
Lo social y lo político: desafíos
urgentes de las luchas populares

en América Latina
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Aclaración previa

Este trabajo fue presentado como ponencia en las V Jornadas Naclona.\e$-ll Joro
nadas Latinoamericanas, bajo el tema De la dlclllduro !Jnondero (J lo democro
ci<l popular, organizadas por el Grupo "Hl>Cl!r la Historia' de la Feculted de
Humanidades e Historiao de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), los
di~s 18 y 19 de octubre de 2002.' Esa. est&día en Argentina lue de una riqueZa
remcvedcra. Desde Jueso el hecho imposible de creer, apenas $lllkmdo del aero
puerto de EzeiUl' ver miles de carteles azules que como en un juego de horror
dedan ' Vote Menem· .
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Derecho y Clen<Io Po5tic.o de \o 1kI1uonidod !'lo<:lonll de Colombio. Bogollo. dol19 " 21 de ......
-. .. 2002.

&1u</lOS Lorl........rlcc""'........... t¡>ocI. afio l>I. n(im. 18. JulIo ' , na . de 2002.



Al evento en Rosario asistieron m's de mtl doscientas personas. entre IKadé·
micos. estudiantes y lcchedo res soc iales de todo el país, que todavla buscaban
cómo pagar sus boletos de regreso en autobús. algunos haslllla Patagonia . Dis
cutian, con un rigor teórico y analitico que nuestra academia envidial'Íll. desde los
aprendizajes de la rebe lión popular iniciada meses atrb. hasta los desafíos del
futuro. Alli y en la meSl! redonda en la que particip4! en la Facultad de F~osofia

en Buenos Aires, las preguntas eran verdaderas rene xiones. exultantes de con
fianza en las poslb~idades populares y al mismo tiempo lIngustioSM inte rrogantes
sobre un futuro cercano (las elecciones presjdencíelesl. sobre \o que no había
acuerdos. ni conceptUIIles ni políticos. Siempre se mostró interés sobre la lucha
laPlltista en México. de la cual se reconocía haber abrevlldo: así como del prece
so politice venezolano. al que los asistentes supieron darle solidaridad en sus
propias reivindicaciones. Conocl en Rosario y en Buenos Aires diferentes expe
riendas de este proceso de reconstnxd6n de la autonomla y la digni<.0d popllla·
res. Una tomo wudiantil de un hospital abandonado por sus propie!llri05 que
sacaron el dinero del pais y \o declararon en quiebra: las camas tendidas. las
medicinas dispuesllls en platitos para los enfermos, como en una ciudad fantas
ma propia de la ciencia flCd6n: pero con la cMa reellded de la existencia de
trabajadores de la salud desempleados, enfermos sin atención y una comuni<2d
que discutia poner el hospital a l servicio suyo Junto con la actividad cultura l que
desarrollaban los estudiantes . Tomas de f'brlcas y supermercados quebrados frau
dulentamente puestos a funcionar por los trabajadores. con aportes solidarios y
mocho sacrificio. dando trabajo y productos beretos a los consumidores , igual·
mente pobres. Experiencias en las que la población entendió a la perfección la
teona del valor de Man., diferenciando la producci6n de valor de USO de la de
valor de cambio de la acumulllción expropiadora, amparada ademM por una ley
de quiebras que exiglan modiflCar. No es de sorprender que ese hospital tomado
y la fábrica Brukman fueran desalojados con todo lujo de represión. Hospitales
pUbUcos sin recursos pero cuyos médicos con mM de nuevIl me$es de salarios
retrasados daban $ervicio a la poblaci6n pobre con aportes solidarios de los
barrios y de pequeilas farmacias y que las asambleas de vecinos articulaban con su
trabajo.~ios comunitarios, centros de organilaci6n popular con educación PlITl1
n iños marginados. anc ianas madres de desaparecidos entregadas en todos estos
esruereos colectivos. Los "cartoneros", todas las noches con sus carros de super
mercado hurg!lOOO en la basura. que 5Up<lrando l~ condición de marginalídad
decidieron organizarse y coordinarse con las otras luchas . Organizaciones de des-
ocupados (plquelel'OS) aportaban su experiencia organizativa de una cla$e obrera
centenaria . Y universitarios que transmitían 5U5 conocimientos 11 org~nizaciones

barriales que se los solicitaban para entender la deuda externa y otros -misterios"
de saberes monopolizados por los "expertos-o Algunos responsables de 0. direc
ción universitaria repensaban la labor académica de cara a las exigencias de una
población nena de nKeSidades y de demandas de conocimiento. Una revolución
social y moral en mIlrcha. repudiando a los capitalistas depredadores y a la clase
pclltlce responsable y cómplice de la de5trucción del paí5.



