativas. 

Es importante serialar. para comol1car más la interoretac:i6n 

del constante recnazo de 11osca a ~a aemocrac1a, que nay un sent100 

en que nuestro autar recupera el LlSO oe <<Oemoc:racia>>. Lo hemos 

visto en el aoartado 5oore la teorla oe la c:lase oollt1c:a: Mosca 

se~ala con claridad la 1moortanc:1a de la tendencia democr:i.tíca, 

soc:1eoad. Seg en para el oesarrollo v la e5tao1l1dad de cualquier 

Mosca, el or1nc1010 básico oe :ta democracia ---al 9001erno oe la 

mayor1:3.. ia sooerania. oooi_üar- y su valor tllnoamen'tal, na son 

iLteron ideales aue poor!an naoet~se alcan=adc: no oostante .. 

taci;ores imoor-can-ces en la oos101i.1aaa oe mani;ener la f1l-craci6n, 

oesde la clase gooer~naoa hacia ia clase polii=1ca. oe elementos 

caoaces de renovar y poner al ala a es-ca úl't1ma. Para Mosca. esta 

es la 9ran aoortac16n. a la polit1ca ae in1c1os ctel siglo AÁ, oe 

la aemocr:ic1a 76• 

Esta rev1s16n oe sus ioeas sacre oemocrac1a, nos permite 

reconocer que Mosca, a cesar ae sus excesos, OeJ6 planteados temas 

7d"Bui: the ranks of the rL1l1ng c:!asses have been nelo caen. The 
barriers that keo~ ind1v1ouals ot the l.ower classes from enter1n9 
the n1qher have been e1tner removeo or !owereo, ano the 
develooment et tne ole absolut1st 5tai:e into the modern 
representat1ve state nas mace it po5s1b!e fer a!most a!l 00!1tic:a! 
torc:es. almost all soc:1al values, to oartic:1oate in tne ool1t1c:al 
managmen't ot soc1e-cy 11 [RC 474j, v. además, RC ~·26. donde sostiene 
que la oemoc:rac:1a ha apoyado a la orotec:c:16n Jurio1c:a y ha 
permitioo el desarrollo oe la d1sc:us16n oúbl1c:a. 



_Y problemas, lineas ce 1nves't1gac1ón. oue han r~esultaao. al paso 

ael ~1empo. sumamente truc'tiferas. Por mencionar sólo a los més 

imoortan~es, hay que recoraar la imoortancia, cara el s. XA. de la 

l1ber~aa. la neces1caa de oroooner a la oemocr~ac1a como democracia 

representativa. o al olural1smo como -ceor1a y como iaeologia. Al 
t1nal de la "Introducc~ón" que nace para su selección ae te:(tos de 

rtosca, Boob10 sos~enia. en aetensa ae nues-cro autor aue. 
1

' ••• no es descam1naao recot~dar oue los estua1os oolit1cos 
s1emore nan ex~raido su alimento mas de la ooservac16n. a 
veces ae·so la.dada. ce los con servaoores. los cuáles "tienen 
OJOS sólo para ei pasado. oue no ae ias cons-crucc1ones oe los 
re~ormaoores. oue ten1enao la m1t·aoa f1Ja en el poerven1r. no 
advier~en a menuao aónae oonen los oies" CBobbio 1966:34]. 

Creo que~ si algo mLtestra la ln"t"erore-cac16n aou1. e:.:ouesta. es 

oue t4osca no s610 era un .. conservaoor el1t1sta ... sino un auténtico 

i:eór1co ae to poUtico y de la oolii:ica, un escri--cor oreocLtoaoo 

no sólo oor la teór1a politica, sino oor proooner un proyecta 

oolitica viable, siempre a oar~1r del conoc1m1en~o ae las 

condiciones sociales y ooiiticas. 
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III. ROBERT MICHELS. ORGANIZACION V OUGARQUIA. 

l. PRESENTACIOI~. 

En los dos caoitu!os anteriores, he r~ev1saao textos sumamente 

compleJos. en los aue nay intentos oar aesarrollar una teoria 

comoleta ce la soc1ecac IPareto1, o una teor1a oe la ool1t1ca que 

incluye un proyecto pclit1co ~rloscaJ. La or1mera a1ferenc1a oue 

presenta la oora ae Rooert 111chels ---el. 'tema oe esi:;e caoitulo-, 

es Justo lo 11mi~aoo ae su interés, comoaraao con el de Pareto y 

el de ~losca 1 • 

Las partidas politicas no es un te::to tan amoicioso como el 

Tratada o los Elementi. En este 'te:<to no aparece una amolia 

disCLls16n soore la na-curaleza. os1col691ca de los nombres, o Ltna 

conceoc16n ce i.a pol1t1ca, o un proyecto ool1tico oractico. Las 

partidas poli ticas cienen. tanto en los 00Jet1vos como 2n el 

aesarroi.la, oretens1ones mucno mAs ~1m1taaa5. Lo que nace M1cnels, 

108&5 ae Mosca y Pareto 

--or1nc1oalmen'te las oe 1·1asca- al an ál is is del oartic:lo 

soc1aJ.oem6crata ai.emár1. con el. fin oe orooar. emo1r1camente" 

vai1aez de la nia6tes1s oás1ca ael aen5am1en~o eli~ista2 

la 

y 

llevarla hasta sus Q!t1mas consecuencias~ al plantearla como la 

''ley de n1erro de la al1garquia' 1
•

9 

En m1 001n16n~ el e~auema aue he proouesto para interpretar 

las crii:icas a la democracia ce los elitistas clásicos, también se 

cumole 2n el casa de 111cnels; nay aue reconocet~, sin emaargo, que 

Las partidas poli ticos no oresenta un eesarrollo esoecifico ce des 

1
He ut:ili=aoo la versión esoaf'iola ce Las part~das paliticas. Las 

referencias se naran sef'ialanoo ei velL1men en numeres romanes y la 
oág 1na en números arábigos. 2Siempre diriQe \O goo1erna. según e! caso1 una m1nor1a. M1chels 
haola s1emore de <<t:Jl 19arou1a» aunaue. como veremos. de manera muy 
amo1oua. 
9
Com.; sef'iala 1-\lbertoni, ~licnels " ••• cierra y completa Lln ciclo Oe 

inves1:i9aci6n que concePtLtai. e n1st6r1cament:e aor16 Gaetano 1'1osca 
en 1884" [1987: 19). 
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_temas cruciales, como son la naturaleza humana y la ciencia. Esto 

no au1ere aecir .. 1ns1s"Co, 

criticas a la oemocrac1a, 

enolic1ta. Además d~ la 

que no aoarezcan como sucuestos oe sus 

sino oue no están e:-:puestos de manera 

ausencia oe oesarrollo de estos dos 

suouestos, tampoco aoarec:en n1 una 'teoria de la ooli'C1ca, n1 un 

proyec;;o polltico. t:.n o;;ras oalaoras. Los partidos poL1 ticos es, 

estrictamente. un traoaJo de soc101og1a polit1ca. en el oue casi 

no nay reflexiones de "t100 t1los6t1co \que. oot· otra oarte, si 

esi;án cresentes en los te:·:'tGS oe r-losc:a y F'are'Co~ a cesar SLtyoJ. 

Esta au~enc1a de un oesarrallo esoeclt1co de lo oue ne 

llamaoo ••supuestas•• de la teoria ae las élites, me coliga a 

mod1t1car el orden oe la expos1c16n, resoec'to ae ios dos c:ao1tulo'5 

orev1os. ln1c1aré este capi;;u10 con la conceoc16n oue Michels 

presenta de la oemocrac1a aue es. como en los o'Cros aos casos, el 

or19en tan~a oe sus cr1t1cas como oe sus equivocas. Seguiré con el 

conten100 oel sL<DL<esto an;;i·oool6g1co :v oe l". conceaci6n de la 

c:1enc1a.. J.ue90 con su ideas soore la organ1zac16n y la ol 1garc:¡1_lia, 

cara ~et~m1nar con sus criticas a la aemocrac1a. 

Vale la pena se~alar, an~es ae 1n1c1ar el desarrollo del 

cap!~u!o, que mi t~ev1s1ón ae la oot'a ae rl1cne!s no hace JUSt1c1a a 

la 1moortanc1a temática ae su ;;raDaJo. ~oy a deJar de lado, 

consc1entemen~e, !o que re~ulta el 00Jet1vo concreto cen"tral ce su 

texto: la invest1;ac16n ael func1onam1en~a de los partioos 

polit1cos. Es saoioo oue el in;;erés central de M1chels era 

demostrar que ni s1qu1era el oart1do soc1aloem6crata alemán, 

eJemolo oe or9an1zac16n oooular. tenia las caracteris'tic:as aue i.os 

oetensores del soc1al1smo y la oemocrac1a le a0Jua1c:aban. Esto es, 

n1 lo dir191an '"las oases'". n1 estab". formado s6lo por 

proletarios. n1 ac;;Ltaoa s6lo en tunci6n de los intereses de los 

traoaJaoores, sino oe acueroo a los in;;ereses oollt1cos de sus 
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dirigentes'. ~o no voy a tratar su análisis emolrico 

-llamarlo¡ del funcionamiento oe los partioos ooll~icos, 

\por as1 

sino sus 

criticas a la democracia; en particular, trai;aré de reconstru1t• 

los suouestos y los at~aumentos aue 14lche~s oresenta para 

Justificar su recnazo a la oemocracia como forma oe gooierno 

umoraí.mente oi..tena y i;écn1c:ameni:e ef1c1ente"~. 

2. LA DEMOCRACif-.. DEFil~lClONES. 

Daoo que el análisis del oart1ao soc1aloem6crata alemán e5 el 

tema cen"tral de Los parti.das pol.lt.icos. es necesario ,1us"t1f1car la 

cos1oil1dao oe referirse pt·1nc1oalmeni;e a la oemoct•ac1a y a las 

criticas aue M1cnels nac~ a es~a forma oe gobierno. 

El orop10 M1c:nels ae,1a claro. en el "F·refac10"', oue el oojeto 

final de SLt 1nvesi;1gac16n es el 11 
••• estud10 ct•ii;1ca de la 

democracia•• [l-8J. En ott·as palaoras. el cantexi;o del anál1s1s oel 

partido socialista alemán \y oe los oar~idos sociai1stas en 

general/ e:;tá oaoo pea- una oreocctoaci6n 9enLl1na por 

posibil1dade:;, los proolemas y los limites de la democracia. 

la pena rept"oduc1r las oalabt"as de 111cnels: 

las 

Vale 

11 El aui;or 001na QLte la aemacrac1a, t:anto como teoria 
inteleci::ual CLtani:::o como mov1m1ento oract1co. in1c1a anora Llna 
fase cr1i:::1ca oat~a la cual será sumamente a1f1c1l oescuor1r 
una salida. La oemocrac1a t1:3. encon-craao oastácu!os. no sólo 
imouestos desee atLt>.=ra. sino oue SL\rgen esoont"áneamente desde 
aoentt"o. Wu1 ::ás e5t'Os obsi::: ácu i.os no pueaan ser allanados s 1no 
en oar-te" [l-8L 

E$ claro el tono oes1m1~ta aue cubt"e las 001n1ones ae un 

Michels desencan~ado oe la oemocracia. Sin emoargo, vale la pena 

'como na sel'lalado f'1zzorno, son tres lo: ~emas oue ~lichels deseaoa 
inves-c1gar centro de los oartioos ool1t1cos: 11 

••• uno es la 
tendencia ce todas las organ1zac1anes de oart'1ao a asumir una 
estt"Ltci::ura ol19árou1ca, oi::ro es la de;;v1a·=16n de los partidos 
revoluc1onar1os de sus t1nes primi~lV05 cara asumir como iin 
principal la autoconserva.c:16n; y, oor úlé1mo, el reséante es el 
aourguesam1eni;o oe las oart1aos ae la clase ooreraº. E.P1zzorno 
1972: o.2-o-3 J. 
~Tomo la frase oe rl1cnels~ ver II-195. 
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notar la esoeranza oe que al menos en oarte pueoan ser superados 

lo obstácui.os serios oe la Oemocrac1a, oue son los oostAculos 

internos. En esta ioea de .. oosi;áculos in'ternos .. está c:onteniaa la 

oarte meoular de la critica oe M1cnels a la democracia: la 

democracia es imoos1b!e,. nos 01ce ~l1cnels. 

para soorev1v1r y mantenerse. t~equ1ere 

organ1zac16n conouce irremed1aolemente a la 

poroue cualau1er gruoo, 

organ1za~16n, y la 

ol19ar0Ltia. 

Hay una ciara 'tens16n entre 

hierro. ce aue sólo una m1nor1a. 

la ioea. eNOL~esta 

irremeaiaolemente, 

esoeranza en la posio1l1aac oe suoerar, aunaue 

los oostáculos oue ~al ley oe n1erro oone a 

sea 

la 

como Ley 

01r1qe, y 

de 

la 

sólo en parte. 

oemocrac:1a. En 

sentido estricto. s1 ia iey ae n1erro de la ol1garqu1a es cot·rec:ta 

'Y es oe suponer que M1cnels creia que si lo es1. vale oec1r. si 

es una ley veraaaet·a y un1versai. no naoria modo oe suoerar el 

estado ae cosas del aue da cuenta. ~si, ¿oor aué 111chels 'tlene la 

esperanza de oue pueoe ser suoerado? A reserva de tacar el tema 

con mayor cu1Clado en l<'. última secc16n de este capitulo, se oueoe 

decir cue es una muesi;ra de i.a constante ten:::16n, presente en ia.s 

aoras de Mosca y 111cnela. entre :;us conv1cc1one:; ooli-i;1cas. sus 

supues-i;os, y el m1eao aue e::oerimen-i;aba ante los 

democra't:1:::ac16n cie la oollt1ca. r-11cnels lcomo 

etec-cos 

rlasca) nci 

oe la 

OUlSO 

acectar las consecuencias totalmente ant1democrAt1cas de su i;eoria 

y aor16 oos101l1daoes a al9una +arma de oemocrac1a. aún en contra 

cie la canerenc1a araumentat1va ae su oor·a. 

111chel::: oresenta una conceoc16n o~ oemocrac1a muy sencilla; 

tiene soi.amen~e un par de rasgos aue ~a carac~er1zan por completo. 

La democracia es una iorma ae QD01er~na en la Que: lJ goo1ernan las 

masas y 2J las oec1s1ones son tomadas oot~ asambleas populares 

[l-70]. En SLl "F·refac10" a Los par U.dos poL1 ticos. l~1cnels 

sos~1ene que la •• ••. 01eora fundamental ae la aemocrac1a .•• •• es 

•• ••• el or1nc1010 oe autogoo1erno 11 Cl-7J. 

<<;:> r i ne lo io os au~o900 i erno>>i-" 111cnels 

¿,wué 

nunc:a 

ou1ere aec1r 

clar1t1ca el 

s1gn11'1c=.oo de la noc16n. f'os1oiemente, la ioea oe l'l1cneis haya 
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s100 la de 01st1ngu1r la 01mens16r, nei:er6noma oe la aLtt6noma en 

pollt1ca. vale decir. se i:rai:arla oe carac'ter de 

autónomo oel pr1nc1010 te6r1co funaamental ae la oemacrac1a. 

lLtego aoonerle SLt "ley oe hierro oe la ollga1·qula" y. 

refutarlo en pr1ncio10. 

para 

as!, 

11icnels utiliza en Los partidos politicos, casi oe oasaaa, Lln 

oar oe términos que ilustran mLt:• bien su canceoci6n oe la 

oemocracia. Micnels haola oe la oemocrac1a "pura" Cl-127J y oe la 

oemacracia "oráctica" t:I-97-98J. El sent1ao es l1i;eral. La 

democracia pura es el ºmoaeJ.o•• o ••i;100 iaeal" C:Ltyas 

carac"ter1s~1cas básicas nan :S!OO ya e:~oues -e.as. La aemocrac:1a 

''prác'tica'' rer1ere a! func1onam1ento eTect:ivo oe la oemocrac1a. 

Desde lu9ga. ambas nociones ae aemocrac1a no comoag1nan; aún más, 

<<0emocrac1a práctica» no quiere decir sino -:~l 19arauia>>. F·ara 

Micnels. la 11democrac1a orá.::t1c:a". est:a es. la or¡;iani;:aci6n 

ool.1 t ica que ha. s1ao des ign:i.oa ,1urio icamen te como <~emoc:rac ia». no 

es. en real..i.dad. más oue una ol19arqu1a; el término <-O:Jemoc:racia»., 

referido a re91menes reaimente e::i:=:i;ente .. es sólo Ltna i1cc16n 

JUrio1ca q~a enm3scara la real1oao. Micnels ilustra la democracia 

''prAc~1ca'' con el s1gu1en~e 01agrama CI-98J. 

Es un hecha, diria r1icnels, que l.a masa <la 9ran mayoria) no 

se ocuoa lni podria nacerlo. por razones oue veremos aoelante1, oe 

la a1t~ecc16n po11t1ca ae una soc1eoaa. La democracia se convierte~ 

asi, en oligarouia: el gobierno oel pueblo, la au~onomia oalitica, 

son s6lo mi tos. 

M1cnels casi no nace referencia al valor iunoamental de la 

189 



democracia: la igualdac. Por lo general, el tratamiento oue 

cresenta de la 19ualdaa es similar al ce Mosca: no se trata de 

criticar a la igualdad desde otro valor 1como la libertad, por 

la e.¡emolol, sino oe seftalar tanto la imoosibilidad como 

inoeseab1lidac de su puesta en practica. La igualdad ante la ley, 

pr1nc1010 te6r1co de la aemocracia .. na es mas aue una "f1cci6n 

~1Ltr1d1ca"d .. oue solo ~irve Para esconaer las inevitables 

oes1gualoaoes reates Ci-47J. 

Este es el oancrama. en tét~m1nos muy generales. ce las ideas 

oe 111cnels soore la oemocrac1a. Es ev1oen~e aue 111cnels d1r1ge sus 

criticas a una conceoc16n sumamenta s1mole ae la aemoc:rac1a. 

l'11cheJ.s ore5en'ta ei. or1nc:1010 ae at-1to9ob1erno, con e! énfasis aue 

nace en la au~onomia coma or1nc1p10 oe ia democrac:1a.. como si tal 

or1nc:1010 .. aue reoresenr.a la 01mens16n nor1zon'tal del eJerc:1c:io 

cel oocer ool1tico. e::clu:;era oor comoleto la cimensi6n vert:1cal. 

Es aesae es"te sanc:1l!a .. or1nc1p10 ae ia oemocrac1a·•, 

comienza a armar SL~ ºnamore ae oaJa'". 

que r11chel s 

El or1nc1010 aei. 119001erno ce J.as masas .. , par su oarte, es 

fácil y ciaram2ni;e cr1"t1caoie aesoe ur1a pos1c16n el1t1sta que'J 

como l.a de nues't'ras tre·s a.utores. c:ans1aere oue ha oraduc100 una 

"ley" ae aol1.::ac1ón universal au2 sertal a oue s1emore e 

invar1aolemeni:e sólo Llna m1noria 9001erna.. Es Lln "or1nc:1a10" muy 

tAc1! ae aestru1r desae una oerspec~1va ot~qan1zac1onal de la 

ool1t:1ca. 

Como veremos. en l"l1cheis aoarece el. mismo "fenómeno"' oue ya 

velamos en rlosca y Pat·e'to. Se tr·ata de autores oue tienen por 

misi6n oAsica la critica oe la democracia, pero oue siempre 

oresentan una conceoc16n oemasiaoo simplificada de la misma. El 

pun~o ae oart1oa ae sus reflexiones~ as! como el oojeto de sus 

cr!~1cas es~A Tormaoc. en los tres casos, cor una concepc i 6n 

dNoc16n aue4 com·~ veremas. es oe SLtma imoartanc1a en 
11icnel s. 

19(1 

la obra ce 



recons'Cruioa ad hoc cara ser cri'ticaoa se9ún los intereses 

'Ce6ricos oe cada ouien. Se 'trata de "det1n1c1on2sº de la 

democracia Due se caracterizan oor SLl talta De precisión y por la 

amoi9üedad De los concepi:;os utilizados. i'loemás. carecen ser más 

una recolecci6n de ioeas oel "sent1ao común" o de panfletos 

partidarios, DUe el resuli:;aoo de un análisis cuidadoso sacre el 

si9niticado y las posio1lidades de la democracia. No oostante, hay 

aue reconocer que, en efecto. a-caca.ron una conceoc16n acrit1ca de 

la oemocrac1a, oero comoar-c1aa cor mucna gente. lo DUe motivó 

len~re o"Ct·as cosasJ el esc~ndalo ot~oauc1dc por sus ioeas. 

3. LA CIENClH r EL HOMBRE. 

Micnels comoarte. con Mosca y F·areto. 'Can'to e! .. paradigma 

OOSltlVlS'C& ... como la conceoción ani:;rooolégica oes1m1sta y 

nega-c1va. liaao aue, como ya ne sef"iai.aao, no aesarrolla i.n extenso 

es-ces temas. tendremos aue conformarnos con ind1cac1ones muy 

generales que. sin emoarqo, coni1r~man la ex1stenc1a de lo que he 

llamaClo ºpresupuestos'" del oarad19ma el1t1sta. 

+ La ciencia. 

La ausencia de tratam1en~o es mucno más clara en el caso oe 

la ciencia. En los cocos pAt•ratos ou2 r11chels oed1ca a cues~1ones 

de "mé-,;odo". se oueaen encontrar los mismos elementos oás1c.:os de 

ia conceoc16n oos1~1v1sta oe la ciencia que se encuen~t·an en 

nuestros otros aes autat·es. M1chels. ya lo ne d1cho1 comparte la 

vis16n 0051t1v1s~a de! ouenac.:er c12ntif1co, oera !e da a la 

ciencia un papel mucna m~s i1m1taao, Sl lo comoaramos con las 

eso2ranzas que los oosit1v1stas, como Comte, 

c1enc1a como medio de retorma social 7
• Más en la 

pusieron 

linea de 

en la 

Weber 

DUe en la de Mosca <sus dos graneas maesi:;rosJ, se~ala apenas en la 

se9Lmda página oe Los par ti.dos poi1 ti.cos DLle la ciencia no otrece 

soluciones def init1vas a los problemas sociales. A lo más, permite 

7V. Comi:;e !97ó:caps. 11 y III. 
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exol1car y desc.r1b1r y. al hacerlo. proporc.1ona 2lemen~os aue 

oerm1i;en nacer 01agn6st1cos un tanto m~~ orec1sos. La c:1enc:1a, 

entonces, no ouede resolver los problemas pol1t1c:os; puede ser un 

instrumento útil en la toma de dec:1s1ones, má.s no dará. respuestas 

absolutas a proolemas c:uya propia naturaleza ool19a a considerar 

c:omo oermanentemente abiertos. 

"La f1nal1dac or1nc:ipal de la c:ienc:ia no es c:rear sistemas 
sino, má.s 01en, promover su comorens16n. Tamocc:o el proo6s1to 
de la c:1enc:1a soc:1ol691c:a es cesc:uor1r ni redesc:uor1r 
soluc1ones, oues no e::1si:en <<Soluc1one:a» aosolutas para 
mucnos oroolemas ce la vida ae los ind1v1cuos n1 oara los de 
la v1oa ae los gr~uoos sociales. y esas cuestiones deben 
permanecer <<ao ieri;as»'' C 1-8j. 

La tarea cue M1c:nels asigna a la c:1enc:1a es ,¡usto la 

coni;rar1a a la ices moeau1ana ce 11ooili:1ca c1entif1caº. La 

c.1enc1a si tiene tunc1ones pr¿ci:1cas. oero es~as son oe inoole 

mucno mAs moaesta aue las que Mosca le ~signa: se trata de exponer 

con c.iar:taad los oroolemas soc:iaies. los ac.i;ores ooli'ticos. las 

fuerzas ani;ag6n1c:as. etc .. más no ce aar recei;as oara resolver los 

oroolemas soc1aies. 

En cuanto a la avalorativ1cad, M1c:hels la ent1.enae como un 

or1nc:1010 metodol69ic:c que exige que los valores oersonales cel 

la invest iga.c: i6n. De nuevo, investigaoot~ sean apartaaoa ce 

sigu1enoo a Weoer~ sostiene aue se han de ••exooner en terma 

oesapasionaaa•• CI-81 !as tenaenc1as~ tuer~zas sociales. etc:. No 

nace de la avalorativ1aad, entonces. un aogma de ié. A pesar de su 

mooeración, nay claros ind1c:1os 1oues no nay un desarrollo te6r1c:o 

al resoecto en su coral oe que c:omoarte la ioea de oue hay leyes 

c1eni;1f1cas, QLte dan cuenta de los fenómenos sociales y que se 

oot1enen de la ooservac:16n emo1r1c:a. Es curioso que sef'íale las 

c:arac:ter1st1c:as generales de la c:onc:eoc:16n metodológ1c:a oue guia 

su obra. s6lo nasta el último apartaco de Los partidos potiticos, 

en canee afirma aue: 

"Hoy saoemos que la ley de ia necesidad histórica de la 
ol 1garqc11a se basa f-undamentalmente sobre una serie de hechos 
experimentados. Como todas las otras leyes cientificas, las 
ieyes sociol68icas provienen de observaciones emp1ricas. No 
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obstante, oar~a or1var a nuestro axioma oe 
ou~amente oescr1ot1vo. y para conferirle ese 
e::olicaci6n analitica que ouede ;;ransformar Ltna 
una i.e:v- .. no basta con temo lar aauel los ten6menos 

su carác:ter 
sta;;us óe 

fórmula en 
OLte oueden 

ser~ empir1camente estaolec1oos con una oersoec:'t1va un1tar1a: 
también aeoemos es"tuo1ar las causas aeterm1nan'tes o~ esos 
fenómenos: ésa na s1ao nue::tra 'tarea·• ( II-188 las cLtrsivas 
son miasi. 

