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Resumen: Con los gobiernos de Hugo Chavez (1999-2013) se produjo en Venezuela
un cambio de regimen politico de una democracia representativa a otra "participativa
y protagonica". Este articulo presenta resultados de una inuestigacion sobre los orige
nes del concepto participativo constitucional, que son de manera preponderante deri
vadosdel pensamiento social de la Iglesia Caiolica. La primera parte revisa ideas sobre
la pariicipacion desde Concilio Vaticano II; la segunda, comoestas ideas pasaron luego

. a propuestas politicas del partidosocialcristiano COPEI tComitede Organizacum Po
Utica Electoral Independiente). La tercera indaga sobre el concepto participativo en la
izquierda venezolana; y la cuartay quinta partesexaminan la pariicipacion en las pro
puestasde la Comision para la Reforma del Estado y en lafallida reforma constitucional
de 1992, donde quedo asentado el principio participativo que seria copiado a la Carta
Magna de 1999.

Al comenzar la presidencia de Hugo Chavez en febrero de 1999, Venezuela
inicio un proceso de cambio en el regimen politico desde una democracia repre
sentativa a otra "participativa y protagonica", Pero a diferencia de 10 que uno po
dria pensar por la evolucion posterior del chavismo, las ideas participativas que
nutren la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela (CRBV) apro
bada en diciembre de 1999 no se originaron de conceptos marxistas 0 marxistas
leninistas, sino que provienen principalmente de la doctrina social de la Iglesia
Catolica sobre participacion de los pobres y de las comunidades en la toma de
decisiones que afectan sus vidas, reformuladas politicamente por el partido so
cialcristiano Comite de Organizacion Politica Electoral Independiente (CaPEl).
Aqui en este articulo presento resultados de una investigacion sobre los orfgenes
filosoficos del concepto de la participacion en la CRBV. En la primera parte reviso
ideas sobre la participacion presentes en documentos de la Iglesia Catolica desde
Concilio Vaticano II; la segunda parte explica como la idea participativa paso al
ideario del partido socialcristiano CaPEl, que moldeo con ella propuestas politi
cas. La tercera indaga sobre como entendieron la participacion distintas corrientes
de la izquierda venezolana y la influencia del pensamiento catolico en ellas; y la
cuarta y quinta partes examinan la participacion en las propuestas de la Comi
sion para la Reforma del Estado (COPRE) y en la fallida reforma constitucional
de 1992, donde quedo asentado el principio participativo que serfa copiado a la
Carta Magna en 1999. No es mi hipotesis que la democracia participativa es el
legado exclusivo del catolicismo, sino que este ultimo dio un aporte seminal y
fundamental.
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IGLESIA CAT6LICA Y PARTICIPACI6N

En los afios de 1960, la Iglesia Cat6lica (IC) sufri6 una sacudida profunda en
su pensamiento y en sus practicas, fortaleciendose su ala progresista. Con la ce
lebraci6n de Concilio Vaticano II, se inclin6 hacia posturas mas activas en la lu
cha contra la marginalidad y la desigualdad en el mundo y particularmente en
America Latina.' El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), fundado en
1955, tuvo un rol muy activo en los debates de ese Concilio, recibiendo de Paulo
VI el mandato de preparar una conferencia en America Latina para actualizarla
con los postulados conciliares. Los preparativos, asi como la reuni6n celebrada en
Medellin, Colombia, en 1968 cambiaron el rostro de la Iglesia para convertirla en
un "instrumento" de salvaci6n, incorporandola a los procesos de cambio social
que entonces se experimentaban en distintos paises, Entre Medellin y la siguiente
reuni6n celebrada en Puebla, Mexico, en 1979, apareci61a politica de la opci6n por
los pobres y las practicas participativas influenciadas por Paulo Freire y la teolo
gia de la liberaci6n, que se volvieron estrategias perdurables del catolicismo en la
lucha por la justicia social.'

A fines de los afios sesenta, una Iglesia activa y progresista difundi6 por la re
gi6n el pensamiento cristiano mas avanzado, como las enciclicas papales de Juan
XXIII y Paulo VI, el pensamiento de fil6sofos franceses cristianos como Jacques
Maritain, Teilhard de Chardin y Emmanuel Mounier, y planteamientos del social
cristianismo chileno. En Venezuela, a traves de las escuelas y universidades cat6
licas, jesuitas y otras 6rdenes religiosas como lasallistas y benedictinos, comen
zaron a formar una generaci6n de activistas sociales y politicos para el trabajo
con los sectores pobres. En circulos de estudios, retiros espirituales y seminarios,
incentivaban la participaci6n como metodo practice y democratico para la evalua
cion y la posterior toma de decisiones. En algunos sitios se crearon comunidades
eclesiales de base que, como en otros pafses de America Latina, propiciaron la
formaci6n de laicos en las nuevas orientaciones sociales de la IC, incentivando en
ellos un sistema de creencias que. aupaba el activismo social y la radicalizaci6n
politica (Adriance 1994, 171-172; Bruneau 1985). El Centro Gumilla de Caracas (de
la Compafiia de Jesus), promovi6 la participaci6n como metodo en sus folletos
sobre cooperativismo, que fueron asumidos por colectivos sociales como Chivato
en Carora, Equipo de los Llanos en Portuguesa, y equipos de trabajo con las co
munidades pobres en la parroquia de Petare en Caracas.'

Para principios de los afios setenta se difundi6 masivamente La pedagogia del
oprimido, de Paulo Freire (1970), donde se planteaba democratizar la participaci6n
a traves de la educaci6n. Los activistas sociales formados por las 6rdenes religio
sas y/o pertenecientes a cooperativas y otras organizaciones impulsadas por la IC

1. Para los cambios de la Iglesia Catolica desde Vaticano II y la importancia que adquirieron los laicos
y el activismo social, ver Levine (1981,1992).