La consigna "qU(! se vayan todos" expre$!lba un sentir generalizado, pero es
cuché. 10$ deb8tn en los q.¡e se reclamaba la formación de un ir\$trumento poIí
ti<:o que los re presentara para dar las batallas por venir, para evitar que la derecha
siguiera U$llndo e l monopolio de la fuena legal pa ra reprimir al pueblo y para
seguir roWndoIo. Se fracasó en ello: la izquierda pa rtidaria blzc p rimar el secta
rismo y renunció a la responsabilidad de aportar al avance de eee gran movI·
miento popular: se perdió una oportunidad importante para impedir que la derecha
haga de la repre5í6n y el "o rden" su m6xlma "o ferta" electoral para los proxi1TlO$
años, las o rganizaciones sccjales populares, disper5ils en proplle$lM y dncon
f¡al1Uls hacia todo lo que huela a "poIitica", disminuyeron su fuerza. No !altan
quienes ahora teorizan los repliegues de hecho y por !rustr&ción como la "inevi·
table" teolia del péndulo.

Vi cada dia en la televisión a los niñO$ de Tucumlm muriendo de desnutrición
en los hospitales de un pais que podria alimentar a todo un continente . Vi e n los
quiciO$ de los scberblos wificios bonaeren5eS gente arremol inada , cubierta de
periódicos para do rmir am. algunos ileyendo en la penumbra l

Me p regunto si esta nueva etapa que anuncia m~s miseria y re presión para los
argentinos podr~ ser, por flll. la partera de la constTUCción de un proyecto politi'
ce capaz de conwrtir toda esa energía scclal y esa admirable creatividad en
voluntad colectiva organiuoda , capaz de hacer ret roceder a los criminale!; sectOTe!;
dominantes en todas sus manife5taciones y ámbitos . El de5ilf"", no es sólo del
pueblo argentino, que sigue ense M r><'lon<>$ con las luce5 y sombras de su expe·
riencia. es el nues tro propio en toda Amé.rica Latina (abril 2003). 1.0 que a
continu&ción sigue es la ponencia original.

Las pa ra dojas de la nue"'" coyun tura

Los tiempos sccieles se han acele rado no tablemente en Américll latina. Las
contrad icciones generadas por el capita li$rTlCl han empezedo a estallar. Crl$is so
ctales y po liticas que en ciertos paises y momentos son crisis de domin&ci6n
francas, han marcado una tendencia p revisible en ese sentido en la región. Sin
embargo, la potencialidad de cambio que la nueva coyuntura representa esté
condicionada por la resolución de atrasos politicol5 en los sectores dominados. a
riesgo de que los derroteros de la crisiS que se avista puedan ser determinadO$
por los sectores dominantes. lo que signifICarla un agravamiento de las traged ias
colectivas actuales.

Más a llá de la heterogeneidad de real idades entre paises. hay un escenario
común de aumento de las contradicciones por: 1) una crisis económica estructu
ral de proporciones inédi tas, que se agrava por la rad icalización de la ofensiva
imperialista sobre nuestra regi6n en concordancia con la crisiS capitalista mun
dial, 2) una extendida crisis de legiti midad del orden sedal actual y el agotamien
to de aquellos mecanismos de control $OCial y politico que durante una década y
media permitieron darle estabilidad a la dominaci6n excluyente (gobernabilidad),
\o que se manifiesta en diversas formas de recomposición de las luchas populares



-desputs de un periodo de derrotas soc "!lles V poI~o.- en ocasiones en lonNo
de esuo1liclos 1llaSHos, V 3) UN proclMdad reprtilWl de Iol sectores dominantes
con el refonamlento de 1.$ "',,:;o..es nstituc:ionlles ¡)UI'Iitio.w V can apelación
direda a las fuerzas lI'T'I\llCW y p • . ' , ' e5

Tal \In WIO de Iolloignol pecW.ares de ata llWYil~tu:rilI es que se trala
de UI"III crisis sociIl y po/ilica mIjcr el"dida por la dftechlI qlIl! por las lo..-.ms de
Ilquierda. las que en cinto modo se han Wl:O lOi p11' idicla:$ Yhasta rrlr r sac!ts por
Ial~ y los .... 1\i:Ios todala He. UN daYI~ en Ial pIr$'

~ y den'otcr<)$ de la crisis.
En !oda crisis hay fadores impo..delllbles en b _lares p1oplos de rilado

na mtre Iuenas~ enlre domlnanles y dominados. Piro la dacia di b
MgUrdo$ se mide Ulmbóm por la capacidad qlIl! ~rrolIillnpal'll r01Jcir los mM
91na de~r en la conlradi«ión: 1) un conocirnHmto Ildeculldo de la realidad en
la que se acIú,: 2) efectividad para incremenUlr la fueruo propia y disminuir la del
conll6no: 3} claridad en la, direcciones y tiempos en los que se aplica la 11.llTla.

Lascrisis sociales y polltlcas son momentos en los que se alteran o rompen loJ
equilibrios de la dominaclOn, la que acti"", inmediatamentl su re$i$tencla para
knpcdir un peligro electiYo o p¡l" prevenir un peligro posible. /o que: supone un
110 retorno a la si!l0ci6n Inmedialammte anlerior 111 estallido de la crisis. En
otril5 palabras, la "resoIl ld6n' de Ial crisis stlpl)IV~ o retrocesos pllI'll los
60minad0s." En esto conslsfen b desafíos aetualei.