Micnels no oice nada mAs soore el mé;;odo. En la anterior cita 

quedan establec1aos. sin embargo. elementos comunes con las ideas 

de 11osca y F'arei;o. Se cusca oari:;1r ae la "ooservac:16n emo1rica" .. 

para prooucir una "e:<pi.1c:ac16n anai.ii;1ca.. oue transtorme una 

"T6rmula" en una "iey 11
, esto es .. qL1e oerm1i::;a ampliar el c3moo de 

aol1c:ac16n oe un enunciado de sólo cierto:; ca=:;os 1parcial1 a un 

n1vei. cualitativamente d1st1n~o. a un nivel universai. El 

suouesto, oresen-ce en 11osc.a y l"t1c:nels. ae una concepc:ión emp1r1sta 

y pos1t1visi:a de la c1enc:1a se cumole. entonces, en el caso de 

11icnels. Emoirista en cuanto parte \metooolo9icamente) sólo de la 

observac16n. sin 'tomar~ en c.ueni::;a lo~ ot~aolemas del marco te6r1co, 

interoretac16n. cr1'tet·1os de selección. e't'c.. F-·as1t1v1sta en cuanto 

c:ons1aera que sólo hay t.m mé't'oao c1en~1f1co:: oue toda c1enc1a~ 

cara serlo. na de re:;tr1ng1rse a lo ooservaole- y que 

produce leyes vet'daderas. ae aol1ca~1on un1ver5a1. 

1res orec;tLtni:as guiaran es'ta oreve rev1s16n ae i.os supuestos 

ani:roooi.6gicos oe la soc1olo9ia o·::.lit1ca de 111chels E.n primer 

luoat·, y s1emore en reterenc1a ai esquema de interoretac16n 

oroouesto en la ºlntroaLlCC ión "• caoe pregun~arse si Michels 

oresen'ta. en efecto., una c:onceoc16n de la "naturaleza humanaº 

~es'to es. la mayor1a, a-nist6r1ca y sin 

oosibil1aades de camb101. En se9undo lugar~. es necesario revisar 

sus 001n1ones generales sacre ei hombt'e, incepena1entemente de cue 

la cons1aere c.aoaz de camo1ar o determinado hist6r1camen~e; en 

este caso, ve~emos oue co1nc1de con 14osca y Pareto al presen'tar 

una concepc16n negativa y pes1m1$ta ae las masas y a~ra opt1m1sta 



oe las minorlas loe la oligarqula, en términos oe Micnels1. La 

'rev1s16n ce sus suouestas an-croool691cos nos mos'Crará \en tercer 

lugar1 Que~ al igual que los otros dos autores revisados, f1ichels 

as19na caracterist1c:as dlfereni::es a :La masa y :i los lideres o 

miemoros de la oli.earqt.ú.a. Esta oistinción entre masa y minoria, 

le permii;e ,1Llst i ficar su rec:na.zo a la oemocracia en las 

incapacidades reales \según éll oe las masas. 

Michels compari:e, por completo, el punto oe oartioa que tanto 

11osc:a como F·areto .. oropLls1eron par·a invesi:1gar a J.as sociedades: 

la os1cologia ae los ino1v1auos. 

''Mucnos de los oroblemas más imoortantes de la vida social 
SLtrgieron OLtr:<nte :ta última centuria y media. pese a que s'US 
catJ.Sas reconocen en la psi.coloela hwna.na s'U orl&en pri.mero" 
LI-7. las C:Ltrs1vas son mlasj., 

Como en el caso oe la c1enc1a, r11chels 'Camooco aesarro!la una 

teorla ae la ''ps1colo9la numana''. Aoarte del párrafo citado, es 

dif1c1l encontt~at~ otras oeclarac1ones e>:oilc1tas al resoecto. 

M1chels. sin emoat~ga, si se pronLlnc1a. 

exollcitamente soore el tema: 

al menos una vez más. 

1'La apa~!a ae las masas y su neces1aad ae guia ~ienen como 
contraparte, en los lideres, un apetito natural por el pooer. 
üe esta manera. el desarrollo de la oli&arq'U.la demacráti.ca de 
acelera por Las caracterlsticas eenerales de la nat....raleza 
humana. Lo oue comenzó oor la necesidad de or&ani.zación. 
administración y estrateei.a, se completa por el determi.ni.sma 
psicolóeico" Cil-9. Las CLlrs1vas son mlasJ. 

Este párrafo i;iene la virtuo. además oe estaolecer las ideas 

de Michels sobre el oominio oe la noción oe <'hatLtraleza humana», 

de introoucirnos al tema oe las caracterlsticas 

negativasi oe las masas. y de darnos la clave para la 

interpretación correcta de su teorla de la inevitabilioad de la 

oligarouia. Veámos el oárrato con cuidaoo. 

En primer lugar, sel'!ala que la oligaroLtia es un result:ado 
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necesario oe oos factores: uno es la necesidad de or9anizaci6n 8
, 

el otro es un factor ps1col6g1co ooole 10 oos factores oe tipo 

ps1col691co1, la necesioad oe gula oe parte oe las 

!resultado oe su casi aosoluta incaoaciaao para dirigirse1 

amoic16n por el poder de par-ce de los ilderes"'. En se9Ltnoo 

sel'lala la existencia ae una "naturaieza nL1mana"' y 

masas 

y la 

lugar, 

de un 

,.de'term1n1smo ps1col6g1co". f'licnels parece referirse a un SL\strato 

ps1col691co preseni;e~ aunc:iue c:on carac:ter1st1cas a1st1nas. en el 

caso de las masas y ae las minor1as: ia noción de <'l:leterm1nismo 

psi coi 6g ico» sólo puede nacer referencia al carácter 

oreaeterminaoo de los ac:~ores sociales. Prede'term1naoo oor su 

per~enenc1a a alguno oe los aos estratos 'fundamentales~ masas y 

lideres. Es oecir, la ooser·vaci6n nos mLtes'tra CLte 'tanto las masas 

como los !loares se comoor'tan. ca~i s12mor·e, ~e manera sim1lat~. De 

ahi. sos'tenot~ia M1che1s. ooaemos oo~ener las .. tenaencias .. [l-8] 

generales 0L1e oen cuenta de la acci6n tan-co de lioeres como de las 

La na.turaLeza. humana, eni;ances. tiene cierta:; 

.. c:aracterist1cas generales"' aue. :?.Unaoas a las condiciones 

sociales entre las que se desat~rollla el inaividuo. dan por 

reaultado la aesc:rioci6n y e:.to'i1c:ac1ón de sus acciones. 

Como en el caso de Mosca, es cosible ai1rmat' oue el esquema. 

ae interpretaci6n propuesto para analizar a los elitistas 

italianos se sostiene, cero con car~ac:~erist1c:as que es necesario 

clarificat•. Es decir, en Los pa:rti.d.os poLlticos no hay Llna noción 

de naturaLeza h'UJTl.a.na. a-nist6rica y aol1caole universalmente, sino 

se afirma que las masas son irracionales e incapaces Justo. porque 

son masas, mien'tras oue los d1r19entes tienen caracteristicas 

opuestas Justo poroue oertenecen a 

Palaoras. es el con'te:<to 

8 Al CILle da oreem1nencia 
argumentación:'" ••. lo que 

\daoo oor 

en 
comenzó 

el 

las minor1as. En 

las c:irc:unsi:anc:1as 

6raen l6e¡ico ae 
cor la necesidaa 

o'tras 

de 

SLI 

oe 
grganizac:ion ..... etc. 

Tema soot~e el aue nace un interesante estudio al que. por razones 
de espacia, na me aueao referir aaui in extenso. V II-9 a 31). 
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nac1m1ento. eoucaci6n, ooori:un1oaces, etc.1 lo oue estaPlece la 

d1ferenc1a eni;re masa y minor1a, y no e: ierta e.sene t.a a"tempora:.... 

Como en el caso de l1osca, en la 001·a de 111chels encontramos una 

desc:r1pc16n oe las c:arcter1si:1c:as os1coi6g1cas tanto de las masas 

como de los miemoros oe la oLiaarqtil.a. CL1e tL1nc1onan como supuesto 

de de Ley de hierro x de las cr1i:1cas a la democracia. Son un 

verdadero supuesto antropoL6aico de ambas ref ie:nones. Es decir .. 

si i;1enen impori;anc1a en la ini:erpretac16n de la obra de Michels, 

asl como en la reconstrucc16n de las razones aue lo llevaron a 

c:r1t1car a la aemoc:rac:1a. E.n ei caso ce 1·11chels --como en el de 

11osca-. tani:o la i:eor1a ae i.a minarla dirigente. como la cr11:ica 

a la oemocrac1a~ no son resu1~ada só~amente de ae la perspectiva 

organ1zac:1onal. sino aue oeoenaen ae cómo se conc1oe, aesde el 

punto ce vista os1col6g1co, a los lnd1v1auos aue comoonen cada uno 

de tales gruoos. Sólo se pueae recha:ar a la democrac1a s1 se 

cons1oera, como explic:1tamente lo hace 111cnels. aue las masas, et 

pueblo. es completamente incaoaz oe llevar a caco acciones de 

manera autónoma. De la misma m~.nera. sólo se ouede plantear la 

absoluta necesidad oe la d1t~ecc1ón m1nor1tar1a. si se adscribe a 

los lideres cualioaoes toi:almeni:e opuestas a las de la masa. Esta 

1nteroretac16n ser~ jus~1f1caca cuanao aboraemos los temas oe la 

d1recc16n m1nor1tar1:i. :·.r de la democrac:i.a. 

Hdemas, de los dos supuestos ani:;ropol6g1cos ~l 

referido a las masas y el pos1·t1vo a la. m1norla-, 

negativo 

11ichels 

oresenta una concepc16n que pueoe llamarse \aunque con reservas. 

dada ia coca clarioao de i.a e><oos1c16n1 
10 

oes1m1sta . Lo impori:ante, Tin ce 

caracterisi:icas que aoscr1oe a las masas, 

aeneral, de tono 

CLten t~s, son la:; 

caco su cat•ácter 

oeterminante en el rechazo a la oemocracia. Al igual oue en los 

tentos de Mosca. las masas tienen un par ae caracterisi:icas, 

10Por eJemplo, M1chels sostiene con un graco elevado ce 9eneralioad 
aue 11 El hombre como ino1v10L\o esi;;á por na.t.uraLeza oredestinado a 
ser gu1aao ••• En graao mucho mayor necesita gula el grupo social" 
r.I-192. las cursivas son m1asJ .. 
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1rrac1onal1daa e 1ncaoaciaaa oe camo1ar. 

Aunque son pocos. si es oos1Ple encontrar o~rratos aue 

es'tablecen c:on claridad 13. op1n16n oes1m1si;a soore las masas, as! 

como la conv1cc16n de que éstas casi no camo1an. ~n pt~1mer si~io~ 

el pes1m1smo ae Micnels: 

"Una conceoción realista de la cono1c16n mental de las masas 
muestra incuest1onablemente oue aunaue admitiéramos la 
posibilidad oe avance moral de la humanidad, los materiales 
humanos de cuyo uso no oueoen prescindir los ooliticos y los 
t1l.6sotos, en sus clanes oe reconsi;rucc:16n social. no 
Justifican, oor su naturaleza. un ooi;1m1smo excesivo. Dentro 
ae los limites temoorales en que resulta posible formular 
prev1s1ones humanas. el optimismo seauirá siendo privile&io 
excl-usiuo de los pensadores utópicos" Cil-190-191, las 
cursivas son miasJ. 

Sobre la incapac1aad de camoiar, ~11chels sostiene que 

''La inmadurez oojet1va de la masa no es un fenómeno meramente 
~rans1'tor10 aue aesaoarec:erá can el progresa de la 
aemocratización au lendemain du sociaLisme. Por lo contrario, 
oroviene ae la misma naturaleza de la masa como tal, oues 
ésta. aun org3n1=aaa .. sufre de una incomoetenc1a incur~aole 

para la soluc16n ae los a1versos oroolemas aue la aqueJan tla 
masa es, en si misma. amorfa y necesita d1v1s16n ael 'trabaJo, 
escec ial 1 zac i 6n y or ientac i6nl" [ 1-l 9 l-l 92j. 

Lo pr1met~a aue salta a la v1s~a. al leer las aos últimas 

citas, es aue l11c:hels no se refiere al hombre. o a :L¿., natural.eza 

humana~ sino a las masas. En eTec~o. en Micnels la 01ierenc1a 

c-ual.itativa entre masas e ind1v1ouos es mayor y tiene más 

imoortanc1a oue en Mosca y Pareto. Las masas son sólo un 

conglomeraao a:m.orfo ae ind1v1ouos oue carece por completo oe 

pos1oiliaaaes ae acción autónoma e1icaz. 

descripción que hace Micnels ae la masa, 

La imoar~anc1a de la 

raa1ca en que en tal 

oescr1pc16n encuen'tra, nuestro autor~ uno oe los factores que le 

oerm1ten presentar un fundamento teórico a la ,iustif1cación de la 

dirección minoritaria y, con ello, de la critica a la oemocracia. 

Micnels tiene una ooin16n ae la ps1colo9ia ae las masas 

prooia ae la época, que deriva ae las iaeas ae LeBon y Nietzsche 

Centre otrosJ. La idea. en aocas oalabt~as. es oue la masa, la 

mayoria, es incapaz ae acción autónoma. La causa tunaamental de 
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es'Ca incacH1cidad ha sido :va sei'!alada: la organizc.ci6n requiere que 

·siempre un peoL1ei'!a numero oiriJa \'Crai:aré el -cerna en e! aPartaClo 

s1gu1enteJ. El 'tema de M1chels, en-canees. es~A or1ent:ado nac1a la 

incapacidad oe las masas oe llevar a caoo acciones politicas 

organizadas ~y et1c:1ent:esJ. El con-ce>:to de l=-. oescr1pc16n oue hace 

Micnels del compor-camiento de las masas es el oe su actividao como 

parte oe un pari:ioo poiltico o como par-ce 1undamental oe ia 

oemocracia. 

Micnels encLtent:ra. en SLl inves't1gac1ón sacre 

compor-cam1en'to polit1co ae las masas. tres caracter!st1cas. 

el 

E.n 

i:o;:;almen-ce inoiterentes. en 

s1tLtac1ones normalest.:1.. a toao lo oue tiene que ver can la 

col1t1ca. En ~egunao luqar. las masas exper1ment:an una 

neces1aaa oe guia. ae i1derazgo; esi;o es. las masas son 

incuraole 

incapaces 

de actuar oor 51 m1smas. En 'tercer iuqa.r, las masas suelen 

actl'tUdes ae inmensa grat:1tud oara con los iloeres lo que. 

tener 

según 

11icnels. la:;; somete aún más a las oecis1ones oel lioer, La 

conc1us16n de 11icnels consiste en serí5.lar 01..tE !as masas son 

aosolutamente incomoetentes en oolit1ca. ¿üLté quiere dec l r con 

«incomoetencia»? Que no pcteden cumoiir con los requisitos oe ia 

teorla oemocrá-cica: la aui::onomla poll-c1ca y el 

pueolo. Como veremos. el ataaue a la aemocracia en 

gobierno del 

la oora de 

Micnels tiene dos caras: por un lado la incapacioao pollt1ca de 

las masas y, cor otra. la necesioao del lioerazgo. 

Hemos visto ya que el argumento crucial oe Micnels con;:;ra la 

democracia loue, oat~a nuestro autor. es como decir contra el 

auto-goo1erno oel pueoioJ, radica en ia necesiaad oe la 

organización. Otro argumen-co que, en general, retuerza ai primero, 

consiste en sei'!alat• las carac-cerisi::icas psicoi.6gicas inferiores oe 

las masas. Para M1chels n8y aos fac~ores que producen esta 

infer1or1oad. E! o rimero es una general izac16n inválida de Ltn caso 

11Esto es. fuera ae guerras c1v1 les. revoluciones. 
aelem~s. son c:ausadas soLamen.t.e oor errores de las 
U-194l. 
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especlfico cv. l-ll8-ll9l. 11icnels sos1:iene qL1e "'La verdadera 

comoos1c16n oe la masa es tal oue nace imoosible resistir el pooer 

oe una orcen de l!oeres conscientes de su proo1a tuerza" CI-ll8J. 

Esta verdadera composi.ci.6n de la masa esta tomaoa, e:·:oiicitamente, 

oe un c:aso concreto: se tra'ta de un anál1s1s ae los .. gremios 

alemanes•• que. a decir oe nues~ro autor, " ... nos ca. un cuaoro 

bastante ficed1gno de la comoos1ci6n, i;amo1én., de los diversos 

partidos socialistas" Cl-118]. Los resultacos oel anal1sis de 

M1chels 1~ se~alan oue en la mayoria ce los gremios alemanes la 

membresia es'tá comouest:i. oor ind1v1duos cie entre 25 :-1 3ú a.Pros, oor 

lo que los gremios y oartidos socialistas carecen ce "' ••• la fuerza 

fiscalizadora de Ltna .1uvenn1d o>.rd1ente e irrevereni;e, y también ce 

una maourez experimentada" CI-1l8J. De manera que, los lideres han 

de vér'selas con qen'te sin exoet'1enc1a y sin entusiasmo. Dos cosas 

destacan oe este analis1s ce Micnels. Una es la "t'.enaencia e?. 

un1vet'sal1=at' resultados obten1oos ae un caso conc:ret~. La 

segunda, mas imoori;ante. es presentar ra=ones toi;almente 

01spar'a~aoas para JUS~1ficar la neces1aaa de liderazgo. NO hay 

ouoa de aue M1c:nels oroouso algunos argumentos muy ouenos al 

resoecto; es~o. sin emoat~go, no debe ceqat•nos an~e la ex1st2nc1a 

de argumentaciones que no 'tienen ma.vor +unda.meni::;o. La edad oe los 

no ceterm1na SL! 

exper1enc1a. n1 su entusiasmo, ni su capac1daa ce oarse cuenta si 

ciertas oec1s1ones le atectan o no. Uno poar~1a encon~t·ar ~odo tipo 

de casos. en los oue la edad oe ninguna manera oeterm1na la 

superioridao de los lideres o la inferioridad de las masas. 

Otro tactor es la " •.• instrucc16n Tormal oe los lideres"' 

Cl-l20J. Micnels considera que ~oda tarea de liderazgo, para ser 

ef1c1ente, debe set~ llevada a caoo cor 2ndiv1ouos oue. 

mayores y meJores conocim1eni;os 13
• Esi;o es, la organi;:aci6n 

12Que estan e:<oL1estos en s6la oos pecue~as oag1nas. 

posean 

hace 

13No impori;a si tales conocimientos son aoauirioos antes o curante 
el ejercicio del licerazgo. 
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inc1soensaole al especial1s"ta, a'.1 técnico, y es-co es Ltn factor que 

·acre una enorme orecna entre masa y lioeres. 

La cescr1pc16n que hace M1chels ce las masas es s1molemen"te 

el resultado de ooservac1ones cot1d1anas. apoyaqas por la 

oresen"Cac16n oe algunos e.¡emolos y catos que prei:encen servir oe 

1unoameni:o c1eni;1t1co a tales cescripciones. 

carac-cer1st1cas son cruciales: 

Las dos primeras 

"No hay exageraci6n al afirmar que entre los ciuoadanos oue 
gozan de derecnos ool1i;1cos, el nomero ae los que tienen un 
in'teréS vital cor las cuesi:;:1ones oú.bl1cas es ins1gnif1can"Ce. 
En la mayor oari:;:e oe los seres numanos, el sentiao de una 
relaci6n ini:ima entre lo bueno cara el indivicuo y lo bueno 
para la coleci:ivioad es"Cá muy coco cesarrollaco. Casi toca la 
gen'te está pr1vaoa ce la caoac1oao de comorenoer las acciones 
y reacciones eni:;:re ese organismo aue llamamos el Estado. y 
sus in'tet~eses or1vaoos. su orosoer~1dao y su v1da 11 CI-94J. 

Como se OLlede ver en la cita. la fali;a ce interés está 

mezclaca 011cheis no ci¿u•if1ca qué t100 de relación e:uste en"tre 

ambos factores. n1 cual ouede ser el sent:1ow de tal relación> con 

una extenaida incaoaciaad oat~a en~enoer problemas oroo1os de la 

polit1ca. Esta .. mezcla 11 aa par resLtlt.3.aa una c:asi toi;al nec:es1dad 

aa quia: nace ina1soensaole. en otras palabra3, la ex1stenc1a oe 

Lm 11derazgo1
". 

Michels prooorciona, aoemás, algunos factores que le sirven 

cara nacer un tanto mAs s6l1ca su propuesta. En orimer 1L1gar, 

sei'íala que Ltna prueba oe la 1ncaoacicao oe la masa ce 

guia CI-194) 1que nuesi:ro aui:or oenom1na "debilicao 

1-1001 se puece encontrar en la manera cesoroenaca 

masas se retiran cuando sufren aer~rotas, sea en 

ba"talla o en cuestiones sinc1cales 1nuelgas. oaros. 

actuar sin 

or9án1ca" v. 
en que las 

el campo oe 

etc.>. Otro 

1actor es la cocilicac oue muestran las masas baJo la iniluencia 

oe ciertos oradores. Para 111cnels. es~o es mues~ra clara de la 

incompetencia ce las masas para actuar, aL11:6nomamen "te (como lo 

14
''En la masa~ y aQn en la 

laborales, existe una inmensa 
necesioac se acomoai'ía por 
cons1ceracos héroes" ll-98l. 

masa or~qan1zaoa de los partidos 
necesidad oe direcc16n y guia. Esta 
un genuino culi:o oe los lideres 



e>e1ge la teoria oemocrática1, en l.a vida pública El-71)j 

La conclus16n oe Micnels es tajante 1y en parte correcta>. Las 

masas son incompetentes oara actuar, cor si mismas. en oolitica y 

tal. necno es la meJor Justiticaci6n del lioerazgo. 
11 Esta incompe'tenc1a de las ma5as es casi universal en el 
terreno de la vida ooli'Cica. y cons1atuye el fundamento más 
s6lioo oel poder oe los lioeres. La incomoetencia proporciona 
a los lioet·es Ltna JUs'Citicaci6n oráctica y en alguna medida 
tamoién, moral. Puesto oue la masa es incaoaz ce velar por 
sus proo1os intereses, es necesario que cuente con e:~oertos 

que atienoan sus asuntos" El-125. v. también 1-187). 

Veremos. en el apartado s1gu1en~e. c6mo la JUS'Citicaci6n 

"técnica" de la que habla Micnels resulta el argumento orincipal 

tanto para apoyar su ley de nierro oe la oligarquia. como para 

criticar a ia ciemoc:racia. 11enc16n aoarte merece la idea de oue 

Junto con la JLIStiticación técnica nay Ltna ,1Llstificaci6n moral; de 

nuevo. es una afirmación totalmente inJustif icada en la oora ce 

Michels. La Cl'Ca, cor último. introduce otro tema oue trataré en 

el aoari;ado oed1cado a i.as ideas oe M1cnels ::;obre la organ1zac:16n: 

me refiero a la imoori;anc1a oe expertos oara acenoer cuestiones 

púol icas1
"'. 

1"'i::n este pLmto es posiole encontrar otra amoiguedad oel 
oensamiento de l11cnels qL1e s1mpl.emen'Ce planteo: ¿es lo mismo 
experto oue lider<·. E.n Los par ti.dos poLi ti.cos, como veremos, no 
carece nacer una respuesta clara a es"Ca oregunta. 
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4. ORGANIZAClOrl. LIDERAZGO Y OL!Gf.\ROU!A. 

Sin OLlOa, el tema mas imoortani:e oe Los partidos poLJ. ticos es 

el t:ema de la necesioao oe la or9anizaci6n y, can elJ.o. oe la 

necesioad ele J.a olic;iaroul&. 1...a ioea oe 11icnels es sencilla: ningún 

c;.ruoo social pueae soorev1v1r sin orc;ian1zac:1on. La or9an1zac:16n. 

cara oue funcione correc:tamen~e ~cara aue sea ef1c:1ente). SL1pone 

Ltna clara oivisi6n oel. i:raoa.10 eni:re una minor1a que Oir19e y la 

mayor1a oirigida CV. l-80J. Con estas oremisas. es fácil preever 

la conclusi6n de Michels: el oominio oe una minarla es inevitable, 

cara cuaiquier ti.po ele or9anizac16n. si esta ha oe CLlmolir con sus 

funciones y objetivos. 