2. El primer texto fundamental de la teologia de la liberacion fue publicado en 1971, despues de la
reunion de Medellin (Levine 1992).

3. Entrevista realizada a Humberto Rojas, activista del movimiento cooperativista desde los afios
sesenta, 3 de noviembre 2008.
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sostenian contactos con otras experiencias, como el grupo Golconda de Colombia,
donde participo el padre-guerrillero Camilo Torres.' La metodologia participativa
tambien la utilizaria el partido de la Izquierda Cristiana (un desmembramiento
de CaPEl) en su trabajo con el Banco Obrero en proyectos de urbanizaci6n para
las comunidades populares (Carnevali de Toro 1992).5 Estas practicas influencia
rian perdurablemente el activismo social en Venezuela mas alla de grupos cristia
nos, pues algunos dirigentes de partidos de izquierda como el Movimiento al So
cialismo (MAS), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y La Causa R
(LCR), provinieron de comunidades eclesiales de base, de la Izquierda Cristiana,
o fueron influenciados por esas practicas (MTS, entrevista 2008).6 El enfoque par
ticipativo de la IC tambien molde6 decisivamente el significado de este concepto
en el partido socialcristiano CaPEl?

COPEI: REINVENTANDO LA DEMOCRACIA

Estrechamente vinculado al pensamiento social de la IC, en los afios sesenta
el partido socialcristiano CaPEl -partido fundado en 1946 por j6venes que pro
venian en su gran mayoria de colegios cat6licos- vivi6 una etapa de intenso
debate interno y radicalizaci6n por parte de su juventud. Astronautas y Avan
zados -dos grupos dentro de la Juventud Revolucionaria Copeyana (JRC), in
fluidos por las ideas de los fi16sofos cat6licos y atraidos por los desarrollos de la
revolucion cubana- se acercaron al marxismo y sus planteamientos antilibera
les," Los Astronautas estaban contra el capitalismo y combinaron el cristianismo
con el marxismo. Solicitaban una reforma de la propiedad privada en base al co
munitarismo y solidarismo cristiano, y rechazaban el pluralismo y la democracia
representativa. Pedian que CaPEl se reformara, asumiendo un estilo de conduc
cion comunitaria: participaci6n de todos, responsabilidad de todos y tareas para
todos. Estos Astronautas fueron un grupo influenciado por Julio Gonzalez, un
joven venezolano militante de las ideas progresistas cat6licas, que abri6 en Cara
cas la Iibreria Nuevo Orden, donde lIegaban libros de los pensadores cristianos
franceses, se publicaba una revista y se discutia en circulos de estudios. Gonzalez
se consideraba un socialista cristiano, y fue mencionado por muchos dirigentes
en entrevistas posteriores como la figura mas influyente entre la JRC de la epoca
(Carnevali de Toro 1992). Astronautas y Avanzados tuvieron poco apoyo de diri-

4. Sobre Camilo Torres y el grupo Golconda en Colombia, ver Levine (1992,82-83).
5. Rojas entrevista, 3 de noviembre 2008.
6. Entrevista realizada a participante anonimo del Comite de Tierra Urbanos, y a un participante

anonimo de las Mesas Tecnicas de Agua, en el marco de la investigacion "Innovaciones participativas
de la Caracas bolivariana", realizada en Caracas, 20 de agosto 2008 y 23 de diciembre 2006, respetiva
mente. Lo mismo sucedio, por ejemplo, en los municipios de Para y Maranhao en Brasil, donde se dio
una relacion directa entre comunidades eclesiales de base y la forrnacion de sindicatos campesinos y
sus luchas por tierra (Adriance 1994, 172).

7. Una relacion cercana y compleja se dio entre la teologia de la liberacion y el marxismo (Levine
1992, 42-43).

8. Para una historia del partido socialcristiano COPEI y sus fuentes filosoficas catolicas a 10largo de
su evolucion. ver Combellas (1985).
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gentes del partido, pero algunos como Luis Herrera Campins -futuro presidente
de la Republica- los escuchaban y retomarian algunas de estas ideas poco des
pues. Estos jovenes tenian no tanto un compromiso con la lucha de clases, sino
con los pobres y con la reduccion de la pobreza. Tuvieron buenas relaciones con
los cornpafieros de izquierda de su edad y muchos acabaron saliendo de CaPEl y
fundando el partido Izquierda Cristiana. Otros fueron expulsados del partido, y
algunos permanecieron en la organizacion por varias decadas mas. Con los afios,
algunos regresaron a CaPEl y otros se incorporaron definitivamente a partidos
de izquierda (Carnevali de Toro 1992).

En la decada del setenta, el debate continuo en el seno de CaPEl, y Herrera
Campins, quien ganara las elecciones presidenciales de 1979, se dedico a orga
nizar en el pais seminarios sobre democracia participativa y a escribir en sus
columnas de prensa sobre esta nueva propuesta de gobierno (Velasco 2008). La
discusion sobre el comunitarismo cristiano como alternativa politica al modelo
de democracia liberal trascendio el ambito venezolano. En 1972 el Comite Ejecu
tivo de la Organizacion Dernocrata Cristiana de America (ODCA) organize en
Caracas un seminario internacional que se llamo "Hay que reinventar la demo
cracia", y la ponencia de apertura le correspondio a Herrera Campins. El titulo de
su ponencia fue "De la democracia representativa a la democracia participativa"
(Herrera Campins 1976, 23-39).