Lo que la nueua coo,umn ...i eYiderlc:iarlOO es que. al mismo liempo qtM

ae:x.otes _es de la pobIaei6n!lOl no!OleRln SI9l* en las eouclc;oues aetua
les, 1ll~ a:hioI~ y debñhdn para.~ _ ln!!I pruebas
de~ poIil;ca SlI!fIalldas "" IIi jg¡" .... lte.~ ante un rroornel.O en ..
qlIl!~ qlIl! los tiempos • _ . 1 se~ lIdNnlacIo a la rnlllba de
los lldora~, .... cwndo tstos son Ianlbitn gescora de estos tiempos.......

Las crisis po5tic:as de b úffimo5 llho5 tienen carKleristicas dilerentes a Ial de
dk.tas alris: Iienen un mayor componente de man¡f~ 1'QICIiv;I. de dfta.
pera66n por la miseria y la frus!rllci6n.~ de macluraci6n poIí1ica y de CQIl$.

lNcclOn orginic.I. Son exprüiooa mis de la ~Iidad de lo domNdón qtM de
la voluntad "x"l$C>ente y or96ni:ac\il de los dominados p¡lra cambiar b realidad. Y
a pntIr de ello, Istas cr\$ls poseen una /uerul que Interpela y sacude las relacio
nel de poder. En todos estos moYImientos esti la salita de la lucha organlma.
pero la simiente de la experlenda cotidiana otorga los mayores lm¡'.ll.lbo$ expansiYot.

Cuando me refoero a la Izquierda . incluyo en eUa tanto a los partidos como a
las fuerzas de Izquierda que esti n por fuera (o en eonlra) de los partidos. U
dlslinci6n entre "izquie" poIitk.a' 1 'izquierda social" quI sugieren aIgt.nos 1lU'
tores . según se trate o no de atructuras permanenles con lnserti6n Instilucional•

. .... ... 1 e"m _ dIl. " . ....._~_._e...-;n975:6S
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resulte illlldecuada porque establece un Clit'1rio redeccíoraste del síst'1ll'III poIlt ico
al sistema de partidos y de éste al sístema repr€SenUolivo: unas y otras luenas
$OTl actores d'1l sistema politico.

En la nueva realidad, las insuficiencias y debilidades de estos distintos sectores
de la izquierda se manifintlln m algunos aspectos de manera dilerent'1 y, m
otros. con similitud. Dilier'1n en la relación que esteblecen con la población mo
viliz/lda: muchos partidos tienen reacciones iniciales de desconfianza h&ciao moví
mientos qoo no dirigen, deslindes cuando las concepciones de estos últimos no se
ajustan a sus propias concepciones y capacidades tardías para acoplarse y apor
tar sus posibllidedes organizativas y politicas. Por el contrario, los grupos de iz..
quierda no partidari/l tienden a fundirse en las nuevas <!llpresíones de masas y
po5e'!n una '1nOrme creatividad para generar formas novedosas de protesUo so
cial. Lo común entre unos y otros es un inilUtICiente conocimiento de la realidad.
en particular de las múltipln formas en las qoo se ejerce la dominación: ambos
sectores exhiben debilidades teóricas originadas m concepciones de la politica
que parten de hmdamentos similares aunque se manifiestm como WTle<!pciones
opuestas; en unos y otros la C/Irencv. de visiones estratégicas se origina en la
ausencia de un balance serio sobre las eJ<periencills fracasadas del socialismo. y.
colocados en '1scenarios opuestos. coinciden en la ditLCUltad de dar respuestas
adecuadas a la crisis por ilU respectiva i1lC/lpacidad para cerrar la brecha entre lo
social y lo poIitico.

Mientras tanto, los sectores dominantes actúan para reducir las fuems cp.¡e se les
oponen y para avanzar en sus Cllda vez ~s rapacn objetivos capiUollstas. en una
combinación d'1 estrategias que van desde '11 int'1rvencionismo militar Imperialis
ta, la r'1preslón interna, la negociación en los ámbitos del sísteme representativo.
la diversificación de las formas de control social e ideológico con mecanismos
institucionaln de diverso tipo, hasta la construcción de un discurso renovado con
el cual INlnipu!ar y neutralizar las búsquedas de alternativas.

No es posible analizar en este trabajo '11 conjunto de fenómenos que caracteri·
zan el momento aclu/ll de América Latina y que condicionan la posibilidad de
transforrnad ón de la tr~ica realidad de nuestros pueblos. Los deseños que se
presenten €Stán determinados en primer lugar por las formas en que se ejeml el
poder. están colocados por los sectores domir1llntes. Y sólo desde esta perspectl·
va es posible hacer una refl<!llión sobre la situación de la izquierda. pues sus
insutICiencias o dificultades lo son en función de esas realidades a transformar.
De no ser así, los an!lisis autorreferidos pueden ser '1jercícíos C/It1i rtioos. de auto
complacencia o de autoflagelaci6n, sin ninguna incidencia sobre la realidad.

El Impacto de h. c:risis argentina

La debacle de Argentina ha Introducldo con dramatismo ternas de debate no
síempr'1 contemplados en América Latina. aunque refie....n a una realidad proble·
mática común.