1...0 crimero oue nay que OeJar en claro es la imcortanc1a oe la 

orc;ianizaci6n. En el ultimo acartado oe Los pa:rtidos poUtT'.cos 

1oenom1naoo "Cons1oerac1ones finalesº). M1cnels reoroouce 

brevemente su argumentación. Sos~1ene oue. en un oartiao pol1t1co, 

nay elos ten6menos oue inoucen J.a 01recc16n minoritaria. Uno es la 
1101ferenc1ac16n ae funciones" C!!-188J y el otro la tenoenc1a oe 

oarte oe los 110eres a mantenerse en el cocer CII-l89J. Fara 

Michels. tanto la tendencia ce los lloeres a mantenerse. como la 

incapacioao ce las masas, can a la olioaroula una e::plic:aci6n en 

oarte os1c:ol691c:a16
: no oostan"Ge, la causa fundamental oe la 

0!19arau!a radica en la oroanizac:1ón 17. 'En oalaoras ae Michels: 

" ..• cero la olioaroula Oepenoe en mavor medida aQn ce lo oue 
poorlamos llamar t=·SLC01...0GIA F'F:OF'IA DE Lf-i ORGANIZACION, es 

id, •••• la oligarquia orov1ene ae las transiormac1ones psicuicas oue 
~as persona11daoes 01rec:~ot~as de~ oar~t1do e1<oer1mentan en e~ curso 
de sus vioas ••• • CJ-189J. 
~7.Juan J. Lin: sostiene una 001n16n similar: "~licnels no estaca 
sat1stecno con las e:{ol1cac1ones .. os1col691c:as" (1.e. 
motivacionales1 oe las tenoencias olic;iárouicas en las 
organizaciones. loco :;u analisis enfatiz6o las limitaciones 
der1vaoas oe nec:esioaaes oraan1zac1onales --el crecimiento de la 
orga.n1::ac16n~ !a neces1aaa de i;omar dec1s1ones rap1oamente, las 
01iicultaoes cara comunicarse con los m1emoros. el crecimiento y 
c:omoleJioael Oe las tareas. la división oel i:raOaJo, la necesidao 
oe act:iviaad de tiemoo comolet:o- :• ce los crocesos consecL1entes 
oe selecc16n ce lioerazqo y aesarrollo oe naoilioaaes y 
conoc1m1en~o'' CL1n: 1968:26bl. 
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elecir, de tas necesidades tácticas y técnicas que resultan de 
ta consolidación de todo coneLomerado pot1tico disciplinad.o. 
Reoucida a su e:<ores16n más concisa. la lev sociol601ca 
tunelamental. oe los oart1oos ooliticos \el 'término «tiol1t~co» 
~ama aaul el s1anit1cado m~s amoi101 es tormulable en los 
sii;auieni;es i;érminos: ~'La oreanización es La que da or1een al 
domLnio de Los eteeídos soore Los electores, de tos 
mandatarios sobre tos mandantes, de tos deteeados sobre tos 
de tesadores. Quien dice oreanízac i6n dice o t iearqUl. a" 
[l I-18'7', las cursivas son miasL 

De nuevG, si 01en el con"te!t~o del traoaJo de M1cnels son los 

oart1dos ool1t1co::;. S\..ls conc1us1ones, oaoo e! c:at"~cter cieneral c:on 

el oue son olan'teaoas. se pueoen aoi1cat" a cualauier 

organ1zac16n 18• t::l oroo10 i"ltcnels cons"t-an-cemen-ce es¡;:aolece la 

semeJanza en¡;:re oar"tldos oallt1cos y Estado, oara se~a~ar aue son 

dos 'tlDos dist1ni;os de or6'anizaci.6n :v·. sin emoar~a. func:1onan 

exac:i;amen'te como dice ~a ··~ey ae n1erro de la al1garau1a••. A nivel 

es"ta"tal, la neces1oaa de orqan1zac16n ha impuesto la neces1daa de! 

desarrollo oe una bur~ocrac1a. oue es el instrumento oe 

ol19arquia cara mani;ener ei poaet~ v la or9an1zsc16n adm1nistt'ai;1va 

elel Esi;aoo1"'. 

Anora cien. ¿aLlé e5. seaún 111c:nels. 1.a or9an1zac1on-;.· La 

aei1n1c:16n aLte l"llc:he:ts otrece oe <..::wroan1zac16n>> mllestra la enorme 

imoor~anc1a aue ~al conceo~c ~1ene en 

F·ara nuesi::ra au-cor. ia oraan1zac16n es 

su cons·trucción teórica. 

.... . el único medio cara 

18"De este moao, la aoarici6n oe los fenómenos oligárouicos en el 
prooio seno ele los par't1dos revolucionarios es una prueba 
terminante de ta existencia de tendencias otieárquicas inmanentes 
en todo tipo de oreanizaci6n hum.a.na que persieue et toero de fines 
definidos" [l-56, las cursivas son m1as). 
1911E! oari;iao politice tiene mucnos rasgos comunes con el 
Estaco. As1, el aartielo aonoe el circulo ele las élites está 
res'Cringioo oor elemás, o elonele, en otras oalat:>ras la oligarquia 
se comoone de un número aemasiaao peouerto de ino1v1eluos, corre el 
riesgo ae ser t:>arr100 oor las masas en un momeni;o de la 
efervescencia democrática. Por eso el oartiao moderno, como El 
E.si;ado mooerno, orocuran a su proo1a oraan1zac16n la oase mas 
amplia oos1ole de ind1v1auos. Asi sobt·ev1ene la neces1daa de una 
t:>urocracia fuerte, y estas tendencias se uen reforzadas por eL 
aumento de Las tareas impuestas por ta oreanizaci6n moderna" 
tl-215. las cursivas son mia~l. 



llevar adelante una voluntad colectiva" Cl-~7J. La organización. 

·nos dice Micnels. es "el arma de los oéo1les con;ra 

y, uno pooria decir. de los cocos con-era los mucnos, 

los fLtertes" 

porqLle está 

casada en el or1ncioio oel menor esfuerzo. De esta manera queda 

e>:cluida, por det1n1ci6n. cualouier 

eficiente oor parte de un orupo sin 

oosibilidad 

lideres. 

de 

El 

acci6n 

candado 

antidemocrático de la aroumen-caci6n oe l1icnels se cierra cuando 

afirma que s6lo es etic:iente una ore¡anizaci6n en la que una 

minoria c1rioe. Sin liderazgo la masa es incaoaz de conseguir sus 

objetivos. 

l'lichels cornear-ce la in-cuici6n oásica de l'losca y F'areto 1y oe 

cualou1er autor el1-c1sta1 sobre la orimacla inevitable oe una 

m1nor1a en cua~au1er ot~gan1zac16n; sostiene que el 11 
•• • or1nc1pio 

tundamental de la pol1t1ca mooerna ••. " Cl-52), 

con el ator1smo religioso oue seRala oue •• •.• muchos son J.os 

llamados y pocos los elegidos ••• " y median-ce el or1ncioio 

Psicol69ico que afirma 0L1e " ••• los ioeales s6lo son accesible para 

una minor1a oe esoiri-cu selec-co" CI-52). Es;a convicci6n 1no se le 

puede llamar de o-era manera; de Micnels se ve reforzada cor su 

idea. que sin auca es correcta, acerca ce la necesidad oe oue una 

m1nor!a a1riJa. impuesi;a car las r·e0Ll1si"t"os de la organ1zac:i6n. 

11ic:nels es-cablece con clar1oad la imoor-cancia de la organización: 

"La organización imolica la tenoencia a la oligarqu1a. En 
-coda organizaci6n, ya sea oe partioo pol1tico, oe gremio 
orofesional, u o-era asociación oe ese -cioo, se manifiesta la 
tenaenc1a ar1stocrá~1ca con ~oda claridad. El mecanismo de la 
organización, al conl'erirle solidez oe es-crL1c-cL1ra, induce 
algunos camoios importan-ces en la masa organizada, e invierte 
completamente la posición respectiva ce los concuctores y los 
conducidos" CI-77J. 

La oarte central de la interore-caci6n aqu1 propuesta de Los 

partidos politicos. consiste en seRalar CLle las razones de la 

oligarouia son razones 1unoamentalmente administrativas. Esta 

interpretac i 6n, a pesar de que está imo l ic i -c.;;. en al9uno=: te):tos de 

11ichels cii:ados orev1amen-ce. aún no na sioo .1L1s-cit1cada. Michels 

e>:pone el nego, de manera e:·:oi.icita. en la "Primera oarte .. de Los 
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parti.dcs politi.cos. En pocas palabras, es la comple.1ioad creciente 

·de la vioa pOblica, lo oue exige aue la a~enc16n a muchoa 

problemas sea llevada a caoo Por gente oedicaoa esoecialmente a 

ello \oue eveni:ualmente se convierten en especia.li.stasl. La única 

manera. en'tonces, ae orocesar la creciente camoleJ1dac consiste en 

estab lecet·, al ini:er1or ae cualquier or9an i zac i 6n, Ltna 

adminisi:raci6n eficaz: 

"fi medica que se desarrolla L<na oraanizaci6n no s6lo se nacen 
más Oif1ciles y más complicaoas las i:areas de la 
aam1nistrac:16n. sino que ademas aumentan y se esoec:ial1zan 
las ooligaciqnes nasi:a un orado tal aue ya no es posible 
abarcarlas oe Llna :sola m1raoa. t::n un mov1m1en'to aue avan=a 
con rapidez. no s6lo el aumento del número de ooligaciones, 

sino también el carácter más esoecitico ae éstas, impone una 
oiferenciaci6n ce funciones caca vez mayor'' (!-79J. 

E.n el fonao. la ol igaraLt1a es resLll taco, según el 

alani:eam1eni:o oe M1cnels. de la neces1daa oue 

organ1zac16n tiene. ae una enor~me ef1cac1a adm1n1stra~1va y oe la 

imaosibil1dad ce escaaar a la estructura ,1erá.rou1ca. En cocas 

palabras. administraci6n y Jerarau1a son las aos ca.usas últi.mas ce 

la oliqarouia, de acuerda con Micnels. ~o es casual aue nuestro 

autor no tome a una emoreaa o a un oart1do oolit1co como ti.po 

i.dea.l oe organización, sino a una ins-c1i:::;uc16n en la que la 

neces1aad de l.a adm1nistrac16n eT1c1en't'.e es aún mayor oue en una 

emor·esa. Debe recordar·se cue la d1scusi6n de 11icnels soore 

organ1zaci6n. oliqarqu1a y democracia se lleva a cabo siempre en 

el conte:<to de su rev1si6n critica qel partido socialoem6crata 

alemán; en este conte:{to, t'11cnels inten-ca arobar oue. 1 J aún el 

part1ao de la clase trabaJaaora desarrolla, necesariamente, una 

oligarouia y 2J oue cualquier partido aol1t1co, a ara ser 

eficien1:e. aebe funcionar qe acLterdo a " ••• ideas y métodos 

militaristas" Cl-86l. Es decir. necesita de organización, 

jerarqu1a y disciplina. similares a las del eJército, 

en la que no nay discutas por ~a legitimidad del aooer, o 

elecciones aara dec1oit• quien na de tomar la dirección, sino una 

rlQLtrosa organización donqe los reglamentos establecen 1:odas las 
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posibilidades (ouien ha de oirigir. 

.mayores, c:uales son las ac:tividades ele 

c6mo se accede a grado5 

los soldados. etc:.). En 

pocas palacras, en c:ualoL11er e,1érc:ito la or9anizac:i6n y la 

aelministrac:i6n son elementos ind1soensaoles y, por ello, Llna 

orqanizac:i6n de tipo militar es el moelelo oe Mic:hels. 

Desele el punto ce vista ce la aoministrac:i6n SL1r9en, aoemás. 

elos ac:tores fundamentales en la vica ele c:uai.0L1ier or9ani::ac:ión: el 

l1cer y el espec:ialista. 

Mic:nels no oresenta una oistinc:ión c:lara entre licer y 

espec:ialista. En Los pa:rtid.os poti ticos, c:omo nemes visto, subraya 

por una oarte ~a necesidad del liderazgo y. como consecuencia de 

esta nec:esielaa. la aparic:ión ele esoec:ialistas. A vec:es ca la 

impresión ele oue lider es lo mismo aue especialista y, en otras 

oc:asiones. que el lider c:umole más oien c:on 

técnicas, vale aec1r. aue tienen cue ver con 

~areas aue no son 

la oropaganaa. la 

aemagogia, la ootenc:16n ce seguidores, el estaolec:im1enta ae las 

lineas ele ac:c:i6n generales, cero no c:on la soi.uc:i6n de problemas 

téc:nic:os. Sic¡uienelo a weoer. la oPra ce 11ic:nels aa la imoresión de 

establec:et~ una d1ferenc1a en'tre el 11aer c:arismátic:o y el 

esoec:1alista 'técnico. cuvo s1t10 está en la ouroc:racia. El ounto 

es importante si vemos a Mlc:hels c:omo un autor ellllsta. En los 

eles c:aoitulos anteriores, nemes visto aue ios das autores 

rev1saoos oresentar,. con ma:vor o menor prec1s16n. una teor.!.a de 

las élites 10 de la clase politlca, según el caso!, cue pretence, 

en primer lugar, JLtstific:ar la hioótesis básica ce su traba,10 -la 

e:{iS'tenc1a de Ltna m1noria que gobierna-, en seg•-\ndo lugar, dar 

c:uenta ae las c:arac:ter1stic:as ae la misma y, en tercer lLlgar, 

importanc:ia ae tal e>:olic:ar c:6mo se renuevan las élites ':I la 

circulación. para la estao1lidad soc:1al. Mic:hels sel"!ala la 

impori::ancia y la nec:es1dad de la elirec:c:ión de una m1noria20 as1 

como las argumen~os Que muestran su ex1s~enc1a= ~1n emoat~go. casi 

20No me refiero al <<i;iooierno>> oLles, c:omo sei"la!é, la icea ele Mic:nels 
tiene aplic:ac:ión para c:ualaL11er tipo ae or9anizac1ón. 
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no cuce naoa soore la formación de tal minoria. Sólo sei'!ala L\n car 

oe cuestiones: en orimer lL\gar, las c:aracteris"C1cas CLle nan ce 

tener los lioeres 2~ y. en seqLinao lugar, reTormLlia la icea oe 

"e: 1 rcul ac: i6n .. de las élites oe F·are-co, :v o repone mAs Cien L\na 

«reL\n i ón» oe las élites. '-ª iaea es aue no nay Lln c .amo io toi:al en 

la comoosici6n de las élites. sino oue las élites existentes 

aosoroen a ciertos elementos de la masa. cara asi mantener vigente 

a la oligarQL\ia en el pooer. Como se cuece ver. es la misma idea 

mosquiana soore la necesaria /i. l traci.ón consi:ani:e ce elementos oe 

las clases 0ooernadas hacia la clase oolitica CI-20a-207J. 

Un elemento central del análisis oue nace Micnels de la 

m1nor1a oue. increiblemente. no tiene una e>:oos1c16n clara, es 

la noción oe «Dligarouia». JL1an Lin:::, cor e.jemplo, na encontraoo 

cie::: sentioos del término en Los partidos poli ti.cos
22

• por lo que 

concluye que el término deJa oe tener siqni1icaoo. H cesar oe 

L1nz, el tér~m1no mantiene c:1et''CD s1gn1ficaao. pue~ de otro moco 

nao1e entenaer1a oué ou1ere aec:1r <,...ley de n ierro ae la 

oligarauia». Lo aue es cierto es que resulta muy oificil uti l u:ar 

la ley ae M1cnels en anál1s1s emo1t~1cos. <1:l l i garqui a» 

mantiene. en los textos de l~1c:hels. su sent1aa et1mol691c:o de 

"'yot:J1erno ce ooc:os .. ; esto no oa.sta"' sin emoargo. para cu2 se lo 

oueoa convertir en un instrL\mento Otil oel análisis emairico. 

5. LA DEMOCRACIA. EL PROYECTO IMPOSIBLE. 

La re1leHión oe Micnels soore la democracia oresenta, las 

mismas caraci:eristicas oue el resto oe su trabajo. Michels prooone 

uResum1aas, 1. fuer=a ae voluntad oue ob~enga la ooeo1enc1a ce 
otras voun~ades menos poderosas- 2. un conoc1miento amplio tla 
razón que Michels oa es aL1e con ello se "impresiona a los oemAs"l, 
s. ''fuerza catoniana de conv1cc1on·•. '· autosutic1enc1a y orgullo. 
AoemAs. en casos eHceocionales. 11bonoad de corazón y ces1nterés". 
No oostante, la cualidad oue, cara nuestro autor. m&s impresiona y 
es imoresc1nd1bi.e en cualquier lioer. es el "orest19io ae la 
celeoridad", no importa si tal orestigio esté moral o 
racionalmente Justificado Cl-ll2-ll3l. 22V. Lin:: 1968:269. 
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un i:ema IJásico como critica a la oemocracia -la necesidad de la 

orqani::aci6n y oel liderazgo-, al oue al'!aoe comen-carios soore 

proolemas espec!ficos oel tuncionamieni:o oe la misma. Es clara la 

linea ceni:ral de 

ini:roduce con1us16n en el tratamiento de ~l1chels. Se 

un factor 

trata del 

constante camo10 de nivel de d1scus16n en~re la oemocrac:ia en los 

oar"Cidos pol!t1cos socialistas y la oemocracia a nivel estatal. 

Frecuentemente, uno no está sequro ae que las cr!i:icas que dirige 

al partioo sean aplicaoles al 

dificLiltaoes. es oosit:Jle 

estada y viceversa. 

t~ec:ons1:ru1t· los 

~ cesar oe estas 

argumentos más 

importantes oue Micnels ofrece contra cLialquier tipo de 

organización oue se oretenda oemocrát1ca 

democrátíca es, en i:érminos de 11icnels. 

oartidaria, gremial a estatal. 

~oues oec:1r oraani2aci6n 

una contraa1cc16n1. sea 

La argumeni:aci6n itomaoa en general! de Micnels contra la 

democ:rac1a, presenta carActerist1cas s1mi~ares a las de Mosca y 

Pareto que vale la oena destacar antes de entrar a revisar cada 

uno ae sus argumentos; oarte de la d1co~om!a aoar1enc1a-realidao y 

critica los or1nc101os de la democ:1~ac1a. as! como a los oroolemas 

y c1t1cultaoes técnicas oe SLl funcionam1en~a eteci:1va. 

El orimer elemento que ordena su ar9umeni:ac:16n sabre <y 

contra.1 la democracia es la d1si:inci6n aoar1encia - realioad. De 

nuevo. la iae3 no e5~á oresen~e con la misma claridaa en Los 

partidos poU.tícos, que en ios te::tos de r1osca y t=·areto. Sin 

emoargo. es indudabie que aparece. Ya en oá.g1nas anteriores 

ve!amos OL\e 11icnels habiaoa de una ,1ustificaci6n de t100 "moral" a 

la oligarqu!a, sin apoyar oe alguna manera tal aserto. Nichel s 

ut1l1za de nuevo argumentos oue involucran a la moral de manera 

negativa, esi;o es, ioent1tica a los ar9umeni:os de tipo moral oue 

se suelen ofrecer para apoyar y10 oetenoer a la democracia sólo 

como una "ma.scara ", t:l:t 1 l para cLtDt"' l r la real. i.dad ce Lln régimen 
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democrA~1co. en ei. oue siemore 0001erna una oli9at~au1aªª. En este 

tema. el tratamiento oe M1cnels se acerca más a las e~ca9et·aciones 

ce Pareto oue a la mooerac:16n de rlosca. Micnels no reconoce otra 

tunc16r1. a i.os "cr1nc101os é'ClCos .. o a las .1ust1t1c1ones morales, 

que no sea la de manipular a las masas oat~a conseguir su 

e i:ent.I. f r:camente 

incorrec'Co otrece1~ una Just1f1caci6n moral de la aemocrac1a \as1 

como el uso. en c;_aeneral. de ar~gumenta5 mot~a1es1 depende del 

convenc1m1ento de oue nay una a1ferenc1a r~aa1cal entre lo aparente 

y lo real. LO apareni;:;e oueae ser e::ouesi:;o mea1an-ce argumeni:as 

morales oue sostienen aue el oueolo goo1er~na. o mea1an,;e la 

real1zac:16n oe asamoleas oue dan l.a aparienci.a ae ser 01r191aas 

oor ias masa: ;..' en oonae parece aue la mayo1·1 a toma 1 as 

oec1s1ones. mientras er1 realtdad. lo oue suceae es oue s1emore hay 

una oligarqula y que los or1nc1p1os \morales o no1 oue incentan 

Just1t1car~ a aooyar a la aemocrac1a. s6io s1r~ven oara encuorir tal 

realiaao. 111cnels olan-cea la oiteren~1a en'tt~e aoar1encia y 

realidad como una C11Terenc1a en'tre "or1nc101os legales" y "hechos 

realesº. 

··Quienes no cr~een en el a1os ae la democt~ac1a nunca se cansan 
oe afirmar oue ese dios es el fruto de una ia~ul-cad infantil 
mi'tlca ;y aiirman oue tocas las frases que reor9sentan la 
idea del 9ob1erno de i.as mas3.s -'términos t:..les como Estado, 
derechas clv1cos, reoresentac1Cr, pooul3.r. nación- osscr·1oen 
s1mo1emente un or1nc1010 iegal y no corresponden a hecnos 

23"En una era oe democracia. lo é¡;1co cons't1tt..tye un arma que 
cualou1er~a oueae emolear ••• De es'te modo~ en la vida mooerna de 
las clases y ce las naciones. las consioerac1ones morales han 
llegado a ser un accesorio. una t1cci6n necesaria. Todos los 
9001er~nas se empe~an en aooyar su tuerza con un or1nc:1010 é~1co 

aeneral" e 1-o(•j. 
2 'varemos 3aelan-ce aue una caracter1st1ca ''esencial'' de la 
oemoct~ac:1a es el usa oe un lenauaJe amo19ua ~ man1oulacor. Es 
nece~ar10 reconocer. sin emoar90. aue la aesct~1oci6n oue presenta 
111chels dei. uso aue las ol1garou1as suelen nacer de ar9umentas 
morates oara cuorir a la cort'upc16n. o ae la democracia para 
cuor1r al con~ral m1nor1~ar10 es. sin auaa, correcto. 
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t•eaies" (ll-ló4), 2" 

Esta cita es imoortante ooroue nos o1rece un panorama de la 

actitud y las ioeas de M1cnels sacre la oemocrac1a y la politica. 

Tomada sólo como una indicación de la oos1:L1ra ae Micnels 1oues no 

es cosible basar toda una in-ceroretaci6n en un parratol, la cita 

nos mue5'tra tres casas. En or1mer lugar el desorecio a la idea de 

la aemocrac:ia tanto oar ser de tipo m.etafisico, como in/antiL es 

aec1r, propia de aouellos aue no tienen experiencia en cuestiones 

polit1cas y que se a'treven .. con total irresponsao1l1dad, a 

oroooner una forma oe 9001erno y de oraani..2aci6n social totalmen'te 

1nv1aole. En se9unoo ~ugar. la ya mencionada ai;;t1nci6n entre 

aoar1enc1a y realidad, oaJo la terma del oar ºf1cc16n ,1urid1ca" 

-
11necno reales 11

• E.n "tercer lu9ar .. mL~estra una noción bas'tante 

rústica ae la oal1t1ca. aue ac'túa como suouesi;a de l:ooa su 

ar9umentac16n .. y aue tamo1én aeoende \teóricamente) de la 

dicotomia aoar1encia realidaa. En el conTuso es-c1lo de 

111chels 2d .. e5te oAr~rafo mues't~~a aue nuestro au'tor reduce la 

ooli~1ca a 1a coerc10n eJerc1da oor una m1noria: vale aec1r. a la 

oli9ar0Llia. fi partir ce la 1dea de aue 'térm1nas como -:<Estaao», 

<-nac:16n». ei::c. son sói.o f1c.c:1ones ,1urid1cas. es oos1ble sostener 

aue oara 111cne1s s6lo na de 'tomarse en c:uen~a~ para el 

oo!it1co. a la ol1qarau1~ oue necesariamente 01r1ge. 

manera. ios proyectos ooli~1cas. las instituciones. 

an.Al is1s 

De es-ca 

la 1aea 

mosau1ana ae "aetensa .1ur!a1c:a 11 y. en general. toda la concepción 

positiva de la polli:;ica como factor de constrL<cci6n ae lo púolicc, 

=···a.C.a.t>61C6l···"'"···l-a. ... ot>.t:.a. ... ~ ...... f1icheis. F0 L1ede ser, sin duda. aL1e el tema 
25En el último aoartaoo de SL\ te:·:to, 1'l1chels reafirma la idea: 
"Toca. or9an1zac:1on oart1aar1a reoresenta un ooaer 0J.19Arou1c:o 
tuneado sobre una case oemocratica. En todas partes encontramos 
electores y eleg1aos. También encontramos en ~coas oartes aue el 
ooder de los lideres elegidos soore las masas electoras es casi 
ilimitado. La es-crLtC'CUl'a oli9ároL11c:a de ia constrL1cci6n anega el 
orinc:1oio democrático oasico. LO QuE E5 aoiasta a LO QUE DEBE SER. 
Para las masas 2sta 01ferenc:1a esencial entt·e la real1oac y !e 
ioeal s1oue s1enoo un m1ster10 1

' [ll-189J. 
26Como sostiene Pizzorno, Las partidos poli ticos es tan llenos de 
ooservac1ones •• •.. aoundantes. 01spares y frecuen~emente 

aesoroenadas ...... CF·1zzorno 1972:b4.J. 

21(1 



oe Los parti.dos poiiti.cos le imo1oa trai;ar i.n extenso otros temas 

·1moortantes, como el de la collt1ca: no oos~ante. la at1rmac16n 

oel oarrafo c1taoo carece lo castante clara como para arriesgar la 

1n~erore~ac16n oue sostiene aue la oo11t1ca pos1t1va no tiene 

lu9ar en la arc;iumentac16n de 111cnels. 