Herrera Campins se refirio al concepto de la participacion, su alcance y su
proyeccion. Considero que ya se habian dado varias experiencias de participa
cion democratica en Europa, Estados Unidos, Israel y America Latina, de donde
se podian hacer evaluaciones. Para el, la democracia participativa era distinta a
la representativa, la perfeccionaba y debia sustituir. Sefialo como problemas del
modelo representativo en Venezuela, la manera de votar por colores y no can
didatos, que reflejaba muy tenuemente la voluntad popular. Otro problema era
la discusion de una ley cualquiera, que el Ejecutivo pasaba al Congreso, y que
habiendo sido parte del programa electoral del presidente, no 10 podia aprobar
por carecer de mayoria en el parlamento. Indico que paises habian tratado de
resolver esto por mecanismos de referenda, como forma inmediata de conocer la
voluntad popular. Afirrno ser la participacion una tendencia mundial. Se refirio
a las mujeres que de manera creciente en el siglo XX participaban en actividades
economicas, y dijo que pronto demandarian mas participacion politica. Menciono
a minorias como los afro-americanos en los Estados Unidos, que demandaban
participacion en todos los derechos civiles y politicos; 0 pueblos como Vietnam,
que habian cambiado las caracteristicas de la guerra, haciendo participar no solo
a los militares sino todo el pueblo. Sefialo el creciente peso de los trabajadores en
la IC, mencionando la enciclica Mater et magistra de Juan XXIII, que les reconocio
el derecho a la cogestion en sus empresas. Planteo como desde Medellin, la IC
reclamaba no solo participar en asuntos religiosos sino en 10 social. Enfatizo que
los democratacristianos querian convertir las experiencias de la participacion en
un nuevo modo de vida y de gobierno: la democracia participativa.

Herrera Campins (1976, 36) cito a la enciclica Pacem in Terra de Juan XXIII,
donde se coloca lila participacion como el derecho a tomar parte activa y fecunda
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en la vida publica para contribuir al bien comun, ubicandola entre los derechos
naturales del hombre, ampliando su escala tradicional en el orden politico, social,
economico y cultural". El dialogo frecuente de los gobernantes con los ciudada
nos hace que puedan conocer mejor los medios mas convenientes para el bien
corruin. Asi mismo, dijo Juan XXIII,"La reanudacion periodica de las personas en
los puestos publicos, no solo impide el envejecimiento de la autoridad sino que,
adernas, en cierto modo, le da la posibilidad de rejuvenecerse para acometer el
progreso de la sociedad humana" (Herrera Carnpins 1976, 37)..Herrera Campins
(1976, 37) finalize argumentando la necesidad de inventar formas de democracia
no solo dando al hombre la posibilidad de informarse sino de comprometerse en
una responsabilidad corruin: "hay que reinventar la democracia para oponerla al .
socialismo burocratico, al capitalismo tecnocratico y a la democracia autoritaria"
(citando a Joseph Folliet). Afirrno que despues de casi dos siglos de democracia
representativa el mundo necesitaba de un sistema que la supere, en el cual su
signo sea la participacion, Sugirio irla insertando dentro de la representacion,
pero afirrno que el objetivo final es reemplazar "la democracia representativa por
una democracia de participacion" (Herrera Campins 1976, 39).

Es de resaltar en los textos democratacristianos de la epoca el profundo re
chazo al pensamiento liberal, que los hace converger con corrientes y activistas de
izquierda marxistaEtienne Borne, por ejemplo, en esta misma reunion, citando
a Mounier, afirrno que la democracia vigente (liberal) era una falsificacion de la
democracia, porque habia sido desviada por el dinero y el egoismo hacia el indi
vidualismo y el totalitarismo. En contraste, dijo, los cristianos entienden a la de
mocracia como un regimen que reposa sobre la responsabilidad y la organizacion
funcional de todas las personas de la comunidad. Es una democracia comunitaria
que aun no ha sido realizada en los hechos (Borne 1976). Afirrno comprender que
las revoluciones en el siglo XXcayeron en el totalitarismo justamente por repudiar
el individualismo liberal, pero se fueron al otro extremo produciendo una ima
gen degradada del ser humann, entregando la libertad al colectivo. Los cristianos
quieren un "hombre nuevo" como 10 sefialan los discursos totalitaristas, pero no
se trata de encontrar un "justo medio", sino una vanguardia entre individualismo
y comunitarismo. Era preciso construir una democracia de la participacion.

Estos debates revelaban la tension presente en Venezuela entre el sistema poli
tico de representacion, que descansa en elliberalismo y su idea de los derechos del
individuo por encima del colectivo, y la participacion, soportada por la idea del
hombre como parte de una comunidad. Esta diferencia en algunos casos -como
con los Astronautas- se extendia a ideas de rechazo a la propiedad privada e
incluso al pluralismo. En los afios siguientes, sin embargo, este debate cedio por
una combinacion de factores. La prosperidad economica de la decada del setenta
-yen parte por ello el pragmatismo politico que predomino en COPEI- fue aca
llando la circulacion de ideas y los partidos centrales del sistema politico venezo
lana, Accion Democratica (AD) y CaPEl, entraron en una fase de burocratizacion
y declive. Pero, a mediados de los afios ochenta, cuando el regimen de partidos
comenzo a ser cuestionado, las propuestas participativas revivieron. Al final del
gobierno de Herrera Carnpins (1979-1984), el Viernes Negro de febrero 1983 puso
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al descubierto un profundo desarreglo de la economia venezolana, que impacto
negativamente el regimen politico," Se incrementaron las protestas y se cuestiono
el modelo de Estado instaurado en Venezuela desde 1958 y los partidos politicos
que eran el centro de la vida politica, Partidos de oposicion, organizaciones socia
les y personalidades de la vida publica exigieron en la campafia presidencial de
1983 una reforma del Estado.