La crisis argentina se convierte en un em ergen /e analítico no por su
excepcionalidad ac\1.lal en el contexto latinoamericano. sino por el contraste con
la peculiaridad de sus antecedentes: fue W1ll de las diez mayores economías del
mundo en las primeras décadas del siglo XX; la que exhibió uno de los mavores
deserrcjlcs relativos a lo largo del siglo; que se diferenció del resto de la América
Latil'l!l indigeOil , negra. mestiza y mulata como UOIl de las excepcionalidades "eu
rcpeas" 00 que PlIra los PlIr~m(!tros racistas predominantes constituia la dave de
sus potenciales de desalTOllo). Pero además, porque fue el PlIIs modelo de la
ortodoxia neoliberal. el ejemplo consentido de las claves del éxito. Razones sufi
cientes PlIra convertirse en el ejemplo mils socorrido en los debates ecneles en
la región ,

Si Argentina pudo convertiTlle en la referencia tipica (en sentido -vebl!rianol de
la destrucción de un pais por el capitalismo no ha sido sólo por sus indicadores
económicos y sociales pues. por e,iemplo, los terribles niveles de pobreza en
Argentina toda~ no superan los de otros PlIises como México. Guatemala o
Pe"" por citar algunos; ni sólo por el vertiginoso ritmo de .su deterioro' que
intensifica los impactos de su m;,gnitud. Es el estallido popular de diciembre de
2001 el que da la verdadera dimensión de la crisis argentina: la intensidad de la
protesta y su persistencia y la diversidad de sectores sociales involucrados son las
evidencias cualitalivas de una crisis económica que deriva en crisis de domina
ción. Un espejo difícil de no mirar. cuyos reAe:,os saeuden las certezas ideológicas
y teóriCllS impuestas por la derecha, y que también hacen patente las debilidades
del anlllisis social en nuestra región.

En México. por ejemplo, en los primerosdías algunos Intelectuales atribuyeron
la estridencia del conAicto argentino a la manifestación de descontento de la
clase media. y $llponian que ese arrebato corporativo se desinflaría con algunas
medidas compensatorias. Identificaban los cacerolozos sólo con el hecho circuns
tancial del corrolito bancario, sIn considerar que éste hablao sido impuesto dos
semanas antes del estallido. Tampoco pudieron establecer la conexión entre la
furia colecti\Ill y el decrete de estado de sitio, porque para la perspectiva posmoderna
el pasado no existe y menos la memoria histórica. y como ésta no es conmensu
rable por datos electorales. no podia entendeTlle la persistencia intersticial del
repudio al holTOr de la dictadura en una. sociedadque hlIblao dado su aval electoral
a la derecha. Para ese pensamiento de lo elimero, que no reconoce procesos,
tampoco se percibía. la impronta de los tres millones de votos en el plebiscito
organizado muy poco antes por el Frente Nacional contra la Pobreza.

Al pasar de los meses, tampoco el deseoso optimismo de la derecha pudo
convencer de que apenas se trataba de la ankdota espectacular de UOIl crisis



financiera que el sis\em!l absorberla (lIOII especie de Efecto Tongo /1) V le fue
imposible encubrir el ejemplarizante carácter estructural de la crisis e<:on6mica y
social argentil\ll .4

Las escenas cotidianas de las protestas callejeras han sido más eficaces que
el debate ar.adémioo pilrll cuesliooar las sesudas afirmaciones de la deredIll sobre el
desempleo "funcional" , la pobreza como "externaIK:lad· . el alejamiento de la po
blación respecto de los partidos como la -desafección politica.· propia del ' COI1'
senso' ; o de que existe Unil correlación absoluta entre nivel educativo y pobreUl ,
justificadón en boga de las politices dorrünentes actuales.

Pero tambim la experiencia popular argenlina ofrece enseñanzas fundamenta
les para todos los sectores de la i;¡quierda Iallnoamericana, tanto en la potencia·
lidad de un movimiento creativo que se construye desde abajo con un ciIIro sentido
democrMioo, como en las limitaciones de una "mclecularided" que no logra con
densarse en una voluntad cole<:tiva con capackkM:! para imponerle sus objetivos a
los sectores dominantes. En el exterior, la admiración hacia este movimiento
popular también ha cooduckíc a conclusiones demasiado apresuradas: la identifi·
cactón llana entre crisis de dominación y crisis revolucionaria; la oposición exclu
yente entre democracia directa y democracia representallva: la oposición también
excluyente entre redes organizalívas y organizaciones permanentes, V otras. que
en conjunto confirman las dificultades en el seno de la izquierda para pensar de
manera dialéctica con una siempre fresca capacK:la.d de asombro ante lo nuevo
pero sin perder el rigor teórico que permite trascender el impresionismo
fenomenol6gico.s Por lo demás. la lectura de la experiencia popular argentil\ll
desde el exterior no siempre logra captar el modo en que ésta lIil oonsIruyendo su
praxis. cómo aprende y teoriza desde la lucha."

Pero tal vez fue el estallido de la crisis en UruguaV lo que disipó la idea de la
excepcionalidad argenllna. Tras considera.r1o inicialmente como un contagio de
crisis financiera debido a la dependencia económica del pais con SU!I vecinos, la
insutlClencia de la contención parcial de la crisis bancaria con el préstamo de los
organismos fil\llncieros colocó el debate en sus justos términos estnlCturales. Por
lo demás. las explicaciones centradas en la cOfTUpción y en la decadencia de la
clase pol itica, más el argumento de la debilidad de las instituciones democráticas
con que los organismos financieros Internacionales pretenden explicar las -fallas"
del funcionamiento econ6mlco. no se ajustan a la realidad uruguaya.