En los casos oe Mosca y Parei;o nemes visto que la oos101l1dao 

oe e:.tablecer una d1si;1nc16n entre lo reai ;t lo aparente aeoenae 

oe la confianza que nuestros autores tienen acerca de la ob~enc16n 

oe ieyes c1entif1cas soore la soc1eoao. Se trata. cieno 

brevemente. de mostrar~ que es oosiale conocer la real y, con tal 

conoc1m1ento como orem1sa. conciu1r oue la aemoct~ac1a na es 

v1ao!e. Es un cuen eJemplo ae la intluenc12 de concepc1ones soore 

el conoc1m1en~c en conceoc1~nes oollt1cas. ~n 111cnels el caso es 

e:cactamen~e e~ mismo: 

''En tan"to Clt..lE la mayoria de las e:cuelas :scic1al1si::.as creen 
aue en un tu~urc m~s o menos remata serA cosible aicanzar un 
croen cemocrAtico auténtico. y m1en~t·as gt•an parte oe quienes 
aceo~an las 001n1anes pallt1ca5 ar1s~ocrát1cas cans1oeran cue 
la aemoc:rac1a. aunque pel.i13rasa para l.a. sociedad. es al menos 
real1zc:1oi.e. encontram.as en. el. mundo ci.entift.co La tend~ncia 

conservadora de quienes nie8an resueltamente y para siemfjre 
qtJ.e exista esa posi.bli.da.d" [l.i.-lo4 .. las cL1rs1v3a son miasJ • 

t::s la c1enc13.. en Ultima inst2nc1a~ ei d1scur·so que pueae 

mas~r·at• la imocs101l1~aa oe la aemocrac1a. Ne es necesario ir a la 

oolit1ca para '9-::oer1men"t:at·: se i:rat:.r1 ae aar toda la conTianza a la 

ºciencia soc:1ai .. en J.a soluc16n Cl:e Ltn o rob lema tan imoortante. 

c6mo es el Ju1c10 ae oos1b1l1oao de oos ae los granees proyectos 

oollt1cos ae este s19lo. la democracia y el soc1al1smo28
• ¿No 

es~a una clar·a contrao1cc16n con sus 001n1anes soore el papel oe 

la c1enc1¿... e:~oLtesi;as al in1;::1a de Los partidos pol.1ticos'1l
29

• .Si 

recoroamos, t11cnels sos~enia oue la c1enc1a na podia dar 

soluciones absol.uta.s a oroolemas sociales aue. por su proo1a 

27Seqún r·lichels el or1nc:.1pe.l represen-can-ce ae esta 
el ''mLtndo c1entit1c:c 1

• l"tal1ana. es 11osc:a. 
281"'l1cn2l:: llec;i.a a aec1r a1..1e no na:w' 1_1na "aemacrac1a. 
2"\1er el aoari;aao l ae esi;e ca.oltuio. 
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naturaleza, aeoen oermanecer abiertas. En contra ae lo e:<aLtesto. 

M1cnels sosi;1ene la imoosio1l1oad de ia aemocrac1a oasaoo. justo. 

en lo aue él considera es el método cient11ico y en su principal 

resultado: la ley ae hierro ae la oli9arou1a. 

Esta con-crao1cc16n en la ar«;.iumeni;ac1ón ae M1cnels.mLtesi;ra la 

enorme deoendenc1a aue tienen las argumentac1ones eli"C1stas de los 

supuestos sacre la ciencia. Todo el recna::o ae 11ichels a la 

oemocrac1a depenoe, oara su correcc16n. de la val1ae:: universal oe 

la ley aLte sostiene oue s1emore ha ae 9ooernar Ltna minarla 1la ley 

de n1erro oe la ol1garouiaJ,. y és'ta oepenae de la imagen 

cos1~1v1s-ca de la c1enc1a como proauctara ae leyes. S1 esta imagen 

no es corree-ca. se cae la i;eoria de OLle ineui ta.bLemente sobierna. 

una m1nor1a y. con ella. 

como orayeci;o v1aole de 

las criticas de Micne~s a l& aemocrac1a 

goi:J ierno. 

emoarqo. que la tés1s oás1ca ae rlichels 

inev1~ao1l1daa de la d1recc16n m1nor1tat·1a. 

aescr1oc1onEs oes1m1si:;as sacre ia caoac1dad ae 

decir. sin 

acerca oe la 

as1 como sus 

las masa:; cara 

actuat' en oo11t1ca no se mantengan. LO cue no se mantiene e5 el 

recnaza total a la aemocrac1a, b~sado en la coni1anza. por par~e 

de 11icnels. ae nacer descubierta una Ley oue aa cuen-:;a de manera 

un1ver'sa1 y necesaria de la estructua de cualou1er soc1eaad. 

Pasemos. anora. a las ar9umentos esoecit1cos aue o~esenta 

Michels contra la aemocrac1a. Los temas de la critica, obviamente, 

i:;1enen oue ver con la or9an1zac16n y los dos or1ncip1os de la 

oemocr~c1a: la soberania oopular y el qoo1erno oe la mayoria. 

Para Michels la aemocracia tiene dos granees oefectos: ll la 

falta ae estabiliOaa y 2j su dificultad ce movilización \o sea, la 

dificultad de tomar aecisiones correctas con raoiae::l. La causa oe 

estos oos grandes defectos radica en .... . el cerecho reconocido oe 

que las masas sooeranas i::omen oari:;e en la aomin1s-crac16n oe sus 

orooios asuntos" [l-141]. Es aec1r, la critica ae Michels est• 

clar~amente d1r191oa con~ra ia inef 1c1enc1a aam1n16~ra~1va d~ la 

oemocracia: los oroblemas oe aol1tica. si bien aoarecen (la 
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gooernaoilidao, por eJemolo, ouede caer dentro del orimer defecto 

.se~aladoJ, tienen un car•c~er secundario trente a los proolemas oe 

la toma oe oec:1s1ones e;:oe:d1i;a, o del 

con111ctos. Aou1 cace plantear la misma pregunta necna a Mosca: 

¿una oligarqu1a a5e9c<ra ia eficacia en la aomini5traci6n oe 105 

a5un~o5 0Qol1cos? 51n ouda la facil1~a. cero oe an1 a a5eaurarla 

hay un gran paso. Es la nece51daa ce recnazar a la oemocrac1a lo 

oue nace oue M1chels haga ai1rmac1ones ~aJantes, 2:.ccluyenoo en 

pr1nc lp io la pos101l1oao oe soluciones 2ntet:.fned1as .. que lo 

salvar!an ae caer en e>:agerac1ones y ert'Ot'es. 

M1cnels es claro cuanoo a11rma oue no es conceo1ble el 

tunc1onam1eni;o correcto oe la democr'ac1a sin or9an1zac16n Cl-o7J. 

La organ1zac:1on. ya lo nemas v1si;o .. eH19e la farmac16n no sólo de 

l!aet'es, sino de cuaaros oe esoec1al1stas 'técnicos, que ouedan 

resolver oroolemas c:..da ve:: ma=: comoi.e,1as. Aou1 encontramos, según 

nuestro aui;or. una grave dificultad oráct1ca al cumolim1ento oel 

orinc1010 dEi "9ooierno del oc1eblo" <O oe :Ca mayor1aJ. Resulta 

'Co'Calmeni;e 2moos1ole, oat·~ is masa con9t~e~aaa en una asamblea, 

anali=ar los oroolemas ae qoo1er~no con el ae~en1m1ento y la 

clar1daa necesa1"'1os L:.1-7t)J. Ei asamoie1smo. como s2 ;;;abe, resul¡;a 

totalmente 1nv1aole como forma ae goo1erno. De esta manera, la 

"ra::ón má:: aorumaoora'" contra el 9ob1-arno ael pueoio radica en 

" ••• la imoos1bil1oao mec•n1ca ':I i::écn1ca de 5LI real1::ac16n"' [l-71J. 

Esta impos1b1l1dao cons1s~e. como ne repe~1do varias veces, en las 

necesidades orooias ae la organ1zac:16n. 

La contraoar~e de esta crl~1ca a 

autonoma oe las masas .. es la acc16n de 

ia caoacidad de acci6n 

los esoec1alistas. 

l1osca, los esoec1al1s~as son indispensables, en tanto 

complejidad ae las necesidades de la administraci6n exige 

Para 

la 

la 

oresenc1a ce exoer~os oara resolver orablemas. M1cnels sostiene, 

aoemás, aue la ex1s¡;encia de estos exoer~os es un factor más aue 

imo1ae el func1onam1ento de la democracia, or1ncipalmente cuando 



se nacla de expertos en cuestiones oe gocierno 10 tecn6cratasi ªº. 
Esta idea. sin emoar~go. no d1sioa la amcigUeoac, oLte ya h2 

sei'ialaoo en la oora oe Micnels. en cuanto a las 11quras oel 

«lider» y del <<t:écnico». Al concluir SL\ ari;iumentac16n soore la 

necesidad de ia acción oe los técnicos, 11icnels sei'iala qLte la 

•· ••• esoec1al1zac16n implica autor1daa ..• •• LI-128J, y entr"e mayor 

la necesidad oe la especi.aLi.zaci.6n 1ael conoc:1m1en"to técn1co1. 

mayor la i::enoencia a la oligarou1a. En esi::e ouni::o oe Los partidos 

pol.1 t?:cos
91

• l"l1ch2ls in'CroaLlce la noc1on de aristocracia.. H nu.estro 

au¡:;or i.e carece totalmen1=e na'tural iaent1t1c:ar =. los expertas con 

los mejores; y es Jusi::o ser los meJores lo oue les Ca la 

,1ust1f1cac1on "mot"al y ma"terial" oara gooernar 

oalaoras de M1cnels son las s1gu1en"tes: 

to 01r191r1. La5 

••De es~a manet·a la aemocr3c1a 'termina pot" transformarse en 
una terma ce 9001er~na oor los meJore5: en una aristocracia. 
Tanto en i.o ma"t.ariai. coma en lo mor5J.., son l..os lideres 
qui.enes han de ser considerados Los más capaces y Los más 
maduros. E:ntonces ¿no tienen el oeber y el oerec:ho de oon-arse 
a la caoeza y ae 01r1q1r. no como meros reoresentantes del 
part1ao. sino como ina1v1auas at~oullosamen~e conscientes de 
su oroo10 val.ar personal:·•· [ 1-1.28j

32
• 

La Cl'ta es muy 1nteresanta. En or1mer iu9~r. zanJa lal menas 

en oarte. pues como ya d1Je M1cnels nunca es mu~ or·ec1so en el uso 

ae los i:::érm1nos1 el oroolema de la oosiole d1st1nc16n en'tre 

11oeres y esoec1al1s~as. Para Micnels. en 25'te c~raTo por lo 

menos. no hay 'tal 01st1nc16n. El esoec1al1sta es también (dece 

ser 1 saqú:n la c1'taJ un lider. Haau1ere sentido, ae esta manera, la 

ªº"t::n tocas 1=.s cues-c1ones ae goo1erno cara cuya oec1si6n se 
requiere un conoc1m1ento espec1al1zado. en las cuAles es esencial 
cier~o graoo oe au~oridao. nay oue aomi~ir cierta medica ce 
despotismo ·y. en consecLtenc1a. una desv1ac16n ae i.os prl.ncipi.os de 
La demacraci.a pura. Desee e.l OLtni::a ce vista democrático esto es 
ouizá un mal. pero es un m.aL necesario" c1-·127J, 
Sf.El final ele la primera oarte .. l-12(1 a 1~50. 
92No nay qLte olvioar OL\2 el oárra1o i::1ene sent100 en el conte::t:a oe 
la discL<sion soore la necesioao y la imaortancia oe los 
esoec1alistas. De necho, 11ichels cierra la 01scLts16n ccin este 
párrato. 
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,1ustificac16n de la dom1nac16n de Ltna m1nor1a, em:iuesta en oá91nas 

.anteriores .. a oart1r de la inc:omoetenc1a oolit1ca de la masa. 

Hay que notar. tamo1én, aLte la ,1Ll5't1f1cac:16n ºmoral y 

mai;er1al ", basaoa en la suoer1or1oad ini;elect:uaJ. y en carác:-cer es 

tomada al 01e dE la let:ra cor M1c:nels. No se trat:a. c:omo en el 

caso de Mosca. de se~alar que lo oue oerm1te el avance del 11der 

sea la ooses16n. real o SLlOLtes'ta .. oe al9L1na carac:teristic:a oue los 

gooernaaos aorec:1en como necesaria. En este casa, oara 111cnels es 

claro que hay una suoer1or1aaa man1f 1esta y aue. actemás. esta 

super1ot•1aao aa una Just1f1c:ac:ion no solo t:éc:n1c:a. sino moral. La 

prequn~a ool1qaoa es ¿a oué ~•po oe moral 3& rei1ere M1chels? La 

única resoLtesta oos1ole es que se "Grata oe Ltna moral en la qL1e la 

fortale=a, la fuerza de voluntao, el orgullo y la caoac1oad de 

liderazgo son los valat~es tunaameni:;a~es. moral que se oarece mucho 

a la adootaca oor el tasc1smo y el nac1onalsoc1al1smo. f'or otro 

J.ada, ¿cómo se ,1ustif1ca i.a incius16n. en esi:;e ~ema. 

m.ora'les. s1 se los na e:·:cluidon oreviameni;e de la 

ae argumentos 

ar9L1mentaci6n 

c(enti/(ca X• por tanoo, otrece Llna 

JLIS~1f1cac16n a ea~e ~lPO ae inconet~anc1as cr~esentes a lo largo ce 

i::;:aaa si...t ar9Ltmenta=1on. 

111cnelE presen~a otro candado a l~s oos101l1oaoes oe la 

aemocrac1a relac1onaco con las neces1oaaes ce 

Según 111cheJ.s, 

ha alcanzaoc· 

la 

una 

aemoc:rac::::1~. sóla oueoe e}:1st1r 

ecaoa suoer1or de Vlda 

la organ1zac1ón. 

·· ... nasta oue se 

social. me .. 1or 

desarrollada" [1-78J, Es~o oeo1da a oue sólo en 50ciedades 

ci1Ji.l.i2adas lQLte es a lo que. supongo, ::;-=- reTiere l"l1cnels>, 

a.carece i:;anto '-~na tenaenc1a a la aemocrat1zac16n ae la vida 

pú1:Jl1ca, como una detensa oe los oerechos ind1v1ouales. El canda.do 

parte de una carac~et~1s~1ca oe la v1aa mooerna a !a oue ya me he 

reter1oa: la crec1en~e comoleJiaao oe la misma. que 2x1ge grados 

catla vez mayores oe e3oec1al1oad y de or9an1zac16n para tratar con 
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los asL1ni;os oúol icos 33 . La paraoo.¡a 01..1e sl..lrge oe la e:{oos1c16n ce 

M1chels OLlede eHcresarse de esi;a manera: cuanco están OLtesi;a:s las 

cond1c1ones sociales oat·a el es~aolec1m1ento de la aemacrac1a. es 

cl..lanoa ias e::igenc1a: oe la organ1zac1ón nacen má: 01ficil ioal 

establecimiento. 

~l1cnels presenta otra cr1~1ca ser·1a a la democracia. ~n es~e 

caso. nuestro autor sos~1ene que 

democracias suelen convertirse 

las liceres sur91oos ce las 

La táci lmeni;e en tiranos. 

oemocrac1a~ af1t•ma. tiene una clat•a tencenc1a a aoootar soluciones 

au~or1car1as para oroolemas soc1al1es L! !-l,:¡•)J' El e.¡emplo 

or1ncioal aue l"11che·ts oresenta ae est?. i:;ranstorma.:::16n de la 

:Lo oue él denomina "1d:eoi.09ia 

oonacar~1s~a·• a la oue deaica toco un caoltuia 

poU t icos. ResL1m1enoo. lo que r11cnel5 oesea 

oe Los partidos 

mostr~r. con el 

c:larls1mo e.1emolo oe l~aoo!e6n. e: cómo Lln lloer surgido oe 1..1na 

aemocrac1a. cor aciamac1on oopulat· y baJo el or1nc1p10 oe la 

saoer·ania oooular. ~erm1na ces~ruyenco cal ot·1nc1010 y somei:;1enaa 

a su aro1"tr10. sin lim1~e. a los qoc2t•naoos. r11cnels af1t•ma aue 

ºLa interoretac16n oonaoar't1s.i:;2. oe la sooerania oooL\lE-.r era 
Llna d1c:-caaura oersona1 c:onter1aa por e:i. oueo:to. oe acuer·ao 
con leyes const1~uc1ona1es ••• El oonaoar~1s1no reconocia la 
val1ae:: de l.a vaiuni:;ad ooou1ar ai e::-cremo ae conceder a esa 
volun-caa el der2c:no ae la a.utooes"trucc16n: la sooerania 
pooular podia supr1m1rse a ~1 misma•' CII-17-183. 

r11che1s. lue90 de eHconer sus crlt:1cas a. !c?i.5 oosio1l1daaes ae 

revisa un car oe cosibles aetensas de los 

partidarios de la mi:ma. 

En or1mer lugar. M1c:nels revisa ~a ioea. oropia de la teot•!a 

oemocrát1ca. ql..le se~ala oue las masas 

f1sc:al izar y [2l destitLllr a sus lideres. 

-c1enen el oerecna a ttl 

en caso de aue estos 

9311H med1aa aue se desarrolla una orqan1zac:16n" no sólo se nac:en 
mas d1i"1c:1les :v· mas comol1cadas las -carea:; oe la aam1n1strai.c:16n, 
sino que aoemás al..lmeni;an y se especializan las 00l1gaciones nasi;a 
un 9raoa ta1 que y~ no es cosible aoarcar·~as de una sola m1rada 1

' 

(1-79J. 
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ac"Cúen arb1trar1amen'te. M1chels recurre. pat~a resoonaet~ a e~ta 

c:ri"C1c:a. a la C11s1:1nc1on en"Cre 11 f1c:c1on Jur101c::,," y "hechas 

reales 11
• En etec"Co. nos 01ce 111cnela. en ~eot•ia las masas tienen 

estos oerecnos, cero .. en la orá.ctic:a" ei e~H?rc1c10 de tal aerecno 

se ve 1nterrumo1Clo por 11 tendenc1as conset~vaooras••. vaie oec:1r. la 

oreem1nenc1a de la or9anizac:i6r1. i.a necesioaa oe los l1oeres. el 

afán oe poder oe éstas últimas, la incapac1dao ool1tica oe las 

masas. etc: •• de manera que •· ••• la suoremac!a de las masas 

aLt't6nomas y soberanas resulta i;otalmente ilLlsar1a'" Cl-19üJ. Esto, 

aoemá.s. desecha cor comoleto ia ocs101lidad ae ia t1rania ae las 

mayorlas. oue tanto preoc:uoo a los i1oet~~1es ae~ siglo XIA 3'. 

M1cneis camo1én e:<olot~a las oos1c1l1aaaes oe la alternativa 

clásica a la oemacracia oirecta 1al QaPierno Oel oueolo. tomaoa 

literalmente. que es como M1cnels lo ha toma.canasta el momento1. 

Me ret1ero a la reoresen~ac16n. oue nuestro autor trata tanto a 

nivel estatal como de oat"t1oos. Daaas las enormes d1f1cultaaes ae 

la aol1cac16n litet"ai del or1nc1010 de goo1erno ae la mayor1a. nos 

dice 111cnels. una ooc16n muy soc:ort·1aa na s1co la ae la elecc:ión 

ae reot·eseni:antes. sea a un conar·e20 nac1onai~ o a c:on9resos 

a2amoleas oari:1oar"1as Ll-81J. 

11ichel.s encL1eni:ra oos orooi.emas oásicos en el ot-inc1pic:> y la 

c:ons11jera 

oue es una tra1c16n al or1nc1010 oe i¿.. :;ooeran1a oooular y. en 

este caso. se aooya en Ro•-lsseau [1-81 J. La noción ce 

represeni:ac16n. considera 111c:hels. n·~ es má: que 11 
••• una i lusi6n 

nacioa oe una ilL1minac16n falsa" [11-1893. üe aoLtl se oesorenoe el 

problema práctico. vigeni;e aún en nuestros dias. El reoresentan'te 

se separa cor completo del reoresentaao, se cancelan las 

94i"l1c11els lo e:·tol1c:a es"Ca vez con toaa c:lar1aad: "El temor que 
tan'to oerturo6 en c1et"ta éooca a Nietzsche --de oue todas las 
ind1v1duas oud1eran l leqar a ser func1onar1os de la masa- deoe 
aesvanecet~se oor comoleto jt"ente a la verd~a ce oue m1en~ra5 todas 
tienen el derecho de llegar a ser func1onar1os, sólo muy pacas 
tienen esa posioil1dad" Cl-1~0). 
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posibilidades de c:ontrol del representante y lo que c:omenz6 c:omo 

~obierno del pueolo c:ulmina siendo gooierno de una minorla. 

"Todo poder sigue as1 un c:ic:lo natural: proc:ede del pueblo y 
termina levantándose cor enc:ima del pL1eolo" CI-83l. 

Como se puede ver, todos los argumentos de Mic:hels c:ontra la 

democ:rac:ia son una variac:i6n del tema princ:ipal, la imposibilidad 

de escapar a la oligarquia. 

"Donde la organizac:i6n es mAs fuerte enc:ontramos oue es menor 
el grado oe aolic:ac:i6n de la democ:racia" Cl-78l. 

Este esquema de argumen1:ac:i6n no deJa dL1das soore el c:at•Ac:ter 

c:onservador del pensamiento de Mic:nels. El sentido del 

c:onservaourismo de Mic:nels puede ser ilustrado. L1tilizando las 

ret6ricas conservadoras, de Hirsc:nman, mediante la tésis de la 

futilidad. A diferenc:ia de Mosc:a y Pareto, el cons2rvadurismo de 

Mic:hels refiere s6lo a la tésis oe que c:ualouier movimiento soc:ial 

o ideologia, no oL1eae alterar en grado c:onsideraole el hecho de 

oue siempre gooierna una minarla. A Mic:nels no le oreoc:uoan ni los 

riesgos de la democ:rac:ia, ni los efec:tas oerversos oe la misma, 

pues ess• c:onvenc:iao de que es imposi:bie c:ualqLuer tipo de 

1mplementac:i6n or•c:t1c:a de la democ:rac:1a. Mosc:a y Pareto sabian 

oue era posiole exoerimentar c:on la democ:rac1a .. aunoue tal 

experimenta terminase en un frac:asa total. Mic:hels no conc:eoe 

importanc:1a a tal oosibilidad; saoe. siguiendo estr!c:tamente su 

prooia Ley de hierro de ia oii:sarquia, oue c:ualquier e:·:perimento 

democ:rAtic:o esta v1c:1ado de origen por la ol19arou!a. El s6lo ac:to 

inicial de "ponerse de 

oligarquia es insalvable35
• 

a dudas: 

acuerdo 11
• requiere ya direc:c:i6n; la 

Las palabras oe ~lichels no dejan lugar 

"La historia parec:e ense!"larnos que ning'1n movimiento popular, 
por enérg1c:o y vigoroso que sea, puede produc:1r camoios 
profLmdos y permanentes en el organismo soc:ial del mundo 
c:ivilizado. Los elementos preponaerantes del movimiento, los 

...........•... !.'.!?.!!!!?.!.:~~---··!:\!::1_~ ..••... ~.!?. ..... 5.!?.nauc:en y 1 o alimentan, terminan por 

ª5 La desc:ripc:i6n de los tres tipos de retóric:as reac:c:ionarias estt>. 
e:-;puesta en la ºIntrcdLtcci6n 11 
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experimentar un distanciamiento gradual de las masas, y son 
atraidos hacia la 6rbita de la <<tlase pol1tica» [!l-179]. 

Es evidente que las criticas que Michels hace a la 

democracia, dependen de supuestos cue no son mL<y sólidos. Los dos 

más importantes son: lJ la total incapacioao de las masas que, 

como vimos, es un e:cceso y 2J 

oirecci6n minoritaria excluya 

la 

la 

idea de que la 

posibilioad de 

inevitable 

control e 

influencia por parte de la mayoria. En gran medida los errores de 

los elitistas --y en el caso ce Micnels esto es más claro-, son 

resultado de la simplificación en las definiciones que usan como 

punto de partida cara abordar el i:ema de la oemocracia, asi como 

de la e::ageraci6n en las incapacidades de la masa y en las 

capacidades de las minorias. 

+ La recuperación de la democracia. 

Sei'!alé, desde la "lntrooucc16n" a este i:raoaJo, que una 

caraci:eristica oec:uliar de Mosca y 1'11cnels es la de recuperar. de 

alguna manera. a la aemocracia, sea nacia el final de su vida 

CMoscal o nacia el final de sus teKi:os 1Michelsl. 

aunque Los par ti.das poli ti.cos fué CL<blicado en 1911 

En efecto, 

\en alemán), 

es decir. sin tener la exoer1enc1a de n1n9una de las dos guerras3d, 

l'lichels de_ia ac 1eri:o LlM peqL1ef'!o esoac io de pos io i l ioad a la 

democracia. 11ichels, es saoioo97 fLlé ce los tres aL1tores el más 

involucrado en ar9an1zac1ones oem6cra1;a;::; y socialistas; también, 

como hemos v1s~o. su oesencani:o fué mayor. Sin embargo, no 

renunció cor completo a la posic1lidao (aL<noue muy limitada) ce 

96En el prel'acio a la eoici6n ine¡lesa, de 1915, Michels sostiene 
que la historia de las naciones en gL<erra confirma su 
",,,conclusiones generales ••• respecto oe la invevitabilidad de 
la oligarquia en la vioa cartioaria, y respecto de las 
dificL<ltades que imcone a la real1zaci6n de la democracia el 
crecimiento de la oligarquia ••• • [l-9J. Es notorio el hecho de que 
ya no sostiene la imposibilidad oe la democracia, sino s6lo las 
enormes dificultades que el inevitable oesarrollo de la oligarquia 
le imponen. 
97Para estos datos V. Pi::zorno 1972: 59. Según Pizzorno, Michels era 
aún socialista en 1911. 
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oi.ani;ear ia oos11Jil1dad ce una organización, orimero liDeral y 

·luego, en a19ún seni:iao no definido con claridad, demócrata. 

Además. Nicnels reconoc16 la influencia oos1tiva ae los iaea!es y 

algunas or.1C't1cas aemocrái;icas en las masas. 

r11cnels oresen~a sus 001n1ones oos1t1vas aoore la democracia 

en al alt1mo aoartado de su l1oro y esto. 