En 1986, COPEI organize en Caracas el Congreso Ideologico Nacional para la
Democracia Nueva Arfstides Calvani (COPEI 1987). Este congreso fue presidido
por el ex presidente Rafael Caldera, estando en la Secretaria de Forrnacion y Doc
trina Eduardo Fernandez, futuro candidato presidencial del partido. En la expo
sicion de Fernandez en el evento, se asumio que Venezuela pasaba por una crisis
institucional y la forma de salir de ella necesariamente seria a traves de una nueva
democracia. Esa democracia, volviendo a las ideas del cristianismo comunitario,
deberia ser personalista (centrada no en' el individuo sino en la persona humana),
solidaria, autogestionada y comunitaria. Entre los documentos aprobados en el
congreso figure el Programa Politico Basico de Largo Plazo, que desarrollo con
detalle los contenidos de esta nueva democracia, reapareciendo el principio parti
cipativo como elemento clave.

A mas de tres lustros del debate inicial, el Programa Politico de COPEI habia
retomado, pero modificado, la idea de la participacion como clave para una trans
formacion de la sociedad. Ahora se reconocia a la Constitucion de 1961como legi
tima y llena de bondades y no se planteaba sustituirla sino perfeccionarla con las
ideas socialcristianas derivadas de la doctrina social de la Iglesia. En 10 politico,
se critico la insuficiencia de la participacion a traves de partidos y la necesidad de
ampliarla en las regiones y municipios a traves de la descentralizacion, llevan
dola incluso al ambito economico. COPEI planteo la participacion organicamente
relacionada con la descentralizacion politico-administrativa y la democratizacion
economica, La participacion debia sustentarse principalmente en sociedades in
termedias y en comunidades de base. El documento alude muchisimas veces a la
participacion asociandola con la justicia social y con la transforrnacion dernocra
tica de la sociedad. En discurso muy similar al contenido en documentos oficiales
del primer gobierno de Chavez, sostenia que no solo el Estado debia ser democra
tico, sino tambien la sociedad en todos sus ambitos (COPEI 1987).

CONVERGENCIAS ENTRE EL CATOLICISMO Y OTROS FUENTES

Como mencione al comienzo, no es mi hipotesis que la democracia participa
tiva es ellegado exclusivo del catolicismo sino que este tuvo un impacto funda
mental en su gestion. Ya he revisado este embrion. En esta seccion reviso otros
fuentes del movimiento hacia la democracia participativa y sus conexiones con el
legado catolico,

9. El18 de febrero de 1983 el gobierno de Luis Herrera Campfns, en el contexto mundial signado por
la moratoria mexicana, y confrontado con una intensa fuga de capitales tuvo que cerrar el mercado
cambiario y devaluar la moneda nacional, que habfa sido simbolo de la estabilidad y solidez de la eco
nomfa venezolana.
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£1 pensamiento y movilizaci6n marxista

La influencia de ideas marxistas en la forrnacion del concepto participativo
de la CRBV y en documentos y politicas del primer gobierno de Chavez es me
nos clara. Mas que influencia teorica ~un debate en torno al concepto como en
COPE1- encontramos practicas participativas concretas donde la izquierda des
taco en los afios precedentes, imbricandose con el pensamiento participativo cris
tiano. Las asambleas, las mesas tecnicas para trabajar problemas comunitarios
y los consorcios sociales, que se implementaron 0 fueron apoyadas en alcaldias
gobernadas por el partido LCR en los afios noventa, son antecedentes inmediatos
de algunas modalidades participativas que se impulsaron como politica nacional
desde 1999. Algunos de los activistas de esos afios fueron electos a la Asamblea
Constituyente e influyeron en los articulos participativos de la CRBV.

La derrota de la lucha armada frente al Estado venezolano, que en los afios
sesenta protagonizaron el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el MIR, pro
dujo profundas tensiones internas, criticas, debates teoricos y divisiones en la
izquierda venezolana. Las discusiones estuvieron centradas en criticar las carac
teristicas autoritarias de los partidos comunistas, su sujecion a los intereses de
la Union Sovietica, el modelo totalitario de este, la incapacidad de entender las
complejidades especificas de la realidad venezolana, y como encontrar un modelo
de socialismo democratico (Petkoff 1976, 1981; Moleiro 2006; Maneiro, Matheus y
Arellano 1971). En esos debates se mantuvo la creencia marxista-leninista de la
democracia directa de las bases trabajadoras -tipo gobierno sovietico-e- como el
"verdadero" socialismo, pero la principal preocupacion era construir una organi
zacion politica alternativa a los partidos comunistas, que fuese plural y dernocra
tica en su vida interna. En el MAS y en LCR, partidos que se fundaron en los afios
setenta como escisiones del PCV, se ensayo construir estructuras politicas hori
zontales, abiertas al pensamiento y al debate, y en contacto con movimientos so
ciales. Alfredo Maneiro, fundador de LCR, concibio al partido como "movimiento
de movimientos", donde los cuadros fuesen activistas sociales y las estructuras
completamente informales y flexibles, capaces de replicar la frescura, dinamica y
el liderazgo del movimiento popular (Lopez Maya 1994). Tambien LCR impulse
movimientos urbanos en las ciudades de Caracas y Puerto Ordaz, donde su pre
sencia en organizaciones de pobladores y sindicatos era fuerte, reconociendo el
potencial de nuevos actores, ademas del tradicional movimiento sindical, como
'portadores de los cambios revolucionarios que propugnaba.

Teodoro Petkoff (1976), fundador e ideologo del MAS, reconocio que principios
e instituciones liberales como el sufragio universal, los derechos civiles y politi
cos, la division y autonomia de los poderes eran bienes democraticos adquiridos
por la humanidad y no simples demandas del "capitalismo burgues" como soste
nian convencionales enfoques marxistas. Cuestiono el sesgo obrerista de partidos
comunistas latinoamericanos, pronunciandose por un socialismo sostenido por
una alianza de obreros y capas medias. Petkoff afirrno que la unica manera de
alcanzar un socialismo democratico era que en el partido hubiera democracia y
tolerancia a distintas ideas y tendencias. Sostuvo que no se puede postergar la
democracia para despues, ni se puede supeditar los medios a los fines. Las celulas
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comunistas, afirrno, promueven el verticalismo y acaban con la posibilidad de
disidencia.