• En loo pr'rno'r<>$ <IiM. .. prc>idm" lIlClIi<ano Vlccn'. Fo>c. .. ref~ • lo crIsi. argonUI\I oomo
.........10 di «,""..,_ con lo ·001.... do lo """"""lo 1<IOl<icInI". in........ . cuoJqu;or -conll'
gio- . En las '¡'"INl1_"~ " !I<"lirIO es usodo oomo medio di~ 1'"" priwU" f
lo induotrII olt<lrlcl.•In lo cuoI -.. coerlo en <.mis ...NCIu".... oomo ... Argemlnl-.

• p." f do espodo "" i<IclIIyo las cill. di~ " abIjoo poriodi.1IooI do .........,.
paises O doba poIiIIc<>o y lCA<lmic<>o .,... kb!'1Fl ..10 tipo do lNli'" y~

• Es10 putdI.pre<iInc en las <bocuoiOrles d<I Foro Socill T.....' ic<> do la Ar9""'.... en agoslO
d<I 2002. dihndOdu en AmMco La....; ....., por ojomplo. Foro Soclll Mundial-Arg<mulII (20021.



La vastedad de la crisis social y política latinoamericana

No obslante su trascendencia. el "caso argenlino" no es el que marcll el iniciO de
la nueva coyuntura IatinQ;lmeriC/lna. Desde comienzos del nuew siglo obseroa
mos un acelerado proceso de recomposición de las luchas populares en toda la
regiOn y crecientes escenarios de crisis sociales y politices.

La coyuntura 85 nueva lanto por su magnitud como por la naturaleza social de
las luchas. En la primera mitad de los novenlas, tras el debilitamienlO de los
asaklrilldos. las luchas clasistas pierden presencia: el escenario social es ccupedc
principalmente por gl\lpos de clase media prolesX:ma1 en lorno a organizaciones
de derechos humanos. de género y ecologistas. En la segunda mitad de la déca
da , los movimientos campesinos cobran fuerza. muchos de ellos identificados
principalmente por su condición indígena, y el actor colectiox) uroano que reape
rece es el movimiento estudiantil con reivindicaciones propias.

En la década Q'Je comienza, el eje de las luchas esu. en el cuestionamiento a
las pcliticas económicas, se resisten privatizaciones e inversiones transnacionales.
reformas fiscales regresivas , elC<Ílera. Reaparecen los mOllimientos de huelga de
sindicatos urbenos y rurales, que al igual que las luchas de pobladores y estudian
tes. en tanlo se dirigen contra la esencia económica de la dominación. adquieren
un claro perfil clasista.

El otro aspecto novedoso es que empieza a reverlirse la dispersión de las
protestas cerecterísuca de la década anterior. Y alli donde se logra una accl6n
unificada en tomo a objetivos comunes. el descontento social llega a lransfor
marse en una fuerza poIilica capaz de obligar a los Estados a modificar decisio
nes, a destituir minislros, a hacer caer presidenlesy a ganar elecciones. Ejemplos
de eno son el estallido popular en Ecuador en enero de 2000:' el levantamiento
popular en Cochabamba (Bolivia) en abril de 2000:" el triunfo electoral del 8/0
que $ocIo/ Allernalfuo en el Departamenlo del Cauca (Colombia) en octubre de
2000,9 la Marcha Zapalista en México en lebrero-marzo de 2001;'· el levanta
miento popular de Arequipa (Perú) en juniode 2002:" el levantamiento popular
en Par&guay en junio de 2002;" el levantamiento de los campesinos de San



Salvador Ateneo en México en 2002." Debe deSlaClIrse J¡, huelgll generlll en
Colombia, el 16 de septiembre de 2002, en la que sindicatos, organiza<:iones
rurales y sectores de III educación. en medio de una agudiza<:i6n de la guerra y
baJo Estado de Conmoción (modalidad de estado de sitio), enfrenten IlIs medidas
«on6micas antipopulares d<¡l flamante pres;dente ultraconservador y guerrerisUl
Alvaro Uebe.

La nueva coyuntura Iatiooamericana tiene un componente fundamental con el
triunfo de Hugo Q¡~vez en Venezuela en 1998, el único gobierno -edernés del de
Cube- que impulsa un proyecto popular confl"Qrltado 11 los intereses eslrlltéglcos
estadounidenses y sometido a una síslemálicll ofensiva golpista de la derecha. La
e<itosa resistencia al golpe de abril de 2002 es el primer triunfo popular en este
nuevo siglo." Cont", todos los vaticinios, Cuba empieza 11 superar la crisis econ6
mica trllS la implosión de la URSS y acrecienta su influencia internacional. moWi
zando a millones en la resistencia a las agresiones de Estados Unidos.