LO oue M1cnels h1zo en su úli;tmo aoartado 

reoroduc1r sus conc~us1ones soore la 

me carece, no es casual. 

fué. en orimer lugar, 

tnevitabilidad de la 

oliqaraula y la imoosib1l1daa de oLIE las masas qooternen, para 

!Llego sua·vt2ar ~oor as! aec1rioJ Ltn ooco ese.as ::ios1::i1i1daaes. .. como 

51 EJ. entreni;aao al c1ent1f1co M1chels. 

con~enc1ese a este último ~e que sus conclusiones eran muy 

eHager•aoas. 

~uego ae resumir las t'a=ones cor las oue la masa no oodria 

gobernar .. t11cnels in1=roauc:e aa5 argLlmen'tos oara oetenoer .. de algún 

moca. al l1ber·a.L ism·~ y o¿¡.t·a rect..loerar.. en oarte. Ltna d1mens16n 

oos1t1va oe la oemocrac1a. 

Sost1ens QUE-. de .Las c.ancíLts1ones ci.entifi.cas soore la 

ine·.¡1i;ao1:t1aad de la ol19=.raL1.1a. ••seria erroneü'" r 0:=nunc1ar a la 

tar~ea oe imconer l!ml'CEE al oooar~ ae qu12n gao1erna CII-192J. 

r11cnels se oa oer~tec~a cuen~a ael anorme oel1gra. par~a las 

11oer~aoes ~· 1as oerecnos ind1v1ouales. OLlB c:omoori;~ una leci;ura 

r~eacc1onar~1a ce sus textos. La iaea ae oue la 5UC2r1or capacidad 

ini;elec:'tL~al y en ca1~acter oe los !iaeres x· e;;oec1al15i;as jUS'tlf1ca 

moralmen'te su dom1n1a. aore la oue1~~a a todo tipo de 

aro1trar1edaaes. La h1stor1a ae Hleman1a y ae ltal1a c:onf1rm6 la 

creacuoac16n de 111c:nels. or·eocuoac.1ón oue. sin embargo, no tué lo 

ba5tani;e incisiva como oat~a nac:erlo aesarrollar con mayor cuidaoo 

una oefensa del 11beral1smo4 o clarificar lo que ouer~1a oec1t~ con 
11 jLtst1f1cac16n moral 11 c:iel oom1n10. 

La cemocrac1a, además~ tiene un oar ae influencias pos1~1vas 

sacre la soc1ecaa y socre el 1no1v1ouo • En or1mer 

.. tendenc1as 11 aemocráticas conS\;l't'-tyen L1na oarrera o,. 

obstáculo4 al "mal de la ol19araLt!a 11 Ul-19.3J. EJ. 

1Ltgar. 

al menos 

mal de 

las 

Lln 

la 



oli9arou1a es. como vimos en el 

·arbi"Crarieoao oe los ;ooernan-ces. 

causo ael 

Vale oecir, 

*'oonapart i smo"', la 

lo oue pre-cende 

oetender M1cnels son los or1nc:101os 11oerales de 11beri:ad 

ind1vioual y oe 11mi-cac16n oe los pooeres oe ou1en gobierna. 

Una segunda influencia oosii:iva de la oemocracia se eJerce a 

nivel individual. una " .. . caracter1st1ca general de la 

aemoct•ac1a ... '' nos dice M1chels. es la ce ..... est1mLlle<.r 

tortalecet• en el ind1v1auo las ao~1i;uces in~electuales oe critica 

y ;ooierno" Cll-193J. Es en es-ce ounto donde se manities-can con 

mayor ciar1oad las inccns1tenc1aa de M1cnels, de todo 

oensam1ento ool1~1co qu2 na sea caoa: ce analizar. con moderac16n~ 

tan~o a ia oolit1ca como a los actores ae la ooi~t1ca. Michels 

llega a sostener. en c:oni;radu:c16n ciara con lo aue ha d1cno sacre 

las masas" que 

''Esta qrea1soos1c10n nac1a 21 
ooaemo~ oeJar ae reconocet• 
pt·ec1osos de la c1v1l1zac16n. 

l 1or2 e:-:amen. en la cual no 
má:; 

la 
uno oe las factores 

aumeni;ar~ 9t•adualmen~e en 
orooorci6r1 aLte eHoer1rnen'te un ava.nce el s-ca-cus econ6m1co oe 
las masas. se haga más es-cacle. y en la misma orooorc16n en 
que se ~enqa acceso mAs eiec~1vo a las conau1s~as de 13 
c1vil1zac16n. una eaucac1ón más amol1a suoone una mayor 
caoac1dao oara eJercer la tiscalizac10n" Cll-194J. 

Asi, Lln efec-co oas1-c1vo de i.a aemacrac1a. el énfasis aue oone 

en el desarrolio de las capac1cades de critica y f1scalizac16n. 

ouede conver~1rse en una salida a la "ley de hierro de 

oligarou!a'': salida parcial. sin ouaa, oero salida al fin. 

la 

Las 

masas. en'tonces. impul5o a la critica y la 
11eaucac16n social'" ooar!an,. ev:ini;ualmente. conver-c1rse en elemeni:o 

de f1scalizaci6n del 9001erno. ¿No es-cá es'to en toi:al 

con'tradicc16n con lo oue na e:cpuesto acerca de la incomoe-cenc1a ce 

las masas? Es necesario reconocer. no aes-cante. que nay al meno5 

005 lec"C~lra5 oos1oles de es1:a oarte oe Los partí.dos poU tí.cos. 

Una. ya exoues'ta. des-caca la c:oni:rad1c.:c:16n con los SLtOLtestos; la 

otra sos-cenor1a oue Michels ha hecho un dia9nost1co, tan realisi:a 

como le tué cosible. de las oos101l1daaes oe democr~ac:1a -canto en 

los par-cioos pol1ticos como en el Estaco. con resultados sumameni:e 
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negativos oor lo oue. al final de su 

·IJusc:ar soluciones posibles cacos l.os 

l1oro. estar!a dedic:ado a 

resL1ltados del 

que oc:up6 al c:ueroo or1ncioal de su te::i:o. 

La segLtnda lec:tLlt'a naria mL1cno m.'.l.s interesante el 

Mic:hels. aunaue. dado toco el desarrollo oe Los 

te::to ce 

partidos 

políticos. resulta mLIY cenévola. Mic:nels nos permite c:onfirmar la 

inteore-cac16n acui prooues"Ca ~aua suoraya las c~ntradicc1onesJ: 

'
1 Ante la incomoetenc1a peroe't'Lta ce las .nasas. tenemos que 
reconocer la eM1stenc1a de oos pt"1nc101os regulaaores: l. La 
tencenc:ia t:deol68ica. ce la ciemocracia hacia la c:r1tic:a y la 
t1scal1zac:16n. 2. La tenoenc:1a ODL~es-ca efectiva ae la 
oemocrac1a hacha la ct"eac16n de oar-c1oos caca vez más 
c:omole.1os ;.' d1te1·enc1aoos: es aec1t". caoa vez más oasaaos 
soore la comoetenc:ia de los menos. Cll-194, c:urs1vas en el 
or191nal J. 

Hs1. las oosio111oades oe la democ:rac1a es-cán PLto:stas. ahora, 

en caroctarJ.st1cas estructurales. ae la m1;:¡ma.. S1 las masas. a fin 

de cuen-cas. no oueden eJet"CEt" la t1scal1zac16n y el control de lo5 

gooernani;es, haorá que deJa~"'ÍCi en manos ae tendencias, oropias ce 

la misma. de las aue se esoera 11m1i;en efec-r;1vamente la 

aro1grarieaac de la~ ol1garoula5. 

Otra oos1o!e solución a es~e proolema radica, anora. en los 

lnd1v1duos. La tendencia ct"lt1ca y ~1scal1zaaara de la aemacracia. 
11 
••• puede aar nac:1m1ento ~en ooos1c10t1 a la volLlntad de los 

llderes1 a un ciet"'tO nr.:rmero oe esoirii;Lls liores au~ mov1aos 
por or1nc101os. cor el 2nst1~no. o cor amoas cosas a la vez, 
oeseen t"~~·1sar la oase so~re la cual se af 1rma la au~or1dad. 

fiorem1ados oot" sus conv1cciones o su temoeramenta estos 
esclritus 11ores nllnca se cansan ce tormLliar un eterno <<¿oor 
aLté7-)> acerca de i;aoa inst1i:uc16n lium~na" [11-194-j. 

Es el mismo ar9umento de Mosca. sabre la oos1b1l1aad de crear 

un estrato de inv1oicuos ilustrados. racionales,, responsaoles, 

caoac:es de 11m1tar efec:ti·1amente las arbitrar1eaades de los 

gobernantes. El defecto ae la icea es similar al de Mosc:a: se 

'trai::a de un grupo m.t. tico. es Ltna prooues't'a. U't6p1ca.. 

que Mic:nels rec:ha:aaa. 

u;1ual a las 

Finalmente, M1cnels oraocne Ltna última cpc:16n ce salida a los 

c:ancacos cue él mismo ha impuesto c:on su ley ae n1erro. El 
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gobierno ideal. sin ouaa. seria una 

•• .•• ar1stocrac1a de oersonas moralmen't'e buenas y técnicamente 
et1cien~es. ¿Pero d6noe nemas ce desc:uor1r esa at~1stoc:rac:1a? 
Algunas veces -oero raras- sur.;i1rá como fruto ce una 
selec:c:16n del1oerada: oero Jamás ia encontraremos donde s19a 
r1g1endo e1 or1nc1010 au~oritar10•• CII-195J. 

¿No es es-:;a otra ciara con-crao1cc:16n con su idea de oue los 

liaet~es-esoec1al1s~as son. sin auda, los meJores aentr~o ce una 

soc1eoad y. oor ello. 

sigamos con la argumentación de M1chels. Dado que no es viable. 

nos dice ,1c1sto en l.a oenúli;ima páaina de Los partidos poi! ticos. 

encon~rat~ una at~1s~oc:rac1a. io aue nos aueaa es q•_te la 

.. human1dao··. es~aoiezca una comoarac16n en'Cre las ven'ta,1as de una 

democracia. at..tnaz...le ••1moertec:'ta ·•• tren't'e a 11 la me.1or de las 

ar1s"Cocrac:1as". oat~a aue se decida \ 1 a htmta.ni.dad! cor la 

oemoc:rac1a. 
11 
••• los aeteci;os ele la demo·=rac1a res1d1ran en su incao¿;.ciaad 

oara librarse de la escoris ar1s~ocrát1ca. En cambia. bastar• 
un e::amen serena ~' tt·anc:::o de los oel 19ras ol 1Qárau1cos da la 
aemacrac1a oar~a redltc1r ai min1mo esos oel19ros, aunoue nunca 
pueaan ser ~otalmen~e e11m1nados 1

' [11-195]. 

Lu2go de toco un 11oro aea1caao a mos"t:t'ar la in·11301liaad y 

la aemacrac1a. 111cnels concluye oue la 

democracia na es tan mal3 forma ce 9001erno. cu.es sólo oresenta un 

oeligro grave. el bonapa.r t ismo. ¿H qué aemocrac:ia se refiere 

M1c:ne!s~· ¿Cu~l es el ~onceoto ae a2mocr~ac1a aue anora sos~1ane? Si 

es el mismo oe Los pa.rtidos poLlticos, t~esulta dit1c1l ·aceo~ar~ 

como un argumen"t:o más o menos coherente. la conclusión de 111chels. 

Nos na reoe~1co la incaoac1aaa ae las masas ae gooernarse. lo 

aosuroo ael or1nc1010 oe sooerania poouiar. ia necesidad ael 

i1derazgo, la "Co"Cai d1soos1c16n oe J.as masas a ser conauc1das. el 

hamore de poder de los lideres. ia Ley de hierro de 1.a oLi¡S"arqUia, 

e-ce:., para concluir. en un párrato .. aue la democracia s6lo 

presenta un peque~o proolema: la incaoac1aad de f l sea! i z~.r 

corr~ectamen~e a sus lideres. p roo lema octe aaemá.s, oueoe ser 

resLtelto fácilmente. Es"Ca. ev1den"Cemen-ce. es una eHager5.c16n de 



Michels. pues la pos1oilidao de oue los lideres se conviertan en 

·dictadores, o las dif 1cultaoes del control de la mayoria soore los 

lioeres. ni 

tác1lmente. 

son Problemas PeCJ~<ei'los. ni oueoen ser resueltos 

Varios in;;érpretes y comentaristas Oe l1icnels sei"lalan un par 

de detec:i;os graves en su argumen'tac16n soore ~y con-r;ra) la 

democracia. El orimero de ellos es ei punto oe partida 1resumioo 

en el apartado 1 de es;;e capituio1. Es, at1rman los intérpretes. 

una simolit1cac16n de la 10eoria de la democrac1a 39
• De ani. sei'lalan 

--como sequnoo defecto-~ qLle rlosca haya s1ao incaoaz de ver la 

d1ferenc1a entre las condiciones de vida oaJo una 01ctadura y OaJo 

una aemacrac1a 3P Estas cr1t1c:.as parecen Tuera ae lugar. luego oe 

los párraTos c1taaos. en los q1..12 r-11.::ne!s oeT1enoe a !.a oemocra.c1a. 

~o oostante4 al propio M1cnels sostiene que 

''Hay ooca a1terenc1a eni;re la d1ctaaura ina1v1oual y la 
d1ctaoura ce un grupo oe oligarcas. en lo oue a resultados 
or3:.c"C1cos se l"et:iere. Moy vemos oue ei. conceoto dictadura es 
la ani;1i:es1s ael canceoto demacracia. Ei inten'to de hacer oue 
la dictadura sirva a los t1nes ae la oemccrac1a es 
eau1valen~e al e5tuerzo oor u~1l1zat~ la 9uerra como medio mAs 
et1cien~e oara la detensa ae la oa=. o emolear el alcohol en 
la lucna contra el alconol1smo. Lo mas prooaole es que el 
oruoo soc1ai que naya conqu1staoo ei control oe lo5 
instrumentos oel ooaer colec~1vo haga toco lo aue esté a su 
alcance pa~~a con~e1~var ese dam1n10' 1 Cll-172l. 

La contrad1cc1ón. creo .. es oa't'ente. Ant2 est:e panorama oe 

iaeas interesan"Ges e::pLl2Stas oe maner3 sumC1.ment2 contrad1ctor1a, 

la pre9un'ta QLte se impone es ¿aué pensar ae la oora oe l'11chels~· La 

contraa1cci6n Dl..tE se man1t1esi;a clarameni:;e en Los partidos 

pol.l. t.icos. t:erm1r16 oor oom1nar tamc11én sus 001n1one::i oaster1ores 

soore la v1ao1lidad oe la oemocracia. En el Qltimo aoartaoo oe 

ª9v. Sartori 1987:v. l, 195, 
89"El C~l1cnelsJ oarece no 

P1zzorno 1972:65 y Llnz 1968:268. 
na.oer t:en100 en cuenta OLte si hay· 

d1fet~enc1a entt~e el desclazam1en'to de los lioeres oor elecciones~ 

en !as oue la mayoria oec1oe qu12n debe d1t~1g1r .. o oor muert:e o 
revolución violenta. Aún mas. L<na ol19arauia de facto no es 
nec:esar1amente ioént1ca a una ol19arau1a de jure o d1ctacura•• 
[L1nz 1968:267). 
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.aouel libro. nuestro autor aori6. exol1citamente. la oosillilidad 

oe censar oroyectos alternativos al modelo cLastco 

aemac:rac1a: 

ce la 

''La masa no 9ooernará nunca sa!vo Ln abstracto.. En 
consecuencia, la cuest10n que ~enemas que analizar no es si 
~a oemocrac1a ideai es fact101e. sino mAs b1en hasta qué 
punto y en qué graoo es oeseaole, posible y real1=aole en 
algún momen~o caco. En ese croolema. asi olanteaao. reside 
para nosotro5 lo tunaamenta1 oe la oalit1ca como c12ncia'' 
CI !-19<)L 

Uno no oueo2 menos cue aceotar 2s~a icea aue. de necno. na 

a1r1g1ao la oasoueaa ae altet~na~1vas a tal moaelo ae oemocrac1a de 

Sc:numpeter en aoelani;e. 111cnels, .Lamen"tat:Jlemen-ce,. aoanoon6 tal 

oroyec~o en escr1"tos oos~er1are~ oat'a aetencer ia ioea del liaer 

c:=.r1smái;1ca como . •O a1i;erna-c1-.,a ·=amo1as en el proyecto 

polit1c:o, asi como ia enot~me amo19Ueoaa en e1 uso de concepi::os y 

~a talta ae coner·enc1a an la ar·gumen-cac1on. nos can una clave oara 

en~ender ai pensamiento ae 111cnels. M1chels. no cabe auca, era un 

soc1al1sta nonesta aue al descuor1r lo qu2 él penso eran 

a1T1CLlli::ades estructural.es oara :La imolan-c:;.c16n ae la a·2mocracia. 

~rai::6 oe nacer aos cosas: en or1mer lugar. la enorme 

cant1aad oe m1~os en los oue se oasaoan las ooci::r1nas oemócrai:;:as y 

soc1al1stas y. en segunoo lu9at~, olantear. aunoue fuera ae manera 

incoheren-ce con su argumen~o ot·ev10. v1as oos1oles ae sal1aa a la 

t~y de hierro. Esta interorei:ac16n se ret12re no -;;ani:::o a Los 

partid.os poli ticos. como a lo qLte o;;rece ser las oreocLtpaciones e 

interesas 0A~1cos ae M1cnels. De esta manera. encontr·amos ae nuevo 

Ltna 'tensión iunoamental al traoa,10 i:;:eor1c·:i ae un .autor el1t1si:a. 

En es'te caso. aouel1a entre las conv1cciones personales y los 

descubrim.i.entos te6r1cos,. en otras palabras. entre va!ot•es y 

nechos. Es Jusi::o este olanteam1ento d1co-cóm1co raa1cal lo que 

imoioi6 a M1cneis \Y en genet'al a los ei1tistas1 encontrar. 

coneren'temente. vias ce sal1oa a los obs'táculos treales. en su 

mayor pat·~eJ aue eilos m1smo3 2ncon'traran a~ tunc1onamien-co de la 

'ºToma el oa~o Oe Lin= 19a8:2a7. 
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democracia. 

Uno no cuece aeJar ae t~econcar oue. en efecto~ las masas 

suelen ser inoaerantes en pollt1c:a, aue la representac:i6n funciona 

más como un medio oe soluc:16n de intereses oue como reoresen'taci6n 

efectiva de electores, aue la oemocrac1a es una terma de gooierno 

sumamen'Ce ineficaz cara resolver prool.emas de administración 

oúo l ic:a. Toco el lo, 5in emaargo. no 

imposiail1oad práctica de la democracia. 

perm1 te canc:lL11r 

Tal conclusión s6lo 

la 

es 

cosible cuanoo se entren"Ca un mooelo ae tal manera aostracto y 

opttmista ae la oemocracia. can una visión sumamente negativa oe 

!a ao!1tica, !os seres nL1manas y, en general, de ia socieoaa. Como 

nemes visto en los capitulas anter1oreB~ au1zA la mayor ense"anza 

oue podemos ooi:t!ner de nuestros autores sea. .1usto.. la de ev1 tar 

los eH'Cremos a la hora ae reflexionar soore la ooli"Cica. 
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• CONCLUSIONES. EL ELITISMO Y LOS PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA. 

l. PRESENTACIOJ\I. 

Después de haPer revisaao. en de-calle, los suaues-cos y las 

aroouestas teóricas ele los tres elitistas clásicos --Mosca, Pareto 

. y r11chel s-. es 1nd i spensao le hacer una espec: ie de "balance 

genet'a1•• ce las ~res presentaciones, con el fin de oestacar las 

ideas mAs a~1les y fér'tiles, para censat• algunos or·oolemas de la 

cemoc:rac:1a c:on'Cemooránea. 

La icea aue guia estas "Conc:J.us1ones" aecende del interés 

-ce6rico oue suoyace a toelo el traoaJo ele tésis. Coma se eliJo en la 

"lntrocuc:c:16n '", ia ore'tens1on tunaamen~al no na sida ta.nto 

reali=ar una monograt1a del e11t1smo. como ouscar, en el 

"parad19ma el1"C1sta .. los origenes -ce6r1c:os oe lo aue hoy se llama 

"olural1smo aemocrá1.::1co••, Lo que me in~eresa aes tacar son los 

or·oolemas cue los elitistas 2~al1anos olantaar·on al func1onamien~o 

efec'tivo ae la aemocrac:ia. inaeoend1en'temente oe 

mucnas de sus teot"ias. criticas o supues~o~. t::s ele.ro que. en 

lllLtCilOS temas,. lo exoues~o cor" nues~rcs au~ores na oerelielo 

oer"C1nenc1a. f·oelr1a nacerse L<na lisi:a de los CLlYO 

tt"atam1ento es ya oosole~o: el presuouesto an~roool691co un1vet"sal 

y ahistórico. los criterios emp1ricos para elefinir a una élite. 

toca la conceoc16n de la democt"ac1a oue critican. la lim1taela 

concepcion elel oooer pol1i;ico en té1"m1nos 06:! ini luenc:.1a. el 

inti.e:·:ioJ.e oos1t1v1smo me-codol691co. No sa trata. sin 

emoargc. ae ahonaar en los errores ae nuestros au~ores. sino de 

oestacar los temas en los aue su aparte na sielo crucial para la 

teor1a contemooranea ae la aemocracia. Hay tres temas en los qLLe 

su influencia ha s1ao enorme: ll la teor1a ele las élites. 

orooiemas o= la democracia y 3l el olural1smo democt"At1co 

que esta directamente conectaelo con el elitisma1. 

2J los 

\tema 

En esta tés1s ne intentado seguir dos argumentos or1nc1oales. 

Uno cons1st16 en revisar la valide:: ael esauema oe interoretaci6n 
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pl.anteado en la .. lni;racucc i ór, ... in'Ceni:anoo del:erm1nar la 

importancia que ciertos suouesi;os te6r1co5, JUs~if1cacos o no. 

tienen en la critica y eventual rectiazo oe 
segundo argumeni;o concierne oor comoleto a las 

la democracia. 

criticas OLle 

El 

los 

elitistas hicieron a la democracia. y a los supuestos de tales 

criticas. He repet100 en varias ocasiones. a lo largo oe es•e 

traoaJo. las razones oue apoyan l.a elección de este segunao 

argumento. Creo QLle la rev1si6n ae las criticas OLle F-areto. Mosca 

y Mic:ne1s hicieron a la democracia. establece con clarioad SLl 

aoortac16n or1nc1oai a la 'Ceorla oE la oemoct~ac1a cantemooránea. 

SL.IPLles "CDS' a sus 

or~ocec1m1en~os y. mucho mAs 1moor~ante. a la orop1a confianza en 

su oeseab1!1aao. Los e11t1stas oreseni;an un tor~m1oab!e r~e~o a los 

oetensot~es oe !a democracia como terma ''ouena ~ correc'ta ·• \como 

d1r~1a 111cnels> de 9001erno. asi como a aouelloa convencidos de su 

v1ao1l1aad. es ca5ual 0'-14: ae los t26ricas 

contemoorAneosmás imoor~an~a~ ce la oemocrac1a. N. Babbio, G. 

Sar~tar1 y R. Dahl .. nagan referencias a las 00Jec1ones pues~as por 

los el1i:;:1stas 1i:;:al1anos a la aemocr~ac1a~. 

En estas con e lus iones.. en "Con ces.. ·1ay a e;~poner algunas notas 

t1nal~s sobre los aos ar~9umeni;a3 aue he aesarroli.aoo en este 

traoa,10. Primero. a oart1r del esa1,.,lEm& de in'terorei:;:ac16n 

olanteaoo. me reter1ré a la val1oez ae s1.J aol1cac16n y, en segundo 

lugar, a los supues~os aue. neces3r1amente. deoe 'tener~ una teoría 

oe la aemocrac1a. oo'ten1oos en coni:ra.oos1c16n a los supuestos oue 

oresentan i:eor1as crlt1cas ce la misma. tercer luqar .. me 

ocuoaré de los oroblemas aue la cri'tlca ae los elitistas italianas 

plani:ea a la democracia y sus consecuencias o ara la teoria 

democrática contemooránea. particularmente oesae la oersoectiva 

olural1s'ta. Se ouede decir que. más que conclusiones. lo oue sigue 

:on noi:as cara coni:1nuar ía ref!e~:16n soore los praalemas y las 

~Por e.Jemplo. v • .8oboio !984, Sartor1 1987 y Danl !989. 
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posibilidades de la democracia • 

.2. Lfo\ TEORIH DE LH DEMOCRACIA. CONDICI0~1ES '1 SUF'UESTOS. 

El "esquema de ini;eraretac16n" 1..eHouesto en varias ocasiones 

lo largo de es'ta tésisl • sostiene lo siguiente. Al in'terior de la 

teor1a oe un;¡, minor1a diriqen'te 2, hay un par oe sc1pc1estos Oásicos3 

que. ~1Ltnto can tal teor!a ele la m1nor1.a d1r19eni:e, a la ac1e se 

otorga el rango ae Ley ct.ent1/ica --de acc1eroo con el 

pOSl"GlVlSta-, Oe'term1nan las criticas y el recna::o a la 

aemoct~ac1a. Este es, en muy pocas oalaot~as, el esauema QLlE ha 

gu1aao m1 lectura y exoos1c16n de la obra ce los el1t1stas 

italianos. En lo oue sigue revisaré ia tunc10n oue ~anta la teoria 

de las élites. como la5 suouescos. ~1enen en la critica de la 

oemoc:rac1a. 