Ni el MAS ni LCR plantearon, como 10 hizo el pensamiento catolico, a la parti
cipacion como un metodo de democratizacion, porque en cierta manera 10 daban
por supuesto, dentro de la tradicion marxista de la democracia directa como la
verdadera democracia. Petkoff (1976, 151-152) planteo en su Proceso a fa izquierda
que el poder socialista para ser democratico debia apoyarse en una vastisirna red
de organismos del poder popular, creada a partir de empresas y dernas institu
ciones sociales; sostuvo que los organos de los trabajadores deben ser elegidos por
elIos mismos a partir de las empresas y dernas celulas de la vida social, siguiendo
con las ramas de actividad industriales e institucionales, y de sectores economicos
y sociales, para que sobre esta base se levante "la piramide de la estructura insti
tucional y organizativa del pais". Sostuvo que con la red de organismos del poder
popular y la planificacion socialista convergerian la planificacion desde abajo con
la vision "desde arriba". Tambien sostuvo que el autogobierno -la aspiracion del
socialismo- implicaba un sostenido proceso educativo y de socializacion de los
valores que Ie son propios. Moleiro (2006, 93), el lider del MIR, planteo que la re
forrnulacion del socialismo debia incorporar la diversidad y el pluralismo.

En 1985, en la tesis politica aprobada en la decima Conferencia Nacional del
MIR, se asento la necesidad de crear una amplia alianza de fuerzas partidarias del
socialismo revolucionario, dandole atencion preferencial a los cristianos revolu
cionarios, en razon a su relevancia en America Latina y por su "sustento teorico
filosofico, que le otorga al cristianismo revolucionario latinoamericano vigencia
y permanencia como fenomeno social a largo plazo" (MIR 1985, 2). Reflejando
influencias del debate catolico sobre la importancia del principio participativo,
aparecio tarnbien en la tesis, en el capitulo referido a como entiende el MIR el so
cialismo, 10 siguiente: "[es un] orden genuinamente dernocratico y participativo".
Consono con ideas democratacristianas el MIR sefialo entonces la deseabilidad
de una nueva democracia representativa, que articulase organos de democracia
directa con otros de democracia indirecta, "articulacion de formas participativas
que perrnitiran el ejercicio posible de un gobierno de los trabajadores" (MIR 1985,
6-7). Posiblemente bajo la influencia del debate del socialismo democratico eu
ropeo (Poulantzas 1979), en 1985 tarnbien se incorporaron categorias de Antonio
Gramsci, y se expreso la necesidad de obtener para el cambio revolucionario el
favor de la mayoria de la sociedad civil (MIR 1982, 1985).

Segun el activista y filosofo Roland Denis (2006), durante la lucha armada el
PCV y MIR incorporaron politicamente a sectores sociales que siempre fueron
excluidos de la participacion politica formal de la democracia representativa. Si
bien numericamente estos grupos eran pequefios, Denis sostiene que en elIos se
gesto una cultura politica de auto organizacion y radicalizacion con programas de
liberacion, e incluso con lenguaje socialista. Al abandonarse la lucha guerrilIera,
algunos se transformaron en movimientos urbanos, estudiantiles, campesinos y
obreros que se convirtieron en agentes muy fuertes de rebelion y subversion so
cial en el pais en los afios setenta y ochenta. De estos movimientos procederian.
segun este autor, movimientos de pobladores en ciudades como Caracas, cuyos
lideres comunitarios fueron formados 0 eran cercanos a partidos como el Partido
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de la Revolucion Venezolana (PRV) del jefe guerrillero Douglas Bravo, 0 Bandera
Roja de los tarnbien ex guerrilleros Gabriel Puerta y Julio Escalona (Denis 2006).
Segun Denis, estos grupos se vincularon con la insurgencia militar de 1992, que
lidero Hugo Chavez. A diferencia del desarrollo dado por los grupos de izquierda
criticos a la lucha armada, en estos movimientos se mantuvo un ideario libertario
y participativo de democracia radical, que no desecho la via violenta como medio
para hacer la revolucion en Venezuela. Ellos apoyaron la candidatura de Chavez
en 1998 aspirando a una revolucion bolivariana que construiria un Estado dis
tinto. Los comites de tierra urbanos y rurales, los circulos bolivarianos vendrian,
segun Denis, de esta historia con poca 0 ninguna vinculacion con la doctrina so
cial de la IC, e incorporarian al movimiento bolivariano un concepto participativo
radical, de democracia directa.

LaComiiepara la Reforma del Estado

Una nueva etapa en el proceso de evolucion del concepto participativo se dio
con el presidente Jaime Lusinchi, quien cumpliendo su promesa electoral de bus
car mediante reformas un "nuevo pacto social" que remontara la crisis economica
y profundizara la democracia, creo la COPRE en 1984 (Gomez Calcafio y Lopez
Maya 1990).10 Para conformarla, designo politicos y funcionarios publicos de las
elites de entonces, incluyendo personas de distintas opticas y parcialidades po
liticas, que orientaron el mandato dado hacia un proceso de amplia consulta y
debate. Como resultado, esta comision entrego un consensuado diagnostico de
los males de la democracia venezolana, poniendo sobre la mesa un conjunto de
propuestas para cambios politicos, que obtuvieron importante respaldo durante
el proceso. Una propuesta clave fue la incorporacion de mecanismos e institucio
nes de democracia participativa a nivel comunitario y local.