En BrIlS~, el triunfo electoral de Luíz lnéclc Lulo da Silva sintetiza las luchas
populares de trabajadores urbanos y rurales en torno a laCentral Únk:a de Trabaja·
dores y al Movimiento de Trabajadore. Rurales Sin Tierra. de los universitarios
y de la. Conferencia Nacional de Obispos, de pobladores en torno a los gobiernos
del Partido del Trabajo (Pr). roya confluencia se ilustra con el reciente plebiscito
contra el Área de Ubre Comercio de las Américas (.o.LcAI. lS

Todos estos son signos del agotamiento de la estabilidad de la domina.ción.
Pero persisten difICultades inocultables. No todo el descontenio o III desespera
ción se manifiesta como lucha anti$istémica, también produce conductas conser
vadoras entre los sectores populares y diversas formas de anomia social. que
pueden crecer por los senllmientos de frustraci6n yser base sociaJ de contraofensivas
dominantes.

Aún en los contextos de h.II;hi!, una caracteristica común es la dificultad para
sostener esos niveles de luchao superarlos mediante cee fuerza política suficiente
como para frenar el aumento de la explcteclón y la pobreUl y revertir la fuem
institucional de la derecha. No obstante los avances en las luchas y en la cceclen
cia. lo ob.íetivo es que empeora la situación de nuestros pueblos.

Esto asigna a la CO'J'Wltura una complejidad inéditll. Los pueblos son todavia
muy débiles frente a los grupos de poder. Pero al mismo tiempo, la imposición



sin dem~sj~das trebes de los objetivos caplt~listas tensa aím más Izls contradiccio
nes en un momenlo en el que los m!rgenes de tolerancia son estrechos, pues se
está llegando al límite de la sobrevivencill de amplisimas m~yorla.s. U. prcbebilí
dad de estallidos soci~les aumente ~lIIlQlJe pued~n eqoterse en su intermitencia.
Es ciertamente PlIradójico que la enorme predisposición social que existe contra
el orden dominante actual, dado IlIs dificultades poIiticas !leñaladas, no lIsegure
avances populares e incluso puedll ser el preludio de reacciones mucho más
autoritarills que aborten los evences logrados.

Frente ~ estos riesgos, algunos partidos de izquierda aetiLan de manera censer
vadora ante expresiones de lucha que no pueden oondw:.:ir, p ri"'¡legian el orden
sisl~mico como supuesta garantia oontrll los eveeces represivos y, en IIlgunos
ClISO$, trlltan de ClInllliUlr el descontento medeme ofertas electorales futuras, sin
saber cómo responder 11 pueblos que no pueden soportar más sus ooooiciones de
vid~ presentes. Es bastante dram!tico que quienes han collVOClldo siempre 11 Izl
lucha contra el neolibe ralismo !le asus ten de que ocurr~ masivamente cuando no
la <lspllraban y que trllten de ccreeneríe . En ~Igunos discursos p¡lrtid~rios son
frecuentes las condenas el "caos" y Izl "anarquía" para ClIh1icar estos momentos
de estallído social. O los que oponen "lucha organizada" a "estallido social",
cuerdo la experiencia latinoamericana muestre que el segundo suele ser UI\lI

condensaci6n de la primera o un contexto PlIr~ creería. em én de que en todo
estallido social hay zonas de expresi6n desorgllrliUlda. H~y descabñcadcnes de
las formas de protesta inéditas h~sllllleg~r a confundir1lls con ecec ees de p1'OVO"

caci6n OTgllnizadllS por I~ derecha (que nalur~lmente las hay). Por lo dem!s, la
contención de las luchas no evita el aumento de las conductas autoritarias de los
domllllllltes: todo lo contrario, les otorga impunidad en unll crisis socilllque exis·
te objetiv~mente. Estas posturas equivocas oontribuyen e ensanchar la brecbe
entre los PlIrtidos y diversos soectores sociales, 11 mal't'res desconfianUls mutuas y
a poner mlis obs tlac\Jlos plIrll los evercee populares,

Las encrucijadlls actuales den cuente de dos grandes cuestiones: 1) los d,Hicit
p¡lS<>dos y ectueles de I~ i.zquierd<l en la gestación de un proyecto de poder,
entendiendo por ta l la estr~tegia de construcción d<l fuerUl politlc~ y de
concepneleacíones sobre el cambio, y 2) que <ln el horiwnte ínmedtatc de la
izquierda no estaba cont<lmplllda un~ crisis socilll y politic~ prclunda, lo que se
<1J<plica por algunas de las consdereclcnes y~ sefi~ladas pero tambi~n por su
aooptaci6n tácita de las posibilidlldes que ofr<!ce el m~TCO político de la democra·
cte gobern ~ble . Muy dilererae es Izl pIlrcepción que sobm <lllo ti<lnen los sectores
dominantes.

las estrategias dominante"
neoinstitudonalismo, neocolonialismo y repnlslón

Los primeros en advertir un escenenc de crisis fueron los sectores dominantes a
mediados de I~ dé<:adlI pasada. Durante varios ai'los, la rneslructuraci6n conser
vador~ del cap;t~lisrno había sido exit05ll en todos los ámbitos y gUilrd~blI une



relación funcional: la liberalización económica que da impunidad a la acumula
ción de capital; la gestación de una sociedad incapaz de enfrentarlo (debilitamIen
to del trabajo frente al capital, fragmentación social y hegemonía ideológica de la
derecha); 1Mrgenes importantes de estabilidad e incluso legitimidad del orden
dominante mediante la administración politica de las contradicciones en el marco
de la democracia representativa , Habúl estabilidad de la dominaci6n excluyente
(gobernabilidad).'6