11 Hemos visto cómo. en J.os "Cres autores, aoarece una c:onceoc16n 

general del homore, cuyas caracterist1cas son s1mi~ares: no cambia 

\O c~mb1er. muy poco;, es irracional e inmora1. Sin emoargo, también 

nemas visto CLle es-ca conc::eoc: i ón es ap l icao le sólo a 1 as masas, 

en cuaiau1er sociedad. nay una m1nor1a cuyas 

carac:'teri:;t1cas son e:;ac:-:amen'ta ias ooues-cas. E:n general, dos sen 

!as 1dea5 caminan-ces del supues-co an-cropoi6g1co ce nuestros 

au'tores: lJ la imoos1bil1dao o la enorme dificultad ce obtener un 

••pro9reso mora!'" 1.ce ·=amo1ar1 .. y 2J la mayor la. está inc:aoac1tada 

oara la acc16n au~ónoma. Es necesario destacar las diierenc:ias .. en 

lo oue al suoues'Co antt•opo!óq1c:o se rei1er·e. entre Pareto. oor un 

laoo. y Mosca y M1cne1s. oot· el o~ro. 

z __ 
~sto es. sin que 

\ faci:ores externos. 
oroposi'tos. Esto na 
imaortancia. 

la refer~enc1a a 
en es~e sentido> 

quiere decir que 

Pare~o sl oresenta una 

aeterm1nantes 
sea crucial 

no recono:!ca 

nistoricas 
para mis 
SL\ enorme 

91J un oresupuesto antrooolOgico que ne iaen'tif1cado. en Pareta, 
como una conc:eoc16n de la naturaleza hwnana oes1m1s~a y negativa~ 

~· en Mosca y Micnel.s como L\na concepción aue enfatiza la 
2ncaoac1dad de 1as masas cara actuer en poli'C1ca,. as1 como la 
necesidad de 11aeraz~o; 2J una conceoc10n po51t1v1sta oe la 
ciencia. 
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verdacet~a canceocion oe la naturaleza numana: esto es,. una 

.concepción en la cue el homPre, par naturaleza, es irracional e 

incapaz ae cambiar. Esi;c no imo1ae. sin emoargo. oue naya ciertas 

exceoc1ones, y oue algunos pocos lleguen a d1r1g1t~ a la sociedad y 

hasta loqran actuar racionalmen'ta. No hay QLle olvidar. sin 

emoargo, oue aún las él it:e5 ac-i:;:Uan ae acueraa :?. ..res1ouos .. ,. es 

decir, a instintos,. oasiones. etc. La irrac1onal1oao. eni;onces, es 

constitutiva cel homore en la perspectiva ce Parece. 

En los texi;os ae Mosca ~· ae Micnels. el aanorama cambia. Hay 

un suoues~o antt~oool6g1co aue i;1ene un enor~me oaoel en sus 

cr1~1cas a la aemocrac1a: las masas son incapaces de ll2var a caoo 

una acc16n oúol1ca or9an1zaoa. s1 no tienen lideres. La d1terenc1a 

con Pat~e~o radica en aue 11osca y 111chels reconocen oue las 

caracteris'ticas de los miembros de las masas y de laa m1norias son 

resuli::;aco de canten-ca social. y no ce una esencia oreoeterm1naoa. 

Esto es. un m1emoro de ias masas se comoorta 2rt·ac1onalmente Jusi;o 

ooraue es m1emoro ce las masas. y na oor caraci;et'ist1cas oel 

9énero huma.no aue se aoscrioen de manera Llniversal y a-n1st6r1ca. 

E.n los tres casos. el 'tr3.stonoo oe ios 

antroool691cos esi;á. Tarm;,,ow oat· J.a conv1cc16n oe oue hay una 

des19uatcao const1~u1va ae las soc1eaaoes. aue oueoe ser recogida 

por leyes c1ent!f 1cas y que es 1nsuoeraole. Este sUP'-lesto 

antropo).69ico. exoues~o tan r1g1aamen~e como lo nacen las 

el1t1s~as 2mpos101!1~a. ae entraaa. conceo1t' a ia oemoct'acia como 

L\n ré91men v1able. Can l.tna conceoc16n s1 na oot:1m1sta. si meno~ 

oes1m1sta soore la nai;urale=a numana y soct'e la5 cat'acterls~1cas 

ae ias masas. ClLte la e::ouesi;a oar nuesi;ros aui;ores. la aemocrac:ia 

resulta un régimen viaole: oe anl la imoortancia del supuesto 

antropoL6eico en la;;; re1'le:'1cnes a: los slit1stas italianos. 

21 La concepc16n positiv1=.;ta ae la c1er1c:1a retLlerza el candado 

ant1democrat1co oe !os el it1stas. ~' es i_tna muesi;ra de !a 

influencia oue las ·=onceociones me"CoaoJ.oa1cas tienen soore las 

ideas pc!i'tlcas. La posio1l1oaa~ ao1er~a pot' el oos1~1v1smo oue 

guiaba a alguno;;; e;;;tuoia;;; sociales ce inicios ae es~e siglo, ce 
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proaL1<:ir leyes ct:<?nti/t:cas, dominio es L1niversal y 

·anist6r1co, oi6 a los elitistas la aos1bilidaa de elevar a rango 

de v0>rdad ct:0>ntJ.ft:ca <y por tanto irretutaole), lo q•-<e no es mas 

at.<e Ltna tenoenc1a resul'taoo oe la ooservaci6n cuioadosa oe la viaa 

poli'tica, Es Justo la oosibiliaao de oresen'tar como ley ci:ent1/t:ca 

a la teor1a ae las élites, la OLte posibilita el completo recna::a a 

la democracia como oroyecto viable. Na se pueae sostener Que un 

or·oyecto polit1co es aosalutamen~e imoos1cle, s1 no se tiene. 

antes. la cer'teza aosolu'ta ae oue nay condiciones, en el homore y 

en las soc1edac:1e:s .. que aeterm1nan imoosio1l1oaa. La 

cos1b1l1dad ce ootener leye~. s1Qu1enao un sencillo y s1moi1T1caao 

mét;odo "c1en"Cii1co•• Tué. en-canees .. un Tactor crucial 2n el recnazo 

a la oemocrac1a oot• oarte oe les el1t15tas. 

31 La teor1a ce ls mi:nor1a dt:rt:3<?nte" taue na s100 una 

AA. como un ounto de v1s~a oart1cular sao t~e e i. eJerc1c10 y la 

01s'tr1ouc:16n del oooer- 001it1co1 .. oa cuenta oe L\n necno OLte .. según 

la e:{ocs1c16n de las ei1t1si;as .. 1mo1ae cor c:omoiei;a la ou2:ta en 

oraci;1c.a ae !a oemocr3c:1a. LOS al1t13tas con e! uyeron ael 

recanoc1m1ento \sin duaa correc:~oJ ce ia necesaria d1rec:c16n 

minor1'tar1a en cualou1er or9an1zac16n. ia 1moas101 l ioad 

inf 1uenc1a. oor oar~e oe la ma~orla. 1l en !a elecc16n ce 

toma las dec1~1ones. 21 2n la oroota toma ae ~ec:1s1anes, as! 

~ la imoasibl1dad ae 1iscal1zac16n oar par'te ce la mayar1a. 

es Llna conc!us16n e::c:es1va. resultaao de tres Tac'tores. Uno, 

ce 

au1en 

como 

Esta 

duda. es la confianza en ei mé~odo: 51 se na descuo1erto, por fin. 

l.a posio1l1dad ae n2.cer ci:encia social a pol1t1ca. las resultadas 

de la api1cac16n del método ci:ene1/i:co no plleaen esi:ar 

eaLl1vocaoos. El segunda, claramente. es la oesimista 

desencantaoa ooin16n acerca del oaael que oueden Jugar 

y 

las 

"Aaul me refiero a la misma t:ecr1a an sus dis't1n'tas 
presentaciones. como 'teor1a de la clase air19en~e. oe las élites o 
ley ae nierro de la oli9arau1a. 
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mayorias 2n la ooi11::1ca: en ott~as oa!aoras. el mieoo a la 

·oemocrat1:::ac:16n. El tercero. crL1c1al. es la l'alta oe e::oer1enc1a, 

Nues'tros au~ores. y es~o es imoortani;e, tenlan mLly poca 

2::oer1enc1a democrat:1ca enTr-an'te, oe !a ou2 oudier·an 'tomar 

alementos ce Ju1c10 que perm1t1eran moderar SL\S 001n1ones 

vale la cena notar oue Mosca y 

Micneis, oue si oud1eron ver lo oue conceoc1ones ant1democrAt1cas 

oe la polit1ca oroouJeron 1el l'ascismo y el nac1onalsoc1al1smol, 

ot"'ef1r1eron caer en contrad1cc16n con SLts teorias an-cer1ores. para 

in-croouc1t·. oe a19una mane1~:,,, la pos101lidao oe la democracia. 

r~ues'tros au"tot·es. eni;onces. reconoc1eron elementos O Lle 

d1f1cul~an el eJerc1c10 ae una canceoc16n e>:ces1vamen'te s1mol1sta 

02 la oemocrac1a. Seft3lar·on. carrec~amen'tE, la 1ncaoac1daa ae las 

ma5as. an la mayor13 ae los casos. oat•a llevar 3 ~aoo eT1ca::mente 

acciones conceri;aelas. asi como el hecho de oue s1emore d1r19e unei. 

m1nor1a. Es'tos~ sin emcar'go. Eon Tac:tot"'es oue ool1qan a mco1ficar 

la c:onceoc16n de la oemocrac:ia. oet'O oue no la cancelanª Los 

12.s caraci;er1zac16n ce los 

aci;ores ce ia 0011i:1ca6 . como an ias c~nclus1on2s ooten1oas ae sus 

ooservac1one~ oue. en or1nc:1010. son correctas. Como ha se~alaao 

Rotiert üahl. las teóricos italianas oe lE. élite 
1

' ••• cier"tamen-ce i:1enen raz6n al suorayar la fLterza y 
un1versal1oao ae !a:; -::enoenc:ta::; hacia ia oom1nac16n. Donde 
es~as oos1c:1ones se eau1vocan. es ai suoes~1mat' la tuerza de 
las tenoenc1as nac1a la autonomia poli~ica y el control 
mutuo" CDahl 1982:4U. 

La teoria ae las élites. can toao y ser· un oun~o ae v1s~a 

imoori;ante y muy utii1:aao en el anál1s1s oolii;1co. na oueoe tener 

"como ha sel"lalaoo üanl: "El error elemeni;al de ~11chels Coctener 
conc!us1ones generales a oart1r de un caso oar~1cularJ nos 
recueroa oue en 91·an oar~e los teor1cos de la m1nor1a dominan~e 

aou~ d1scut1dos Ll1os~a. Pat·e~o y l11cnelsJ i;enian ooca o n1n9una 
exoer1enc1a con s1s~emas oe oar~1aos comoet1~1vos en oa15es con 
amplio sufra910 c. c1er~~amen~e. con an~l1s1s s1s~emAt1cos de 
s1s~ema5 comoe~1~1vos de oar~1aoE 11 CDan~ 1989:27cJ. 6Presentaoan una v1s1ór1 sumameni;e nec;iai;1· ... ·a de la masa. entrentaoa 
a una v1s16n t~ancamente ooi;1m1sta de las m1nor1a5. 
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el rancio •:le verdad ci:entlftca. pues no pueoer ser verificaoa. Es 

• i:al la 9eneral1oac i::on la oLte han s100 e::oL1estas las Oist1ntas 

teorlas de la m1nor1a 9ooernani:e acu1 preseni:aoas. oue resulta 

imoos1oi.e enc:on~t~ar ev1denc1a sut1c1ente \datos. oescr1pc1ones .. 

e~c.J aue perm1~an, con aosoluta confianza. sostener~ oue estamos 

en presencia de una ley. 

dom1nac16n m1nor1~ar·1a. 

Todas las teorlas oue pari:en de la 

no e:.tpresan mas re9ularic::1aoes, 

ver1f1c:able~ sólo en 'tér~m1nos muy generales y en e: a sos 

esoecif1c:os: de n1n9una manera se les oueoe conceo1r como leyes 

científicas 30l1c3.bles un1versalment2
7

• 

4) ¿,Cuál.es son. entonce:¡, ios elemeni;os de las -ceor1as el1t1stas 

que sos"t1enen .ta unoos101l1dad de la aemocrac1a~· Una conceoc16n 

neqat1va oe la mayor13. la iaea oe aue es oos1ole encontrar 

verdad.es c1entiT1cas en ias c1enc1as sociales y la ioea oe que 

s1emare e invar1aolemen~e goo1er~na una m1nor1a. En general ~como 

se sefial6 en pá91na: anter1or··~s;. se sos':;1ene una conceoc16n 

oes1m1sta ce la mayot•ta Junco con la 1aea oe oue las oes1gualdaces 

son insuoera.bles. ~ste '"mooelc;'• nos mLtes"tra la5 caracterist1cas 

cue debe c2ne1· una teorla ae la cemocrac1a. En primer lugar deoe. 

s1 na sostener una conceoc16n oot1m1sta ce los ind1v1ouos. si al 

menos ev1~ar la e:caqerac16n soor·e sus incaoac1aades. reconocer aue 

no hay i;al cosa como una natural.eza hum.a.na. sino caracteris't1c:as o 

rasgos aue se presentan con mayor o menor frecuencia e 

importancia. cero s1emore dentt'D ae un conte~:to hist6t~1co. La 

oemocrac1a et:ige cierta confianza en l.a i::aoacidad oe los 

ino1v1duos ~no 1mpot•ta ~1 son o no m1emoro5 ae las él.ii:esl de 

d1t'1g1r su vida. de tomar• dec1s1ones razonaoles y de saber \con 

todas las r•es~r1cc1ones que estas nociones enc1erranJ qué oesea y 

qué le es conven1eni:e. 

7Soore la 1moosio1lioao ce ver1ticar ios resultaoos de la teoria 
oe las élites 1c:11cho en general!, ver Dani 1989 o.272. Dahl afirma 
aue o~ro tac~or aue imoos101lita su vet'1f1cac1on es uno aue ya he 
mencionado: la enorme imcrec1s16n conceott...ta.i can la oue es'tá.n 
e:<pues~os .. 



En sec;¡unoo lugar, la democrac:1a e:.:ige el abandono oe 

.cualouier conceoc16n ce la ciencia cue sostenga la posibilidad de 

Ob'Cener leyes o verdades irre"tutaolea. La democracia está 

la plural1oaa ae conceoc1ones y. más 

importante. SLl 

coaibilidad ce 

desarrollo ooa"Cerior oeoenae. en gran medica, de la 

praooner a.lternat1va5 v1aoles cara ajustar el 

func1anam1ento ae las inst1tuc1onea democráticas \siempre. 

dentro de los valorea de la democrac1a1. 

el are, 

En tercer lugar. y posiblemente esta es. a pesar suyo, la 

aoortac16n 10á5 imoortante oel oensam1ento el1t1sta a la ~eoria ce 

la oemocracia contemporánea. la neces1oao oe comoinar el hecho de 

que siempre son m1nor1as las oue toman aec1~iones y tienen 

influencia lo ooaer). can una conceoc1ón viable ae la democracia. 

Las teorías de las élites mos~raron la necas1daa de tomar en 

cuenta a las m1nor1as d1r1qent2s de cualquier t100 \emot'esat~1a!ss. 

s1no1cales. pol!t1cas~ part1dis~as. etc. J. como actores clave ae 

la oolitica. Aoemás, atH'leron la oosit:>lioac ce ver a la 

aemocrac1a como un or~oceo1m1en~o que se 

escenario de compe~enc1a entre m1norias. 

cuestes ias elementos oue luego retomat~an 

Pluralismo democrática. 

lleva a cabo en un 

'Jale aec1r, oeJaron 

los defensores oel 

Los el1t1s'tas clásicos. como ::e ot..teae ver .. e::ous1eron alqunas 

de las caracter1st1cas básicas ae Ltna canceo-=16n con'temporánea y 

viable de la oemocrac1a. Fal~a revisar ~os oraolemas que olantean 

e. ia misma. as! como J.as v!as de soluc16n a t.aies orooiemas. Como 

se di~10 en oá91nas ani:er1ores. 

elitistas a la teoria oe la 

ia aoo1··"cac:16n "tctndamental 

democracia raa1ca. .Jt.1stw .. 

de los 

en la 

det1n1ci6n de al9cinoa orool.emas y diticciltades oLte, aún na:.·. son 

Plinto de partida de debates acore la democracia. 

234 



LA DEMOCRACIA. FROSLEMAS r FüSlSlLID~üE~. 

a1Ecurso mooerno soore la 

aemoc:rac:1a. con-c1ene "tres .. a:soec:i;o::" aue oueaen 01s't1n9u1rse: 

·•t::::n ür1mer 1L1aar... :a aemocrac1a es un or1nc:1010 oe 
1e91t1m1oaa. En se9unao 1u9a1·. 1a oemoct~ac1a es un sistema 
ooiit1co tlamaao a t .. esoiver or .. oolemas ae1 eJerc1c10 lno 
Un1camente ae 1a 'Cl'tt.dar1oaaJ ael oaaer. Sn "tercer luaar, la 
aemocrac1a es un 1oea!'' CSar .. ~ot•1 i991:2~J. 

Los ek1~1s~as cr1~1can a ka oemocrac1a en caca uno de los 

"asoectos•• aue Sari;or1 01si;1nqLte en el dtSCLlt'SO moaerno soore la 

oemocrac1a. Hemos v1si;o cue Pareto v M1cneis s1molemente no dan 

aemas1aoo oesa a ioa or1nc101as ae leq1i;1m1cad: se9an Parei:o. son 

::610 der?..tJacton9s oue no tienen mavor 1nT!1.1enc1a sobre las 

acc:1ones ae los namores. l"'Josca. ai coni;rar10. ctorga una enot"'me 

imoor~anc1a en la v1aa ooilt1ca ce ias soc1eoaaes a kas fórmulas 

poli ti.ca.s: no oost:ani;e. con::1aera üua ia aemocr"'ac1a como or1nc1010 

ce .te91"C1m1dao ini::;:roauce la noción ce sooeran!a oe1 oueolo (o oe 

1a .nayorla1. or1nc1010 inaceo~aola oues es ael i;wao 1nv1aoie y, 

oor i.o "Can-ca. ooues"Co a cua1au1et" noc1ón ae poli ti.ca ct.entifZ:.ca. 

En se9unao iuq&r. es ciare cara nues"Cro5 ~t"e~ au~orea aue ~a 

aemoc:rac1a. como Tor'ma ae qob1erno. no =~10 no resLtEl.'le orooiemas .. 

Elno aue 1levar'ia a 1as Eac1eoaaes a una oecaaenc1a seQura. 

c1at"'o. en !a rémo~a oos101!1aaa ae oue una ~emoc~ac1a 0Lla1ese 

consoi1aarse como +arma 09 QDblernG. 

~n ~et"cer 1uaat'. el 1aea1 a2moc:r~~1co es t"ecnazaao como un 

m1i;a. es decir. como a100 oue na es oos101e rea11=ar ~e1 argumento 

ce ia fut1i1aaa C9 HtrscnmanJ. o como un o¿l1ot"'o. PLtes orooone 

llevar al ooaet~ a 1os menos 1na1caaos oara gccernar ~una mezcla ae 

los ar"oumen~os ael r1esqo ~- ae ia o~rvers1aaa. 

H1rsc:nmanJ. 

ae acuerao con 

E.a c1aro. en'tonces. aue los eJ.1t1s-cas recnazan la conceoc:16n 

moaerna ae 1a oemacrac1a. La pr"eQun~a oe1~~1nen~e. 

tal conceoc1ón moaerna ce l O'.\ 

aemocr..ac1a. La 

resoues~a. como nemas v1s~a ae~ce e1 or1mer c.=to1."tuJ.c.. es 



c1aramen~e no. La cr1mera caraacJa oe la cr1~1ca l1evada a caco 

oor los el1t1s'Cas italianos soo1~e ia oemoc:rac1a 

en aue rec:nazan como ~1aoi2 una c:onceoc1on ae 

c:ons1s'Ce. 

' 
,lllS'tO. 

cemoc:rac1.:t oue 

sue1e a~nom1narse ''clAs1ca••. 5ln c:on31aerar 1a oos101!1aad ce aue 

na:va una c:onc:eoc:16i:i ••mooerna .. oe la oemocrac1a. ¿Ct.lAi es es'ta 

conceoc16n ctAsLca oe la 02moc1·ac1a~· En los amOlQLIOS ~érm1no:; en 

aue nues'Cros au'Cores 1a exoonen. sus carac~er1s-c1cas son 

s1gu1en~es: la sooerania recae en 2! oueclo, el criterio ce 

oec1s16n es la volun'tao de ia mavaria. el valor fundamental es la 

lQLialoao v el mé'COOO ce 9001erno se t~esume en la amo19ua tor~mula 

aeJ. ºaoo1erno Oel oueolo ... En o-eros 'términos. lo aLte los elt'tls'tas 

italianos c:r1t1caoan era. en or1mera ins~anc1a. la oos1ol1oaa ae 

la oemacrac1a directa. ·r 0100 en or1mat'a ~nstanc1a aeo1co a la 

amo1qua oas1c1on aue Mese~ y 1·11cnel5 cu~·1et'on ''esoec-co ae la 

aemocrac:a r·eoreseni:ai:1va. Cr1~1caoan su cos101!1oaa. 51emore y 

c:uanoo la reoresen~ac16n lo tuese a~ todo el oueo!o. cera J.a 

en -can-:::o se 

res-cr1na1ese el acm1n10 ae las reoresan~a6os. De cua1ou1er manera. 

el recnazo ae ios el1'C1s~as a la cemocrac1a. 

recnazo a la oat·-c1c1oac16n efectiva lreal1 ae la mavor·ia en la 

De~ca este ounto ae visea. cace oreoun-carse cor la val1oez de 

las cri-c1cas e11-c1stas a la oemocrac1a. ¿Qué sen'C10o oueoen "Cener. 

oar::-. la oemoc:rac:ia con-remoaranea. c:r1-c1ca:: 01r1a1das a oi:ro m.adel.o 

oe aemocrac1a~· A cesar de la aov1a inaoecuac16n a~ alaunas oe ~as 

cr~1~1c:as. nues~t'DS au-cot~es ac:ert~ron en la formu1ac:16n ae cr~t1cas 

v er1 i.a e:~oos1c16n ae oroOJ.ema.s oroo10= oe c:ualou1er noc:16n ae l.s 

democ:rac1a lc:omo ei. or1nc1010 de sooerani~ v la idea del <;1001erna 

de :La mavoriaJ ~ ':Y oe procedimientos oue sólo son oroo1as do: una 

oemocrac1a reore5entat1va. En efecto. los oroolemas aue. lo 

!arQa Cle este i;raoa.10. he ioent 1 T icaco como 11c.:r1 t icas téc:n ic.:as .. al 

tunc1onam1ento etect1vo de la aemoct~ac1a. solo cuecen nacerse a un 

la influencia OE 

ou1enes detentan el ooaer econ6m1co. el oaJo nivel del aeoa~e, la 



caceria de votos. e~c • • 

reoresentat1va moaerna. 

¿CLtá! es son los 

sólo son 

temas en 

oroolemas oe una oemocracia 

J.os CLle las Si 

estaolec1eron criticas o. al menos. oresentaron Ot'OOlemas reales 

del f 1_tnc1onam1ento oe la oemocrac1a mooer•naf· F·ara 

sentido ae las criticas e!1t1stas a la aemocrac1a v 4 

entenoer el 

con el lo, 

estat' en cona1c1ones oe valorarlas ~d1s'tinc.Lt1r a las aun 

oert1nentes ae las ooaoletasJ • oodemos seau1r el oroen oe los 

••asoec~as•• oue. oe acuerdo con Sartor1. estAn conten1aas en las 

concecc1ones mooernas ce ia aerncct·ac1a. 

tl La oemoct·ac1a coma or1nc1010 ae lea1t1rn1aao. 

Hav. lo nemas visto. coa vertientes ce esta critica. una es 

la aue se ooone cor como1e~o a a1scut1r valores. oor cons1oerarlos 

tue1·a oe toao anA11s1s c1entii1cc v t·ac1ona1. Est:a vertiente .. 

aoootaoa oot• F·are~c v Miche~s. e5 ce una s1mol1c1aao heroica. oues 

canceia oe un oluma=o !a tnT1uenc1a de une ae los +actores oás1cos 

de ~oca ool1t1ca: los valar~eE. rr1cnels. lueao ce la e:<oer1enc1a 

tasc1s'ta. se 010 cu2~~a oe la impor~anc1a oue t:1enen los 'ialores 

para cualauier oro·~eci;o ooli'C1co. e int:en'C6 in~roouc1r. a casta ae 

.la cohe1 .. enc1a ae su aroumen'Co. »talares en s1...t reci;1·f1c:aci6n saore 

la cemocracia. El caso de Mosca es distinto, 

la enorme imoor•tanc1a oue ~1enen los valorgs 

l~o escaoaoa a 

y. can ellas. 