Al momenta de las soluciones, se puso enfasis en propuestas que sacudieran
al regimen politico y al sistema de partidos, entendiendo que irradiarian de alli
al resto del Estado promoviendo su transforrnacion. La COPRE presento al presi
dente y a la opinion publica desde mayo de 1986 una serie de documentos de re
formas politicas, que habian alcanzado un respaldo casi unanime por parte de los
comisionados y un consenso apreciable entre actores sociales y politicos. En estas
reformas, la descentralizacion y la participacion ciudadana y de la sociedad civil
emergieron como medulares para la profundizacion democratica del Estado: "La
dernocratizacion vertical y horizontal es un principio estrategico en el proceso de
reforma del Estado venezolano" (COPRE 1986, 5). Muchas de las propuestas fue
ron formuladas por COPEI, por asociaciones civiles y por partidos de izquierda
durante las consultas hechas por la COPRE, reflejando la penetracion de las ideas
participativas catolicas y su imbricacion con idearios de izquierda, que desde los
sesenta moldeaban el pensamiento de politicos y de muchos activistas como ya
sefialamos arriba.

Una vez formuladas el presidente Lusinchi y su partido AD las rechazaron,

10. Esta parte esta sustentada por el texto de G6mez Calcafio y Lopez Maya (1990). Por ella las citas
seran mfnimas referidas a nuevas referencias a cuando sea una cita textual.
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sustrayendoles el apoyo necesario para ser aprobadas. Pero al final del periodo
presidencial, gracias a una combinacion de factores entre los que destacaron la lu
cha de movimientos civiles a favor de las reformas, los apoyos por parte de parti
dos de oposicion y la campafia electoral de 1988,AD acepto algunas. Se aprobo la
eleccion directa de los gobernadores y con ese primer avance, en 1989,en el recien
inaugurado gobierno de Carlos Andres Perez, se aprobaron otras como las modi
ficaciones a la Ley del Sufragio y la nueva 'Ley Organica del Regimen Municipal,
donde quedaron incorporadas propuestas de democracia directa. Gracias a estas
nuevas reglas politicas, partidos de izquierda como el MAS y LCR accedieron
mediante sus victorias en elecciones locales y regionales a espacios de gobierno y
ensayaron las primeras modalidades participativas para democratizar la gestion
publica.

El primer alcalde en ensayar modalidades de participacion directa en la ges
tion publica como cabildos abiertos y mesas tecnicas fue Clemente Scotto, electo
por LCR en 1989en la ciudad de Puerto Ordaz (Alcaldia de Caroni). Las practicas
creadas en su gestion influenciarian de m~nera importante las formas partici
pativas desarrolladas tres afios despues por Aristobulo Istiiriz en la alcaldia de
Caracas. Scotto se forme en las dos fuentes conceptuales de la democracia partici
pativa que hemos sefialado, es decir, primeramente su forrnacion inicialla obtuvo
del pensamiento social catolico progresista, pues frecuento a Julio Gonzalez de la
Iibreria Nuevo Mundo y trabajo en la revista que este publicaba. Scotto, inclusive
se inspire en practicas politicas catolicas, como la del alcalde La Pira de la ciudad
de Florencia en Italia." Isturiz llevaria esas practicas a partir de 1992 al municipio
Libertador (Caracas), creando las primeras mesas tecnicas de agua y planteando
la idea de los gobiernos parroquiales como profundizacion de la descentraliza
cion politica.

Lafallida reforma constitucional de 1992

Una ultima contribucion del proceso hacia la cristalizacion de la democracia
participativa y protagonica de la CRBV se dio con la creacion por el Congreso
Nacional en junio de 1989 de una Comision Bicameral Especial para la revision
de la Constitucion de 1961. La iniciativa provino de COPEI y fue designado para
presidirla el ex presidente y senador vitalicio Rafael Caldera, quien ademas de ser
abogado constitucionalista, habia participado en la elaboracion de la Constitucion
de 1961(Lopez Maya y Gomez Calcafio 1995).

Fuera del Congreso se comenzo a discutir la alternativa de convocar a una
asamblea nacional constituyente. Esta propuesta estaba centrada en buscar una
salida a la crisis politica en desarrollo, difiriendo para las deliberaciones de di
cha asamblea la finalidad de perfeccionar las instituciones dernocraticas, objetivo
principal de la discusion del proyecto de la Cornision Bicameral Especial (1989).
La propuesta de Constituyente obedecia a una optica distinta sobre la crisis poli-

11. Entrevista telef6nica realizada a Clemente Scotto, lider del partido LCR, ex alcalde de la Alcaldia
Caroni (Puerto Ordaz), actualmente dirigente del PSUV, 29 de enero 2009.
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tica, mas radical en su diagnostico, esperandose a traves de esta via relegitimar el
sistema politico y renovar su elite. Si bien fue planteada inicialmente por Eduardo
Fernandez de las filas de CaPEl, y utilizada en medio de la crisis politica por el
mismo presidente Perez, fueron mas sinceros en su conviccion por ella organiza
ciones sociales como el Frente Patriotico, el Centro Gumilla, el Centro al Servicio
de la Accion Popular (CESAP) y organizaciones politicas de poca fuerza en ese
momenta como LCR y Factor Democratico (Sic 1994; Arconada 1992).12 La pro
puesta de una Constituyente si bien adquirio fuerza, no llego a prosperar; entre
otros motivos, porque tuvo escaso apoyo por parte de los partidos fundamentales.
El debate, sin embargo, abrio por primera vez un proceso de cuestionamiento a
la legitimidad de la Constitucion de 1961, fenomeno que hasta entonces apenas
existia,