El modelo funciona asignando al sistema de partidos con representación parla
mentaria el papel de filtro de las demandas sociales para impedir que se impon
gan al Estado como políticas públicas contrarias al interés capitalista, y también
como inst",mento de control politico para evitar la conflictividad social (califica
da como emeneee a la democracia). La definici6n de la poIitica como instancia
ajena a las decisiones econ6micas es "demostrada" con los condicionamientos "in
eludibles" de la globalización, presentada como W"lII fuerza metafísica ajena a la
voluntad pol ítica.

A mediados de la década se recoooció que el modelo político perdía capacidad
de control debido a una crisis de representación de los partidos de la derecha.
que perdían credíbUidad en la sociedad. Años después, la crisis de representación
afectarla también a los partidos de izquierda que adoptan posturas y politicas
parlamentaristas en el marco de esas Nglas del juego."

El descrédito de los partidos (manifestado en un abstencionismo electoral supe
nor en promedio al SO por ciento en A~ric/l Latina) reduce su capacidad para
incidir sobre las conductas sociales. pero también induce a otras formas de ac
ción politica: ese es el ilamado de atención del levantamiento zapatista en Méxi
co el 1 de enero de 1994 y la creciente influencia moral del EZL.N. 11

Para 19% algunos líderes pol iticos e intelectuales del sistema se plantean la
necesidad de recomponer la credibilidad de la politica sistémica y de definir otros
mecanismos de control. mM eficaces. para impedír una crisis de gobernabilidad.
Estos sectores. con visión m6s politica que los tecnOcratas, reclaman un papel
más activo del Estado en aqueUIl dirección.

Con ese fin crean centros de elaboración estratégica (tllin l< tanh ) que cons-
truyen un di:;cur$O aparentemente critico de las políticas necübereles. En febrero
de 1996, el 610 di:;cute los riesgos de la insuficiencia de los programas sociales y

lO 00cIIs loo hllOC_ do ..pocIo. por~ b ciscIl5i6n -. do lo demoaO<il gobemobIo y ti
WIWs do IoII"">C""'1 oocioIO> y poIilil:oo «WI<'nIOI que u....n ~ imponer .... ll'lOddo~
do domocrO<lo!boral en AnWrica Lo_. ,emi1o ~ <lIrCS lf.bojos mios: Stol<>.oIa. t997: 1997•.
2001. 2OOt•. 200tb. 200k

" Anatizo .. <Mi do .._ loción do los port;dos como <""'ponent. do .. <>Isb do~
~ en • ".""'" do 2002... _ N Iun<i<>nlrio del &neo M...-.d"... . dice: "Tal ...... loduo ......trio • _ el
dio .. e1_ e1 jo do _115 ..1", ..... tnO<lotC()¡ o6ol iÍCIS no 1<H\ ouIídonta
pul[ propulsor • los po;'" en d <omine do lo prwporidId. '"""""'""" . ... l<>mIdo en <ven1li
_ por poI~i<os, f..n<:iorIorIos, ~itOS en 1.1", ...... y ponodislls otrodedor del rJlU>do.
OeIputs do lO<b. Mb.i<o hobio sido el~ _ usobon los prornoIOr" del Consenso do Wb>
Iónslon <Id.> ..... _ ~jusl~O<Ido: (Trod_ rriltI_ N..lm. (1999,11 y12~



cree el Instituto de Desarrol lo Social (INOESl."En septiembre de ese mismo ai\o.
a ínstencías del presidente uruguayo Julio Ma. Sanguinetti. y a partir de la pe
nencÍII central encargada. a Alain Touraine."" se crea el CirculoMonreuldeo como
foro de debate entre politioos. intelectuales y funcionarios de organismos interM'
cicnales. En noviembre se reúne la VI Cumbre de Presdentes y Jefes de Gobier
no. en Chile. para tratar la crisis de credibilidad de lospartidos y la demccrecle.!'
Al ai\o sigutente. 1997, la VII Cumbre se reUne en la isla Ma rgarita (Veoozuela)
para dísaJtir el tema Los u%res lÍUcos de /0 democraclo.

Tras la crisis financiera asiática de 1997 y sus impactos en otras regiones , que
aumentan el desprestigio del neoliberalismo. el Banco Mundial (BM) presenta su
Informe sobre el [)eso rrollo 1997: el Estado en un mundo en troosformo·
clón. Uno de los directores generales del Informe es Joseph E. Stiglib:. quien
deja de pertenecer al Consejo de Asesores Econ6micos del presidente Will iam
Clinlon (1993·1997) yo se incorpora al Banco MW1dial como Economista Jefe yo
Vicepresidente Senior (1997...,ne'O 2000). Unos meses despu~ s. el grupo de
estudiossobre Am~rica Latina y el Caribe de ese organismo publica Mós 0116 del
Consenso de Woshington: lo horo de lo reformo InstitucIonal (Burki yo Perry.
1998).