11osc:a 

los 

pr1nc101os de lea1'C1m1oaa en una socieaao 0011~1ca. Reconocia su 

1moor'Canc1a no sólo c:oma ln5'trumen'Cos ae la aoaernab1l1cac~ sino 

'tamb1én tac:'tores ce .ta cons"trLtcc:1óil oel croen oubi1co. En este 

caso oat·'t1cular. el recnazo a la 

leo1t1m1cac tiene cue ver. más cue 

le91't1m1oao. l1osca no t~ecnaza. va 

..-.-:or1nc1p10 oe leo1t1m1dad~>; lo aLte 

el oueo10 1en oeneraU o la 

aemocrac1a como or1nc1010 oe 

n3da. con el or19en de la 

ia he d1cna, i.a noc:16n de 

si le parece inaceotaole es aue 

mavorla. sea~ tuente de la 

iepi~1m1aaa. ~s~o es. oue el ouebio o~orQue a los d1r1~entes el 

ae1•ecno ce c;iooernar. La= Pa:zones nan s100 e:-:oues-cas en el. caoitulc 

seaunao. El oueblo. !a. masa. es totaimeni:e incapaz oe tener 
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au•onomla y ce accecer a los niveles in•electuales oue e:<1oe la 

noción ce poLltLca CLent1/Lca. DeJar en manos del pueblo la 

aet2rm1nac16n oel derec:no ~ oooet~nat' s1on111ca. para ~!osca. 

oonerio en manos oet elemen~o m~s incaoacitado oara ello. Es. 

s1molemente. un acto irrac1onai. pues s1 es necesario aue una 

m1noria a11'1Ja ls1emareJ a una araan1zac1on. no hav raz6r1 cara 

ooner en manos oe aaue!los aue nunca oueaen 01r1q1r. la caoac:1dad 

de otot'aar el aerecno a qooernat'. 

El recnazo de la oemocracia como or1nc1010 de leg1t1m1oao 

tiene aue ver. claramente. con el r~ecna=o Dt'esente an caca uno ae 

nuestros autores ai valor tundamentai ae le. oemocrac1a: la 

iouaidad. Nuestros tres autot'es oar~ten ae la ioea ce que hay 

des1c¡ualdades 

imoos1ble como 

en la sociedad 

inde;;eable
9

• S1 la 

cu.va SL1oerac ión es •an 

iqualaaa es mas un 

anti-valor. es inaceotabie el Ot'1nc1010 ce leg1t1m1oad basado en 

la iqualcad. 

En esta caso. e! ael recna=o a la oemocrac1a como or1nc1010 

de lea1t1m1aao y de la ioualdad como valor fundamental, 

mucno aue aec1r a favor dE nues~1·os autot~e~. Es~a 

CL9nl1/ica
9

• no aa ma5 

no ha:,.· 

POSlCión 

iaeoloa1ca. d1sira=aaa oe Ley OLIS la 

e;~ores16n oás1ca de su cons2r~va~ur~1smo. que s2 muestra en su 

recha=o to~al lCUe rava en el m1eoo1 a la aemocrat1=ac16n de la 

oo11~1ca. En ~érm1nas oe Pareto. 

refle::i6n p1•etenc1cameni:;e c1eni:;1f1ca. acerca oe la naturaleza 

numana. no es sino una derit.•aci6n. OLle encuore i.a incomcrensión oe 

la oolit1ca de masas y e! recna:o a oroceso5 aue transi~rmaron no 

sólo la ool1t1ca. sino la soc1eaaa en qeneral oe finales oel siqlo 

11111 en Europa. 

21 La aemocr~ac1a como forma oe qob1erno o. en oalabras ce 

8 t...as cn ferenc la ce car.á.c:tet•, de intel ioenc ia y hasta las aue 
resultaao ce la oos1c1ón social. 
9
úe !.a ley aue sostiene aue sólo las m1norias goo1ernan. y 

solo lieoan a tormar parte oe las m1nor1as aouellcs 
na~uraleza numana es 01s~1nta a la oe la mayor1a • 

.238 

son 



Sar-tori. s1s~ema ooiit1co atil cara r-esolver pr-obi.emas del 

• e.1er-cicio del pooer. 

De los tres ••ascec tos'' que propone Sartor1. en este se 

mues'Cra, con mavor cl.ar1daa. la aoat"'tac16n de los el1t1stas a la 

reT le:t16n con"Camoot"'A.nea sobre la aemoc:rac ia. Esto deb1ao a aue 

se~alaron. con ia aouaez~ ae ou1en observa con c:u1aaao la vida 

oolit1ca. pt"'oolemas ael eJerc1c10 efectivo oe la oemocrac1a cue 

sietuen s1enoo aostáculos a1t1c1J.es ae suoerar. aún en oa1:;es con 

oemocrac1as consa11aadas. Los problemas serialaaos oor los 

el1t1stas sen los s1ou1eni;e5: 

l) Los oroblernas v limites oe la oarticioacion de la mavor1a en la 

toma oe dec1s1ones. 

2) Como resultado de 
.,.., 

La l n f l Ltenc i a oe ·-'"" 
4;. Ei. cl1eni;el1sma. 

5} la corr1...toc16n en 

!a an'tet'1or. el Qoo1erno ae los 'técnicos. 

la aes1oualdaa econ6m1ca en la aemoct~acia. 

los orocesos electorales. 

b' El oescenso del n1vei de ia polit1ca oroauc100 oar la necesidad 

de aanar votos a como cé luqar. 

"i'.i E! coni::;rol de tooo e1 Ol""OC~sw eieC"tQt~ai 001" oari::e ae m1nor1as. 

Directamente conectaaa con gste úi~1ma. las ait1cultaoe5 

réaimen oarlameni::ar10 en lo aue i::;uc~. al 

man'Cen1m1ento etect1vo ce la reoresentac16n. 

Estos ceno oun~os son. claramente. ountos ~enet"ale5. cue cada 

autor na tr'ataao ae 01st1nta manera son 

prcolemas recurrentes en las a1~aumentac1ones ae nuestro5 autores 

aue. e::oue5tos en conJunto. muestr"an un oanorama muy completo de 

los defectos que encontraDan en la aemocrac1a como iorma oe 

qooierno. como estr-uctur-a del e~er-cicio cotidiano del ooder-

oolit1co. En la enumer-ación anter-1or. es evidente la existencia oe 

cuatro t1oos aist1ntos ae problema~. Los tt'es or1meros Pt"oolemas 

se~alan oifer-entes oiiicultades del TLtnc1onam1ento ce la 

aemocrac1a. Del cuar~ta cr~aolema en ~celante. tooos tienen que ver 

con el sutrag10 y la5 orocesos elec~orales. La enorme cantidad de 
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oroolemas re!ac:1onacos con el ot~oceso ae la toma ce dec1s1ones. 

muestra cuál era aue los eli"tis'tas 

ident1f1caoan en la demac~acia 1coma forma ae aao1erna1. Partiendo 

ce su orem1sa básica. aue es la inev1taole aom1nac16n m1nor1tar1a. 

encontraron que ia pretens16n oemac~át1ca ae 01str1ou1r el oader 

hor1::on'Calmeni;e. se tooa e.en enot~me5 d1t1c:ultaaes en ia orác:'t1ca: 

lo oue nuestr~os au'to1~es 1aentii1caron con claridad fué 

inev1tab1l 1aad de la d1mens16n vert1cai 

d1str1ouc16n del oaoet- oallt1ca10• 

en el eJerc:1c:10 

la 

y 

En lo aue s1que. naré una breve rev1s16n ce cada uno de los 

DLtntos. 'tra:canaw de enta't1zar· su oer't1nenc1~ pa.r~ las cteuates 

aci;uales sobt~e la oemoc:1~ac:1a. Vaie la oena se~aiar. antes ae 

seQu1r adelan~e, aue io aue se oueae ootener oe los eli'tiStas no 

son recetas cara meJorar la v1oa democ:rAi;1c:a. ni 

desechat~la cor c:omoleto; más 01en. se trata de plantear las 

oroolemas. tan c:i3t~amente como sea oos1oie. oara ae ani oart1r en 

ia oúsaueoa oe alouna soiuc1on. Ei oesat~r~ollo ae los mooe~os 

compe~1~1vo y olural1a~a ae la aemoc1·ac:1a. es un eJemolo cla1·0 de 

lo útil oue resulta ~amar~ a los el1c1sta~ cerno oun~o oe oartioa 

cara reilex1onar~ soor~e los oraolemas y 

oemocrac1a. 

!as cos1ol1dades de 1" 

l} Los oroolemas y limites de la oat~t1c1oac16n ae la maycr1a en la 

~orna oe oec1s1ones. 

Vimos ya en páo1nas an~er1ores oue la pa1-~1cioac16n de la 

mayoria. como or1nc:1010 norma~1vo oe ~a oemoc1·ac1a. iué t•ecnazado 

oor las el1t1stas: tamo1én racnazan a la oart1c1oación de la 

mayo1~1a como oroceo1m1ento oat•a ~amar dec1s1ones. Su conclus16n es 

oue las mayorias no pueoen oar~1c1oat· en la toma de decisiones. a 

cualcu1er nivel. aeo1ao a il su desaraan1zac1ón, 2l su 

1ncampetenc1a aollt1ca. m su irrac1ona11oao constitutiva. uno 

ooor1a. f~c1lmente. sostener aue los ar~gumen~os elitistas exageran 
........................................................................... 
~ºver Sartar1 1987 v.l cae. Vl. 
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las 1ncaoac:1aaaes de la mayorla y que, cor tanto, son invá.l1c:1os. 

Yo creo, oor el coni;r~at~10, aue s1 01en nav un ar·aelo alto ae 

enaoerac16n en la aroumeni:ac16n el1t1si:a, 1oent1f1caron un 

oroolema real. Cualquiera oue nava ooservaoo o pari:1c1oaoo en 

asamoleas (esco1are::5. sindicales. ae cona6m1nos, oart1d1si;as~ 

leq1slat1vas, etc.1 se puede oar cuenta ae los enormes praolemas 

OL1e la oart1c1oac16n 01recta de la mavor!a involucra. En el caso 

ae los elitistas. ei ot•aolema de la oat·i;1c1pac16n 01recta en la 

'Coma de oec1siones tiene aue ser visto desde la oerspec~1va de las 

masas. pues para ellos los ino1v1ouos aue DLleaen oar~1c1par en 

oolit1ca si.empre son m1emoros de una élite. 

oart1c1oac16n oel ciudadano indtv1dual, 

Ei. orobiema ce la 

oec1s1ones sacre cualau1er tema. 

que 'tiene 

olani:eaoo 

aue 

cor 

tomar 

lo: 

oari;1c1oac1on1stas, et~a totalmente aJeno a nuestro~ aui;ores. 

teor!a coni:emooránea ae la aemocrac1a. el oroc:·l:ma no na 

En la 

sioo 

reEu21co. De necna. el o!anteam1ento del ot·oolema se mantiene en 

los términos e!tDLlestos oor 1a oerscec"C1'.,.a elit1::t¿.,: o 5e par~e de 

un ooi;1m15mo E}~·=es1vo 5oore J.:3.. caoac1oaa ae las ma:-1 orias para 

oar~t1c1oar~ a se o~,~~e de 1a idea oe oue san s610 m1nor1as las oue 

e~tán caoac1~3oas y~ ae necno. a2c1oen. La tarea. entonces. es 

refleHior1ar soore i.as oos1oii1d.aces má;~1ma.s c::e oar't1cioac16n en un 

escenat•10 en el aue las m1norlas ~1enen D~'eem1nencia y en el aue 

una c:onceoc16n 01:.-c1m1si;a sotH"e ia 

mavor1a parece aer un su0Lt2sco 2Hce·;;1vo. 

2) El QOOler·no oe los técnicos. 

E.::.i;e es L\n i;ema c1~Llc1ai. para la oemocrac1c;. con'temooránea. La 

canclus16n ce nuesi:;ros au"Cores soot'e el pari:;icular, S1 bien es 

amo1qüa, daoo aue Mosca y rt1cne!s se mueven entre el aooyo al 

l!aer pot! ttco y la necesioao, orooia aa las so.::1edaaes 

con'Cempora.neas. oe un:l 01recc16n t.écnt.ca, olani:e6 con clar1oad J.os 

~érm1nos oel oroblema. 51 en las sc1c iedaaes con-cemporáneas la 

comoleJiaao va en aumento y, oar ~an~o. se 

con caoac1i:ac16n esoec1al para resol·1er 
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acemás. la mayor1a o ne es~á in~eresada o no esta caoacitada. la 

• ~onclus16n ae los el1tis~as carece ev1oente: as 2na1soensaole la 

conaLlcc16n ae íos ~écn lCOS. Sin embaroo. esta conclusión es 

oemas1aoo radica~ oara un au~or comorome~1co. funaamentalmente. 

con un oroyec~o ool1~1co. como 10 tué Mosca. 

salo se ooone. como sef'ía!a Babo10. a ia oemocrac1c..
11

• sino tamo1én 

a l.o pol.ittco. en'teno1ao como consi;rucc1ón ae un e5oac10 oúbl1co 

oJ.uraJ... OLle es. a fin ae cueni;as. la conceoc16n mosaLnana oe lo 

oolit1co. El olural1smo. proyecto deTend100 oor rlosca. suoone ~al 

menas 2oealmen"te1 la a1scus1on cons~an"te ae v~1ores. al~erna~1vas, 

métocas. etc .• cosa ael toco acuesta al 1mo2r·10 de la tecnccrac1a, 

en la oue las aec1s1ones se ~ornan de acueroo a or1nc1p1os y 

y aue no est:á.n suJe'tOS a la técnicas orev1amente estab1ec1aos, 

d1scus16n cons'tant:e12
• El Ot'ablema es concc:1ao: la t::ecnocracia. 

aunoue ino1soensao!e. resulta un 02l19ro oara la democracia \mayor 

aOn s1 la aemoct'ac1a no est:á consol1aaaa). El sent1do de la 

refle:!16n es e.ta.ro: ¿c61TEJ mani:;ener e! or1v1J.2910 aE la ool1t1ca 

sobre la tec:nocrac1a;· o. en O'Cro:;; t:érm1nos. ¿es oosioie ev1ta.r los 

oe:L1oros oLte !~ i;ecnacrac1a unoone a la democ1·..,acia~· 

3) La influencia de la aes1ouaJ.daa econom1ca en la aemocracia. 

El problema tué olan'teaao oor 1•1osca al seRalar oue los 

cet'ecnos oue ase9uran la i9ualaad oe los 1no1v1ouos ante la ley no 

t:1enen et1cac1a or~t1c~ an~e las enarmes aes1qualaaaes reales; la 

mAs 1moort::an~e ae en~re ~ocas las oes1oualdaoes lee cona1c16n .. 

edL1cac16n. l n f l uen e 1 a. ei:;c. J es. la oes1gualcad 

econom1ca. El oroolema es parta del or~oolema general oei oom1n10 

oe las m1nor1as= se trata de enfatizar la enorme iniluenc1a oue 

aueoen tener las m1not'ias econom1camen~e ooaerosas, 

influencia cuece 01s~ors1onar la v1oa aemocrát1ca. 

:-.' cómo esta 

1moon1enao no 

"-8000 io l 984: .:.i:o-27. 

J.
2::::.:n este oun1;o se 'torna ev1aente la amtJ ieiUeaao de !"lasca .. 

ya en al 20. csoltulo. ¿Cómo se comoag1ns el olurslismo 
poli. ti:ca ci:entl/?:ca"? 
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sólo temas oe d1scus16n, sino oec1siones, oasaoas en el cnantaje 

econ6m1co. Evioentemente, la infl•-tencia del oooer econ6m1co soore 

el oooer poi!t1co. 5u capac1oaa de ve~o soore d2c1siones oue no 

s6lo tienen que ver con la oolltica econ6m1ca. sino oue aoarcan 

desee la aes1onac16n de tunc1onar1os. nasta el control socre 

oroot~amas de asistencia social. educac16n. etc .. 

oostáculos m•s serios al cumolim1ento ael valor 

es uno de los 

or1nc1oal oe la 

aemocrac1a -la lC¡Ltaload-, asl como al 

ael oroceso oemocr~~1co. 

tunc1onam1ento aaecuado 

243 



4} Los oroolemas ael sufragio. 

Los oroclemas numerados oel ·~ al 8 son croclemas aue 

oet~~enecen 0As1camente al Area oel sutt~aq10; cor ello. voy a 

tratarlos en con.Junto. Estos son croclemas =on: ..¡; El 

cl1entel1smo. 5) La cor~ruoc1on en los ot~ocesos electot~ales. 6} El 

descenso del nivel de la col1tica croduciao cor la necesidad oe 

oanat' votos a como dé !uqar. 7} El con-crol oe -coco el croceso 

electoral oor oat~te de m1norias. D1rec-camen-ce conectaco con 

este último. las d1t1cultaoes Groo1as ae un ré~1men oaralamentar10 

en le aue toca al manten1m1ento etec~1vo ae la reoresentac16n. 

Cuanoo nabla oe <<5Lltrao10>>. no me ret1ero solo al acto de 

em1t1r un voto. sino también a los efectos oue las procesos 

electoraie;; -cienen en la ooi!tica. De la lec-cura ce los te::to= 

el1t1s-;;as. se oescrenoen dos preocuoac1ones fundamentales 

relac1onaaas con 21 tema aener~al del SLttraq10 y sus efectos soot~e 

la oo11-c1ca. Las aos or~eocuoac1ones centr~ales son: la 

corrupc1on de 1a oolit1ca aue. según nuestr~os au~cres. acomoafta a 

~oao oroceso aemocra~1zaaor y aue 

elector~les \Y los acontec1m1entos 

se eHoresa en ios o roce sos 

a•_le :i.c:omoa?ian 

y. 2J la imoos101l1oad to las enormes a1t1cultacesJ 

orocaso electoral cumoia con sus abJet1voE. que son 

e>~ores16n oe la ••volun-cao oenera.1 ••,. ooner t:n orác-c1c::a 

o roces.os) 

ce oue el 

oerm1t1r la 

la ioL1alaad 

pol1~1ca \un nomor~e un voto. con i~ual 1nfluenc1a para caoa uno1 

y. ya en un régimen o:trlamentar1a. aseaurar la t1el reoresentacióri 

oe los intereses de quienes nan eie91ao a un reot~esen~ante. Los 

oroblema.s 4,.5 y o "t;1enen aue ver con la corrLtoc16n da- la polJ.tica, 

!os oroblemas 7 y 8 con la mal tunc1onamiento del mecanismo 

e lec-coral. 

11osca y F·areto. tieles a sL< convicción ce que cualqLtier 

oroceso oemacrat1zaaor tiene como consecuenc1a la deqradaci6n ae 
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la soc1eaaoes 13• encuentran aue el or1mer aom1nio de la vida social 

en el que i:al aeoraoac16n se nace patente es la Pol1t1ca, Pajo la 

terma oe una atJ1er'ta c:orrupc:16n. <4:.orruoc16n>>. a.ou1, se refiere no 

sólo al cohecno y al sooorno. transformación oe la 

ool1t1ca. ae ser una ac:t1v1oaa oúol1c:a a ser una act1v1aad qu1ada 

or1nc1calmente oor inter~eses oet~sonales. asi como al aoanaona de 

cualquier oroyec'to poi1i::1c:a razona.ole en tunc16n ce la 1mper1osa 

necesidad ae mantenerse en el poaer mediante La obtención. Sln 

imoor~at~ los medios. ael mavor namero ae votos. En resume:r.. se 

trata oe oresent~r ~l como causa de oos 

fenómenos d1st1n-cos: J.J. ía or1va"t"1zac16n ae 13 oollt1c:.:i. -y 2J la 

conversión de la inmoral1o:i.a ':'-'' la 1leoal1aaa como aulas Oel 

a•-tenacer ool!-c1.::0J.4 • 

¿Tienen razón los el1t1~tas? Hay aue reconocer oue nuestros 

autores oar~en oe un gt~uoo oe necnos aue pueoen ser corr~ocorados 

emo1r1camen~e. Las frauces electorales, s1 b:en casi no ~uceden ya 

en mucnos oa1ses \en lo OllE se denomina "oemocrac: i as 

consol1oaoas'"J, tueron or~c~1c:a común en lo: 

orocesos aemoc:ra~i=aaores. El tr&uae eiec:~ot·al tiene consecuenc1as 

en los aos t1oos ae or~oo!emas olan~eaoos an~es: d1stors1ona la 

"·.,...o!un"tact oooular 11 e introauce a la ilegal1dao ·::omo or1nc1010 de 

la acc:16n oalit1ca~ 

La nec2s1aad de lleqar al ~oaer mea1ante 21 voto POtJLllar. 

sos't1enen nuestros autor~es. obl1aa al oolit1co a ut1l1zsr mé"todos 

totalmen~e ooues'tos al 1oeal oemocrát1co. Frente al c1udaaana 

ilustrado. se d1r1qe ai c1uaacano 1ncacaz o apático, mea1ante ia 

prooas1c16n de pianes a.osolu-:::amen'te 1rrac:1onaies, oero taciles de 

vender. ayuaaao LlSLtalmeni:e por una campaf'ia plL101c11:aria eficaz. 

-···••H••••0000o0o•oo000000000000000000000000o00000000o0oo•OOOOOOooooooOO 

13
Es necesario sefia!ar aue la 

pervers1oao no es ev1oente en el 
n1erro de la 0!1qarquia nace 
oemocrát1co. No obstante. es 
contrad1cc16n con su teor1a. 
oemocrac1a. 

aol1cac16n ae la tésis 
caso de Micnels. cuya 

imoos1ole cualou1er ejercic10 

ae 
lev 

la 
ae 

el aL1tor 
sos-c1ene la 

aue-. en 
neces idao 

ao1erta 
ae la 

14
Soore las cat~acteris't1cas oe la corruoc16n. v. Pasauino 1976:438. 
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Las consecuencias oel ot'oceso aemocrá~ico son. entonces. el 

oescenso en el nivel oel oeoate oollt1co, la ausencia comoleta oe 

Oiscus16n ce oroyectos v1aoles, nasta llegar al carisma como 

factor or1mordial en la elecci6n oe un cano1dato. 

El clientel1smo. para terminar can este panorama expuesto 

desee el cuneo ce vista elitista, coma el trauce electoral, 

consecuencias cara los oos granees praolemas planteados oor los 

elitistas al oraceso electoral: en el caso de la corruoc16n de la 

oolit1ca. aol1qa al !1aet' a oac~ar, a veces meo1ante negoc1acicnes 

tleqales4 can las cl19n~elas cara asegurar~ ~u aooyo y. en el caso 

del cumol1m1ento con !os or1nc10103 eleci:orai.es. refuerza el 

control m1nor1car10 sobre los or~ocesos electoral~s. 

Como d1Je antes4 nay aue t'econcer~ aue el 01aan6sc1co elii:1sta 

no ese~ del toao eou1vacaaa: han sefialaoo ten6menos oresentes en 

cuaJ.au1e1~ oroceso aemocrá"t1co. La aue esi:a eau1vocaow son. oor un 

laao. el suouesto aeneral de este ~100 ae cr1t1css y. oor el oi:ro, 

la conci.us16n. El suouesi;o oás1co -sef'lala.ao va en la revi516n de 

la oora de f'losca-. con:=;1s"Ce en sos'Cene1- oue 

corr'amoe. o se corromoe en oraoo mucno menot-. 

ia oolltica no se 

:1 es oe,1aaa out-· 

comole'Co en manos oe m1na1~1as ty con <".m1nor1as» na·:io reTerencia 

aun a J.a ··el.ase a1r1aen·ce'" üe r~1osc:aJ .. suouee:'tü es .. 

2v1a2ncemence. r~esultaoo oe una lectur'a sumamence oreJu1c1ada de 

la h1stor'1a ooiit1ca eurooea. Nues~ros autores "fueron i:an 

J.ncomoe~en~es como cr'it1cos ~e la5 ~001erno5 m1not~1tar1os .. como 

caoaces en sus cr1~1cas a la oemocrac1a. La cor1~uoc1on oe la 

poi1'C1ca • .ta incaoac1dad ae tormui.ar oroveci;as ae construcc16n ce 

un esaac10 púoi.1co, no son -fenómenos aue oeoenoan del. número ae 

los actores, sino oe su cal1oad. Una oall~1ca incaoaz o inmoral 

oueoe oresentarse cuanao son muchos o cocos au1enes tienen alguna 

influencia en la toma de oec1s1ones. 

La conclus16n de nuesi;ros autores t¿..mbién es inaceataole. 

Prooonen el aoanoono ce la aemoct·ac1a como oroyecto 

v1si;a oe la corruoc16n ooi:lt:1ca ouE.. =1..ml\estameni;e. 

oollt1co, en 

oroaucir1a .. 

Asi como M1chels no tom6 en cuenta l3s 01ferencias entre una 
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a1ctadura y una democt'sc1a. los el1-c13tas, en general, aesorec1an 

)o que en la or•ct1ca son enormes avances en lo oue toca al 

con~rol soore quienes toman !as aec1s1ones. an la oos101l1aao de 

11m1tar la corruoc16n. asl como ~n ia oas101licaa ae ~ener 

influencia en la toma oe oec1s1ones centro de una democracia. El 

vo-co universal. oue oueae ~ener. sin cuas. los etectos neqa1;1vos 

enfatizaoos oot· los el1t1e~a5. tamo1én ouede set· un instrumento oe 

con~rol y cast190 scot~e au1enes i;oman las aec1s1anes. Nuesi;ras 

autores no i;omat·on en cuenca. en el ca5a ae la oemoct~~c1a, oue se 

trata a~ procesos en ice aue los oracos tienen at~an imoortanc i a. 