Con la victoria electoral de Caldera en diciembre de 1993, se retorno el pro
ceso de reforma en el Congreso, pues entre sus promesas electorales el ofrecio
concretar las aspiraciones expresadas de mil maneras por actores sociopoliticos
y multitudes en las calles. Nombro al politologo Ricardo Combellas, constituyen
tista, profundo conocedor de la doctrina social de la IC y autor de una historia del
partido CaPEl, quien habia trabajado como asesor de la Comision Bicameral Es
pecial para la Revision de la Constitucion de 1961, y como ministro de la COPRE.
Hacia junio de 1994 el gobierno consiguio un acuerdo inicial con AD y CaPEl,
que perrnitio reactivar la labor parlamentaria sobre la reforma constitucional." Se
acordo recorrer de nuevo todas las instancias de deliberacion del Congreso para
lograr su aprobacion, a cambio de la solicitud por parte del partido del gobierno,
Convergencia, de tomar como base de la discusion el proyecto presentado por la
Bicameral en marzo de 1992 (Kornblith 1994,14-15). Sin embargo, en este segundo
periodo presidencial de Caldera, las dificultades surgidas de la crisis bancaria y
economica, y la alianza informal del gobierno con AD, debilitaron la voluntad
politica del Presidente por cumplir su promesa. Los partidos, por otra parte, no
lograban ponerse de acuerdo, y un actor clave, los medios de comunicacion no
estaban interesados. Fue este frustrado esfuerzo uno de las tantos elementos que
contribuyo a la profunda insatisfaccion de los venezolanos con el gobierno de Cal
dera, y contribuyo a crear las bases para la inclinacion del voto popular en diciem
bre de 1998 a favor de Hugo Chavez y su plataforma politica, el Polo Patriotico,

Chavez, el principal Iider del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200
(MBR200), responsable junto con sus colegas militares del frustrado golpe de Es
tado del 4 de febrero de 1992, abraz6 tempranamente el llamado a Constituyente
hecho por el Centro Gumilla y el Frente Patriotico. Adicionalmente, prometio aca
bar definitivamente con las elites politicas que por dos decadas se habian mos
trado incapaces de remontar la crisis. Chavez tomo posesion el 2 de febrero de

12. Entrevista realizada a Alberto Muller Rojas, miembro del partido LCR, luego del PPT y del PSUV,
Caracas, 16 de junio 1995.

13. Convcrsacion con la autora y Ricardo Combellas, polit6logo y presidente de la CarRE en el se
gundo gobierno de Rafael Caldera, Constituyentista en 1999, asesor del presidente Chavez entre 1999 y
2000, Caracas, 13 de noviembre.
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1999 como presidente de Venezuela y al hacer su juramento sobre la Constitucion
de 1961, dijo jurar sobre "esta moribunda Constitucion", Inmediatamente convoco
a referendo para abrir cauce a un proceso nacional constituyente (ver Lopez Maya
y Lander 2000).

En las semanas entre la victoria electoral y la toma de posesion, Chavez con
forrno un equipo de personas para que 10 asesoraran en la busqueda de abrir un
proceso constituyente. Combellas, el ministro de la COPRE con Caldera, fue incor
porado con 10 cual la labor, de dicha Comision tuvo cierta continuidad. Tambien
se incluyeron figuras politicas y/o abogados de derecho constitucional vinculados
a CaPEl como German Escarra y Oswaldo Alvarez Paz, ademas de Jorge Olava
rrfa, Javier Elechiguerra, Angela Zago, Ernesto Mayz Vallenilla, Manuel Quijada,
y Tarek William Saab. Posteriormente, para la elaboracion del proyecto de texto
constitucional que el Presidente presento a la Asamblea, la comision se redujo a
Combellas, Escarra, Vallenilla y Saab. Por ella, la CRBV tiene vinculos directos
con la reforma intentada la decada anterior, particularmente, en sus contenidos
referidos al concepto de la participacion.

DE LA DOCTRINA SOCIAL HASTA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA HASTA

EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

El principio participativo que se incorpora a la CRBV fue resultado de un largo
proceso de forrnacion, debate y luchas sociopoliticas en Venezuela. Su significado,
tanto en la Carta Magna, como en las politicas y organizaciones participativas del
primer gobierno de Chavez, esta estrechamente ligado a la doctrina social de la
IC, difundida a traves de instituciones religiosas y educativas. En el pensamiento
catolico progresista de Vaticano II y Medellin se formaron numerosos activistas
sociales y la mayoria de los lideres politicos del partido CaPEl, asi como muchos
de los dirigentes de izquierda.

Para los afios setenta, inspirados por esta doctrina, habian prendido en CaPEl
propuestas de un regimen politico superior a la democracia representativa. Luis
Herrera Campins, alto cuadro del partido y presidente de la Republica en 1978,
planteo en un Congreso Internacional democrata cristiano realizado en Caracas
en 1972, que la participacion a traves de los partidos era insuficiente y que de
bian introducirse en el regimen politico mecanismos de participacion directa.
Inspirado en la doctrina de la IC, propuso un modelo participativo, personalista,
solidario y humanista. Herrera Campins llamo a trascender la democracia repre
sentativa y alcanzar una democracia participativa.

Las discusiones en el seno de CaPEl, sin embargo, no llegaron a concretarse en
cambios significativos de la democracia representativa. Pero esta alta valoracion
por la participacion como practica inculcadora de autoestima y propugnadora de
justicia social, continuo inculcandose en actividades que distintas ordenes religio
sas desarrollaron en barrios populares. Las ensefianzas de Paulo Freire, la crea
cion de cooperativas y circulos de estudios, el fomento a comunidades eclesiales
de base, trabajo social focalizado a jovenes, mujeres, grupos culturales, etcetera,
todos incorporaron el metodo participativo, por considerarlo un potenciador por
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excelencia de la democracia, y preparatorio para alcanzar la comunidad cristiana
en la tierra. Muchos activistas educados en esta doctrina terminaron afiliandose
a partidos y organizaciones marxistas, fusionando su idea sobre la participacion
con la procedente del pensamiento marxista, moldeando en dirigentes y orga
nizaciones partidarias de izquierda la nocion de la participacion como metodo
principal en el combate a la pobreza y exclusion social.

La nocion participativa para la epoca de la COPRE se habia depurado en
CaPEl, perdiendo la radicalidad de las decadas previas. Para los ochenta, diri
gentes 10 reconocian como principio no excluyente del capitalismo, ni en contra
de las instituciones de la democracia representativa liberal. Durante el proceso de
forrnulacion de propuestas para reformar el Estado, CaPEl abogo por la inclusion
de mecanismos de democracia participativa en gobiernos locales, planteando la
necesidad de una nueva democracia. Por ello no cabe duda en su contribucion
clave en las transformaciones del regimen politico asentadas en 1999 en la CRBV.

Ideas y practicas participativas hicieron converger a activistas sociales y poli
ticos formados en la doctrina social de la IC y el marxismo. Como ya sefialamos,
muchos cuadros de izquierda provienen de hogares y/o de una educacion catolica.
El mismo presidente Chavez es ejemplo de ella, ya que sus padres militaron en
CaPEl. En la izquierda habia mucha heterogeneidad en torno a como se entendia
la participacion popular, el uso de los mecanismos de democracia directa y que
tipo de Estado podia profundizar la democracia en Venezuela. Los mas radicales,
los que nunca abjuraron de la lucha armada, siguieron buscando una revolucion
para implantar la genuina sociedad y Estados socialistas, con consejos populares
actuando en democracia directa. Esa izquierda, que mantuvo sus vinculaciones
con los partidos comunistas y con la Union Sovietica, rechazaba las formas de
democracia representativa por considerarlas "burguesas".

En organizaciones de izquierda de pensamiento mas moderado, como los par
tidos MAS, MIR YLCR, el debate sobre el fracaso de la lucha armada -donde mu
chos de sus dirigentes tarnbien participaron- fue exhaustivo, dandose un cues
tionamiento severo allegado marxista leninista en la dinarnica y estructuracion
de los partidos comunistas y en la concepcion del Estado de la Union Sovietica y
de Cuba. De alli resulto un reconocimiento a instituciones de democracia liberal,
como el individualismo, la independencia y separacion de los poderes publicos,
el pluralismo y el sufragio universal. Durante el proceso de reforma del Estado
adelantado por la COPRE, formularon y/o respaldaron reformas de descentraliza
cion politico-administrativas, considerandolas intrinsecamente vinculadas a una
democracia mas profunda y participativa. Cuando, a partir de 1989, ganaron en
elecciones gobiernos locales y regionales, desarrollaron formas de organizacion y
participacion popular que constituyen antecedentes inmediatos de las innovacio
nes participativas impulsadas en el primer gobierno del presidente Chavez.

Clemente Scotto del partido LCR, el primer alcalde en desarrollar de manera
sostenida formas participativas en la gestion publica local en la ciudad de Puerto
Ordaz en el estado Bolivar, ilustra la simbiosis de ideas catolicas y marxistas que
se produjo en tres decadas de intercambios e influencias mutuas. La forrnacion
inicial de Scotto es catolica, su primera militancia fue en CaPEl, pero despues se
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hizo marxista, formando parte de LCR, luego del Patria para Todos (PPT), orga
nizacion politica que apoyo la candidatura de Chavez en la campafia presiden
ciaI de 1998. En 2007 Scotto dejo el PPT para incorporarse al Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV). Sus ideas del trabajo politico local provienen, como
10 reconocio en la entrevista, de filosofos franceses catolicos, pero tambien estan
marcadas por el debate del grupo liderado por Maneiro en LCR. Scotto combine
descentralizacion con participacion comunitaria directa en la gestion publica en
sus gestiones. Su partido crecio gracias a sus propuestas de un "gobierno con la
gente". Para fines del siglo XXla participacion como concepto transformador de la
democracia habia alcanzado un amplio apoyo, pudiera decirse que un consenso,
que la CRBV reflejo y consolido,

Hugo Chavez y su MBR200 se adhirieron inicialmente a estos postulados, ex
presando en la campafia presidencial de 1998 y en los primeros afios de gobierno
el consenso alcanzado por el pais sobre la importancia y significacion de este con
cepto. Concretaron la aspiracion de transformar al regimen politico, cambiando
la democracia representativa por una participativa y protagonica. En su segundo
mandato, sin embargo, torcio rumbo. La nocion de participacion que inspira al 50
cialismo delsiglo XXI, dio un giro significativo para orientarse principalmente por
el pensamiento marxista-leninista. En la actualidad, la democracia participativa y
revolucionaria busca minimizar hasta prescindir de instituciones de democracia
representativa liberaL

EI hallazgo de la importancia de la doctrina social de la IC en la configuracion
de los significados del concepto participativo de la CRBV pone de relieve la com
plejidad del regimen politico venezolano emergente en 1999 y ayuda a compren
der las importantes diferencias que guarda con los desarrollos revolucionarios
del segundo gobierno de Chavez. En el Socialismo delsiglo XXI, tal y como se viene
plasmando en las normas, leyes y politicas, la participacion se restringe a proce
sos de organizacion y participacion para gestionar politicas publicas a nivellocal,
a partir de una planificacion centralizada desde un gobierno que concentra en po-

. cas manos todo poder decisorio del futuro de la sociedad. Al igual que la nocion
participativa que inspira consejos populares y comites de defensa de la revolucion
cubana, consejos comunales y comunas buscan ser medios de movilizacion para
defender al chavismo. La influencia de la nocion de participacion limitada y de
vocacion totalitaria del marxismo leninismo, como ha sido practicado en Cuba,
marca hoy el camino de construccion institucional en Venezuela.
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