No se trata. entonces. oe Ct'1t1car~ a la democracia pot'OUe na logt'a 

la oar't1c1oac16n total o el contt•ol total ae les qooet~nantes; al 

inT l Llene 1 a 

-canto en la aet1n1c1ón de los temas oe c1scus1ón oúol1:::a, 

resoecca oe ou1enes coman las oec1s1ones 15
• 

c:omo 

Los or~oblemae ce la aemocra=ia exouescos con los nQmero5 7J 

el c:on'trol ce 'toaa e1 pt~oceso electoral cor caree oe m1nor1as y 8J 

las d1t1cu~cades Pt'OD1as oe Lln ré91men pat·lamen't'ar10 en lo aue 

~oca al mancen1m1ento etect1·~0 oe tienen un 

coman oenom1naaor: !a oers1stenc1a oe lse m1nor1as camo tactot'es 

oeterm1nan"tes en la 'toma dE oec1s1ones. Los aos ar9umen't'os están 

mostrar aue la 

aemocrac:1a s1mplemence no puede tL~nc1onar ae ~cLterao a sus 

pr1nc1010~. ~an s1 oeJamos ae iaao asee ooJe~l\'O ~canc:el&r las 

oos1b1l1daaes 09 la aemoct'ac:1aJ. poa2mos r~c:anocer que un problema 

se1~10 oara el tunc1onam1en'to ae la aemocrac1a sigue s1enoo el 

control e:-:c:es1vo de las minarlas :ioore los 't:?mas de 01scus16n y 

sobre las oec1s1ones o. visto desee el lado ae los oobernados. la 

-· .. ·····················-·····-··························-··············· 15Como ha ;;ef'íal ado úan 1. ""Porque las ~r~qan1=ac1anes 

raramente y ou1:A nunca alcancen el l1m1te cuesto oor 
cono1c1ones ae la pol1arau1aJ ...• es necesar~10 interoretar 
una de tas cono1c1ones como un ounto ce un con~inuo o escala 
la oue CLtalau1er or9an1::ac16n caoa oueae ser medida .... 
1951:>: 73]. 

humanas 
Clas 
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esc3sa cos101l1aao de con~rolar y v1q1l3r a au1~nes aetentan el 

~caer ool!tico <en cualouiera oe sus n1veles1. 

Este es. sin dLtda. un orob:t.ema no resuelto en la práctica de 

la democracia. M1emoros oa la out•oc1·ac1a, a~1 como t•eoresentantes 

\Ce toco n1vel1. suelen tener en sus manos la pasibilidad de 

cec1d1r cuáles son los pt'Oblemas oúol1cos. cómo se les deoe 

atenaer y, aún más. ae llevar a caoo acciones cara enit•entar tale5 

oroolem¿..s ~'tomar oec1s1onas .. en q:eneral). todo sin a.l9ún tioo ce 

consuJ.-ca o con"tt•oi 001- oar~e ae aaueiios oue son ateci;aaos oot• 

aec1s1ones. Como na 5E?ial a.ao rec1entemen-c;e He lo. 

ret11~1énaase al oiuralisma .. 
11 Hay Len el macelo olural is-caJ tendencias ol 1i;.ára1_t1·=as: 
estructuras ourocrA"t1cas oueaen as1f1carse y l~deres pueoen 
conver~1rse en élii;es it•t•esoonsaoles en los sectot·es oúol1cos 
a pr1vaoos. f.ls1m1smo. ia ooi!;;ica ouol1ca CpubLic poLicyJ 
puede ser oesv1ada hacia c1et~'tas 9t·uocs de intet~és aue tienen 
la meJor orqan1zac16n y la mayor cant1aaa de recurscs; o 
hacia ciertas a9enc1ss estatales oallt1c:amente poaerosas. o 
oor intensas t~1va11aaoes en~t·e a1fet•entes sectores ae1 pr·oo10 
goo1erno CHelo 1989:olJ. 

~lgo s1m1lar suceae can los t~epresentantes cooulares. El 

manda'to 1moerat1va se sueie deJar a un iaao como mera ºf1cci6n 

~iur1a1caº \d1c:t10 con l'11chels,1 ¡:iat-a ciar luuar a la reoresen'tac:i6n 

\Y qe5'tl6nJ ae in'tere;,:;es oart1cz..tlei.res:td. La 02rsoec:t1va oroouesta 

cor el olurai1smo oresenta .. sin duaa" oroolemas oara la:; aue no 

~1ene soluciones ciaras. ~l más imoor~'tante ae el.Los es el oe la 

oos1b1l1oaa ae que las él1'tes ascaoen oot~ comcletc al con~rol de 

los eíec'tores. El oiut-a11smo, or1mera en .La vers16n ae 11osca y 

luei;io er1 ia versión democrá.t1ca -reoresen-ca.oa poi- Danl-. tiene 

una confianza cue oar•ece ex~es1va en la oos101l1oad de un con~rol 

eiec~1vo en~re las m1nor1a5. Estos san or~aolemas~ 

ios el1t1s"ta:s, que permanecen aan ab1ertos17• 

31 La democracia como iaeal. 

1 ºv. Baooio 1984:18-19. 

plan"l:eaoos oor 

17
Para una critica rec1eni:e del olural1smo, ver Held 1989:57-07. 
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Los el1t1s~as italianos~ como nemes visto~ concluyeron oue la 

pemocrac1a es una torma de gobierno cuya real1zaci6n es imposible. 

s1 partimos oe la 1nev1tabil1oao del oom1n10 oor oarte oe una 

m1nor1a. F-·or e\ lo. la real1zac16n oe la oemocracia no les 

preocupaoa aemas1aao: una mues~t~a clara es aue. oe las tres 

retóricas oe la in~rans1genc1a oesarrollaoas ~ar~ H1rschman. es el 

argumento oe la fut1l1dao el aue ilustra la costura oe nuestros 

autores. Su oreocuoac16n oás1ca es~aoa ouas~a. entonces. no en la 

prAct1ca de la oemocrac1a ~cor imoos1oleJ. sino ~n los afec~as. 

sumamen~e per·n1c1oso5 se~On ellos, oe 

rec~or ae mov1m1en~os sociales. 

la oemocrac1a como ideal 

¿Cu~les son las razone~ aei recna=o el1t1sta a la oemocrac1a 

como ioeal? Funoamen"Galmeni;2. son cios: 1 J orooo::Jne la iguaioao~ 

cualau1er igualación 

prooone la cons~rucc16n ae una oroan1zac1on social i.mposi.ble. 

y 

2J 

La 

pr1met~a t~az6n na s100 1lus~raoa en caaa uno ae ios caoitulos: los 

~res 2l1'tis~as cons1aet•an a ia 1aualdaa como un anti-valor, cuya 

oostulac16n "t:1ene oos consecuencias perversas. Orqanizar a la 

soc1eaao con base en la. ioualdad ciroauc1r1=-. la n1vel:i.c16n "nacia 

abaJa•• de la misma: llevat·1a a la soc12aaa la calda en la 

mea1ocr1dad. hac1enao oesaoat•ecer a sus eiemen~os oriv1leg1aaos. 

La segunaa razón 't1ene más fuerza en el oensam1en~o a!1~ista: se 

'trata. en última ins'tanc12. ce oersequ1r un mito. 

1rreal1zable. y ias consecuencias oe es~a basoueda ae 

pueoen 

un estado 

lo imoosible 

nas ta el 

oonaoar't1smo. o :ta suores16n oe los oerechos ino1v1auales. 

Hoy saoemas aua ei escena1·10 que resul~a oe las ct~1t1cas 

el1~1s~a5 s1molemen't:e no na 'ten1ao luoat·. En camo10, en la mayor1a 

de las 5oc1edades actuales. la i9uaidaa s1aue s1enao una aemanda 

cue, leJos ae llevarlas a la meoiocrioao, las conduce a una 

conv1~·enc1a un tanto mAs c1v1li=ada. La aes1gualdad. sea 

econ6m1ca. pol1tica o racial, ha sioo un 1actor oe conflicto 

permanente; nues~t~as autores no se dieran cuen~a \ouizá no 

cuisieron oarse cuenta1 ni oe aue la iaualoao es más que una 
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aspiraci6n e1e ac;¡itadores socialistas, ni de los en.;rmes conflictos 

QLle producen 

politicas. 

las desiqualdades, sean juridicas, económicas o 

4. LOS LIMITES DE LA DEMOCRACIA. LA DEMOCRACIA POSIBLE. 

El punto de vista adoptado aqui para analizar el pensamiento 

elitista ha sidP el de verlo como un antecedente directo de lo que 

hoy se denomina "pluralismo democrático", es decir, la teoria 

descriptiva y Prescriptiva que sostiene -esto dicno en abstracto, 

reorodLlciendo un modelo-, 0L1e la oemocracia es un métoco para 

se~ecc1ona1· 01rigen~es. en el contexto de una sociedad en la que 

e::is'ten múltioles centros de poder, cue contrapesan mutuamente su 

poder. Reproducir todas las caracter!sticas del oroenamiento 

social oue Dahl ha llamaoo "poliarqL1!a" --que es lo mismo que 

"olLiralismo democrá'tico"--es muy comolicaoo, por lo cue 

se~alaOo aos rasgos def initoriosffi, De acuerdo con David 

partir ce los inicios oel siglo veinte, tres mooelos nan 

;;ólo he 

Held, a 

dominado 

el panorama de las teor!as oe la oemocrac1a: el participacionista, 

el ce la competencia entre élites y el pluralista lo poliárcuico, 

siguienoo a Danl1. La;; criticas de nuestros autores, as! como los 

análisis oue n1cieron ce alounos elementos de cualquier teor!a de 

la aemocracia son, claramente, puntos de partioa de la reflexi6n 

aue culmin6 en la formulac16n oe los tres mooelos a· los que me he 

referioo. Sobre la:; c:onsec:Ltenc las -previsibles- en el 

Participacionismo haré un comentario adelante. Los otros dos 

modelos --el elitismo comoetitivo y el 

respuestas a los oostáculos y dificultaoes 

pluralismo-, son 

aue los elitistas 

plantearon a la democracia. Ambos modelos comparten funoamentos 

similares: la democracia es un método y la sociedad está compuesta 

por élites que se controlan mutuamente. Las diferencias entre 

estos modelos tienen qL1e ver más con el entorno económico y 

social, as! como con el oesarrollo de los actores politices, que 

·-•oooooo•-OooooHo-oooooooooOo-••-•O-Oo-0040000000000000Hoooooo•O 

~8Tomo el análisis del pluralismo de Danl 1982 cap. I l. 
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con el punto oe oartioa~P. Los te6r1cos oe las élites nos si tLtan. 

Claramente. en el ounto ce partida ce las 

contemporáneas· soore la democt•ac1a y. con ella, nas ayudan a tomar 

pos1ci6n en tal pues nos oerm1ten cont:emplar los 

suoues~os oel mismo. 

La democracia en soc1edaoes con"Cemoorá.neas. sumamente 

comple.1ai.s,. en las que la adm1n1strac16n eficaz es más importante 

oue la leoi"C1m1dad ce au1en ae~en~a el ooaer ool1tico. 

i1m1i;es y d1f1cultaaes. S1au1enao la propuesta reat~sta ae Mosca,. 

se 'Crata ae aensat"' la aemocrac1a desde la ooslole y no desoa la 

Ll'tOP1a. 

De acuer·oo cor1 üanl, pa1·a el ol1..u"'al1smo democr•át1ca na.y oos 

lim1i;as 1nsal·1aoles a la democracia. aue mar·can las pos101l1daces 

dE la misma a una •• •.• escala tan arance corno la oe un oais: el 

goo1et·na no pueoe ser· alcamen~e oat·~1c1oa~1vo. y el 

com'.:tn no OLteoe "tener mi..tcna. inTl'~len.::1a soore éi ••
20

• Danl 

c1uoaaano 

a.firma lo 

anterior .. en mea10 ce una a1scus16n sobre !a aemocra.::1a posibl.e 

contraoues"ta al ideaL oemocrái;1co. oue E 19Lle la 

oar~1c1pac16n oe la mayor~1a en la coma ae oec1s1cnes. Dahl r·esume 

ei moael.:::1 i.dea.L ~ci.as1co) oe la aemocrac:1:0. en seis caraci;eri::;t1cas 

\aunaue no seriala io:s oric;.ienes teóricos de 'Cal model.01: 

l- lc,L1alaaa en la voi:;aci6n. 

~- Par~1c1oac16n efectiva oe ~ocas. tanco en el 

orooiemas como en las dec1s1ones par .. a ajrontar .. tales oroolemas. 

:3.- Comorens16n ilus"trada de caaa ClLlCladano. 

4- Con-crc1l final soore el. prog1 .. ama. 

5- lnclus16n: " ••• el cernos deoeria inc.lu1tp a tocos los aaultos 

su.1e'tas a sus leyes. e}~ceoto ¿.. los oue están oe caso .... 

o- Sólo se llamar .. 1a aemacrA"C1ca a la oroanizaci6n po11i:;1ca aue 

~u.mc..l.o. .. .c~--l.G-ii--·C-l..r:\Co ... r.;raa.u...i s l tos an ter iore: z.t. 
J.
9Soare las s1m1litt.laes 02 Tondo y las d1Terenc1as oe 
en~re el1~1smo comoe~1~1vo y plural:smo. V. Held 1987 o. 
2\)4. 
20üan l l 982: :::;: . 
2~Dah l l 987: l 7. 
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Es eviden'te aLte el mcdeto i.deai, aue funciona como trasfondo 

de la d1scu!n6n :;obre la oemocracia. aun en tormLllac1ones 

recientes como la e:tpues'ta arrioa. es't~ dom1naao oot' oos tac"Cores: 

la po:;ioilidaa de la part1c1oactón y la concecc16n aa'C1m1sta del 

hombre, oreseni;es en la enumet'ac16n anterior con los números 1-2, 

y 3-4. respectivamente. El mismo trasfondo aoarece en las 

Pt'oouesi;as ce las llamadas "part ic ioac ion is'tas "
22

• Las dos 

proouesi;as ---0art1c1oac16n y supuesto antropol601co opt1m1sta.

son. como hemos v1si:o. ca.rac:"Cer1si;1c:as centrales de la conceoc16n 

clásica de la 02moct'ac1a a la oue nuestros autores cr1t1caban. Los 

términos a2i orooleina. como se oueoe ver. Tueron olani;eaaos ya por 

nuestros au't'ore5. 

De los i;res modelas contemooraneos. el oari;1c1oac1on1s¡;a que 

propone la eTeci;1va oar-cic:1oac1ón ae ía m:-.yot·ia en 13. 'toma de 

aec1s1ones. aoat·ece como una ooc10n cancei.aoa de5oe ~a cer5oect1va 

el1t1sta. asi como aesoe la plural1Eta. Las razones. sin emoar~qo. 

no son ael toaa 1.as mismas. El o:i.u.raJ.1sma con-cemoo1"aneo
23

, marca 

lo~ lim1~es a 12 aemocrac1a oar~'t1enaa del número OE ina1v1auos aue 

iorma un oals moaerno. ~s e1ec1r. oart2 CJt·ec~amen'te ae la 

refi.e:t16n ae 1'1osca y r11chel=: soore los Z.imi.tes oue la or9an1zaciOr1 

oone a la democratización. la= cGnceoc1ones del 

namore no son 'tan imoot·tantes como oara los e11t1stas 1t:alianos. 

51 01en aoarecen como suoues'to~ ~nemos v1s~o ya el opt1m1smo 

acar'ca aal homor'e or•op10 oe los par-c1c1pac1on1stas, en la cita de 

Bar·bet~J. conceoc1anes oot1m1s-ces o oes1m1s'tas cel namore aeJan ya 

ae set- cruc1ale:; en i.a oe-cerm1na.•=1on aei moa.:=10 ae democracia 

2'2~·~·~·~····~:·~····~·~;·~·~·~·~·~·~·····~·~·~·~·~·~-~ c1ter a Ben.1am1n Baroer~ au1en sostiene 
aue 11La democrac:1:a f'U.erte (strona demacracyJ es una torma 
dist1n-c1vamen~e moderna de democracia oat·'t1c1oa~1va. Descansa en 
la ioea de Ltna c:omLtn1oaa aui:o-gooernaoa de ClLldadanos que están 
Ltn1dos menos ~or intereses nomo9éneos at..te oor eaucaci6n civ1ca, y 
aue son caoace: ae perseguir Lln orooós1i:;o común y acción mutua oor 
virtud oe SLls act1i:uoes civ1cas e ins't1'Cuc1ones pari;1c:1oat1vas mas 
aue oor su altruismo v buena naturaleza'' CBaroer 1984:117). 
29

E:s ev1aen'te qLte sól~ 'tomo ac:¡ui la versi6n más reoresenta't1va, aue 
es la de Dahl. En es"e cun'Ca me aaoya en Held 1987:188-189, y en 
Hirs" 1987:150-157. 
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posioie. 

El clural1smo democrático, al ioual teor!a de las 

él1't'es es .. en üi.t1ma in5tanc1a. una oescr1oc16n-e:·:ol1caci6n oel 

ejercicio del poder pol!t1co24
• Es a oartir cel reconoc1m1ento ae 

la existencia oe múlt1oles núcleos ae pacer .. oue se oueaen 

plani:ea1~ los limites a la aemocrac1a oos1oi.e. Estos limites, ya lo 

hemos visto. se ret1eren a :ta escasa oos101l1dad oe oart1cioac16n 

y oe control cor oarte oe la mavorla. Son. evidentemente .. 

aesarroii.os a oart1r ae y 

e}CCes1vas. cue sostenian la total imoas1b1~1dad ae oat~t1c1oacion y 

control cor oarte ae la5 masas. El olanteam1ento elitista de los 

proolemas de la aemocrac1-5 de~erm1nó la conceoc16n de la 

aemocracia oos1ole. La aemocrac1a. oesae esta oersoect1va. s6io 

cuece ser"' '-tn mé-coao ce selecc1on ae 9aoernante=. entre éi1tes aue 

como1ten oor el oodet~ y se coni;raoesan mu~uamente. Las d1Ecus1one~ 

soore la ooe101l1ds.ae:; •je re.forma. ae !a aemocrac1a. 

oat~t1r de es~e d1a9nost1co. 

5ólo oueden 

Puera ae la escuela olur~al1E-ca nor~~eame~~1cana. el panorama es 

el mismo .. Las ''ct~amesas 1ncumol1das de la cemocrac1a•• de Bobb10, 

reorooucen ios i;ema:; oe cilsc:us1ón oue ne ioent1t1caao en el 

olani:;eam1en~o elitista .. La re1v1nd1cac1ón ae los ini;ereses oe 

la oet~manenc1a oe 

ºoocere=. 1nv1s1oles"". la e}~l5'tenc1a de ••c1u-:Jaaanas no eauc:aoa:;;", 

el "9001erna oe las té-::n1cos"". el ••aes:=-.r1· ... ol lo t.1e la OLtracr;;i.c1a·· .. 

a.si como ei escaso rene11m1en-co d2 la aemocr3c1a son. 

ev1oen~emente. problemas aue se encLLencr·an olantaaaas. tooas. en 

la~ a1si;1nta5 abt~as ae los el1t1sta5 
. 2:> ita11anos 

c1~1~1cas oe los el1t1s~as como ounco ae oat~t1oa de 

ooaemos decir, a19u1enao a 

tomaoa en su m.odeio i.deai, hao!a 

2""v. H1rs-c 1987: 154. 
2 "v. 800010 l984:cao. l. 
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prometido un esi;aco ae cosas imcos1ole de alcan=ar. .!mPOSIOle ae 

cado ciertos SLtouestos, tundamentalmeni;e cierto 

oes1m1smo. clenamente Just1f1caoo en la or~áct1ca, soore el interés 

y ~a capac1aao ael mayor'ia oe oat~t1c1oar. as! como las necesidades 

PLtesi;as cor la organ1=ac1on. CLle e:;ige la e:osi;enc1a inev1i;able ce 

una m1nor1a 01r1qen~e. Como sos~1ene Bobo10. 

"El pr1nc1010 tLtnaamen'tal Oei oensam1ento oemocrai;1co siemore 
na s100 la 11oertaa entend1ca como au~onom1a. es aec1r, como 
caoac1aaa oe le91slar oara s1 mismo. ce acuer~aa con la famosa 
oefinic1on ce Rousseau. OLte a2oer1a ~ener como consecuencia 
la o!ena iaent1i1c:ac16n 2ncre au1en pone y quien rec1oe una 
re9J.a ae c:onai_tcta : ... ·• oor can-ca. J.a el1m1nac1ón oe la 
cr~aa1c1cnal 01st1nc1on. en la aue se apoya 'toco el 
pensamiento ool!t1ca. en"tre gaoernaaos ~- qooernan"tes. La 
oemocrac1a reoresen"ta:civa que es la. única forma de dem.acracta 
existente y practtcable, es en si misma la renuncia al 
principio de la. libertad coma ª'-ltonom1a"" L800010 1984:2<'.<J. 

Como se DLleCe ve1-. el ei1't1sma ae.16 ao1et"'¡;a -raaa un3 linea ds 

ri:f le~; ión le inves-c1qac16n1 seo re la~ oos101liaaaes ce la 

cue deJO plan~eaoos los or~aolemas oert1n~ntes. f\loerton I ha 

s:coues~o es~os ~res ~amas can c:lat~1dac: 

lJ La convicc1ón oe oue el oooet"' o~i1~1c:o está s1emore 
susi::anc1almen'te e,1erc1i:aaa. inclLtsc> en Ltn ré91men 11ore y con 
cart1c1pac16n 2nsi:1tuc.1on:.l1:::aoa de las masas~ por una 
m1nor1a 5oot~e una mayor·ia. 

:.2) La conv1cc:16n ce uu-=: el. ooder D·:Jl!-c1co i:;1ene su. ar19er •• en 
las ~oc1eaaces oemocrai;1cas. an una comoleJa y oermanen"te 
01nám1c:a soc1oecon6m1ca. 2oeol.601·=a y cul-curai entr~ m1nor1as 
or9an1zaaas en lucha con~inua por conaeou1t~ la oac1t1ca 
suoremacia ce las unas soor~e las o~r~ae. cor ia conau1s~a y el 
LlSO ael pooet·. 

3J La 2aen~1t1cac1on ae la aemocrac1a can un régimen poli~1co 
tuertemen'te t~ad1cado en las cos-cumor~es. en la n1stor1a y en 
los aiver~sos intereses soc1a!as caoaces ae qarant1=ar la 
comoetenc:ia en"tre las a1versas minar.las. se9ún oroced1m1entos 
formales que asec.iuren s1emore lo. lioertao. la oart1c1oac:16n 
2nst1~uc1onal oe las masas gooeranaoas en la comoetenc:ia y El 
camo10 ae los qr~uoos a1r1Qentes CAloer~~on1 1987:27J. 

En t~esumen: lJ la oersoec~1va ae las m1norias a1r~19entes coma 

aJerc1c10 y actores oel 
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poaer ool1t1co y, 2J el pluralismo democrAg1co aue. oaJo el punto 

ae vista adootaao en este traoaJo, e5 una consecuencia del 

al1tismo ant1-aemocra~1co. Sin auoa \Y esto na sida suorayaoo a lo 

lar90 ae estas no'tas f1nalesJ. en estos aos temas -la perspectiva 

de l.a minor'1a diri9ente y el oluralismo democra:cu::o- el aoori;e ae 

nuestros autat~es ha s100 crucial oara la refle::ión ool1tica en 

este siQlo. Lo aue, en última instancia. la oersoect1va abierta 

por los elitistas c:lás1cos na oe,1aoa en claro. es el carácter oe 

reau1s1to ind1soensaole ae la democrac1a. oue tienen las élites 

00!1t1c:as. A oesat' de los e~ccesos y errot'es ce nuestros tres 

au~ores. una cosa si es'taolec1eron con firmeza: la oali~1ca. como 

act1vioao. es llevaaa a c:aoo or1nc:1oalmente oor m1nor1as. Es cor 

ello aue las m1nor~1as resut'tan necesat'1as cara l le-.·ar adelante 

cuaicu1er oroyecto oolit1co y. or1nc1oalmente. uno que aepenoe ce 

la aceo'Cac:16n oe ias ""real.as oel .1ue9a•• oor oarte ae c:11st1ntos 

sec:~or~es de la sc~1eaac. coma la aemacrac1a. 2d 

¡.:.·a1"ad6J1cam2n-ce. la t:-=oría aue comenzó como una c:rlt1ca 

radical a ia oos101l1cad y a la aeseab1l1oao de la oemocrac1a. ha 

siao l:i. misma teot~1a oue na oerm1t1co oen5ar. con aoeQo al 

func1onam1ento reai oe la oollt1ca. las oos 10 i l 1oades ce 

consol1oac16n ae la oemoct~ac:1a. oe su desarrollo una ve:: 

consol1oada, asl como el planteamiento, oesoe una persoac:t1va 

realista aue pr1v1leQ1a lo oostole soore !o OeEeaole. de los 

oroolemas que amenazan no sólo su consol1dac16n. sino su caoac1dad 

de dar resoues~a a nu9vos Ot"oolemas oues~os cor i.a comole,1 ioad 

........................................................... _ ........... .. 
2
dEn inves-c1qac1anes rec1eni;es soore la consol1dac:16n oemac:rá.t1c:a 

en el sur ce Europa y en América La~1na. se orivileQlB a las 
éli-ces como actores tundamen~aiea en el proceso de con5ol1dac16n: 
.. Sos-cenemos qL1e en estaaos indo:pena1eni:;es con largos recaros ae 
inestao1l1dad oalii:;1ca y gobierno autor1tar10, transtormaciones 
d1st1nt1vas de las élites. llevaaas a cabo cor las oroo1as él1i:;es. 
const1-cuyen la pr~1nc1oal y oas1olemeni:e la única ruta a la 
cansol 1aac16n democ:rá.t1ca. F·ara oue ocurra ia cansal idaci6n. 
aryumentamos. él1i:es aue orev1amente haoian esi:aoo "aesun1f1caaas 11 

oeoen llegar a estar"' .. un1oas cansensualmen-ce'" en la oue resoecta a 
los oroced1m1eni:os y norm~s 0As1cas oar las aue la pol1~1ca, de 
ah1 en adelante, se Ju9arA" CHi9ley and Gunther 1992:x1J, 



crecien~e ce las sociedaoes, como la des19ualdao econ6mica, la 

r-:orruoc:16n poU.nca o la' toÍ•mac16n· de Ltna estera oúbl ica. 
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