Esas "recomendaciones" son adopt<H!as por los gobiernos latinoamericanos
(Cuba no partic ipa) en la Segundo Cumbre de los Amérlcos que se realiza en

" En lomo>~ Otl<l{lct oo<Iot<on .m.!<o< d~ Amt tlco l.GlIna ~" tos umbr<rl.. det''9to xx. lo
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""" oImIontaloo. lo ¡>rin<i¡>aI d~í<uIIod CUI nlr~nto ol 'onl...... '~ ..010 ~: log.., ...~
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dcnle del 1IICt. Rioordo Lagos (min;wo de Obr.. Pl:obIí<oo do Ch;lo). F"nondo Zumbodo ldU<ror
~ del PNUOl. Monool M.rio~,. de loea- Eu'opeo), H.1io Joguoribo (doano
del Inollluto do Eottrdio> PoIil_ y So<ioIos do BTMI!l. u.:1ono M. ...... (Mnm do lo prooidonclo do
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" En lo Do<:lorociórl d. IIlIlo .. compromot... ~ -~ .. """'igio do lo poI\lico, ,,"r~

revolorizoI- SU popel lo vI<!.o dioJlo do n_ 'ros """o.ododonoo. y • totimulo,- .... p;oni<lpoc~

po/iIiCO y _ iaI ....ro ""'" ......nl~'~ lo mponsoI>ild>od do (Iti) ogJUpo<;onn Y pon;;'"
0010 modiocIón. lo ..pr~ .....!onol ~ ... Io oolt«~ de loo 1ódor02g0$__ . por. fonolo«r
.... prestigio y legiUm;j,od ...,.. lo pol:IlociOn.' Vonión oti<iaI.2



Santiago de Chile en 1998. en un documento baut izado por el diredor del Ban
CO Mundial. James Wolfensotm, como el Consenso de Sanriago. ElS de febrero
de ese mismo año. reunida con el presidente Clinton en Washington, Tony B1air
anuncia que promoverá una "tercera vIa" para el desertcllc.

El desprestigio del neolibera lismo obliga a una "desafiliac:lón colectiva" del
Consenso de Washfngton . Incluso John Wimamson, quien en 1990 acuñó esa
frase," rechaza en 1999 ser identifICado como recljberel y replica contra las
aparentes discrepancias del Banco Mundial.tJ

El neolnsllluclonolismo. como se denomina genéri<:amente a esta operación
para compensar en otras inslitueiones las ineficacias del sistema de partidos para
mantener la gobernabilidad, tiene en el Banco Mundial un estra tega y chantajista
eje<:utor. Pero sus elaboraciones son expres;6n del pensamiento de ciertas frac
ciones dominantes , no $U génesis (en ese sentido es cuestionable la teoria de la
conspiración). La carta de presentación del neoinst itucionalismo es la eritlta de
que la modern ización económica generó crecimiento pero no logró disminuir
de manera signiflcati\oa la pobreUl Y la lnequidad. Para cumplir con esos supuestos
objetivos. ajenos a sus intenciones. la derecha coopta (flnancia) a un número
signiflcativo de académicos y profeskmales latinoamericanos en el campo de las
politicas pUblicas y la gesti6n social, con arraigo en la proliferación de organiUl
cenes no gubernamentales (ONGs).

Tras la retórica . la preocupación por la pobreUl se debe a que provoca "dislur
!)jos politicos y sociales" (Banco Mundial. 1997:38) que ponen en riesgo la con
línuidad y profundización de las politicas del capital transnacional:

América Latina --o, en todo caso. la mayorla de sus peisee- constituye un
claro caso de un proceso reformista lncomplelo: a pesar d<l algunas medidas
iniciales no faltas de espectacularidad, en la mayorla de los palses los grupos
de lnteres -mchndcs los intelectuales que dudan de los beneficios de un rrueOXl
programa de desa1TOl1o para el pais--lograron reagruparse y bloquear algunas

.. loo dIn _ do poIi!l<.l oo:" u6mil:.ll _ t-. al """"""" son, segUn el tulOO': dIso:iplino
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Iniciativas esenciales: entre éstas, un mayor grado de prlv.alizaciÓTl, la reforma
de lossectores sociales l/. tal vez \o.res importante. una reforma profunda de
las inslituciones del Eslado (Edwards. 1998:71}.t4

la apelación a la política "Los buenos dirigentes consiguen que la pobl<>ción
se s;enta identificada con la reforma. que se convenza de que este no es algo qUE!
viene impuesto desde el exterior" (Banco Mundial. 1997:16). coloca al Banco
Mundial en una "oposición" al fMt que es de lipo táctica. Hay diferencias en la
concepción de las polílicas económicas sólo en la fOT1Tlll de aplicarlas (mayor
gradual ismo. algunas regulaciones estalales para evitar descontroles económicos).
Su discurso contra el "minimalismo" estatal de los "fundamentalislas del merca
do" es falaz porque el Estado ha sido l/ es un instrumenlo central de inlelVt!nción
al servicio del gran capital. Sólo que en el contexto de crisis social y poJltica el
Eslado debe aumentar las funciones de control para: 1) dar absoluta seguridad
juñdica l/ política a las inversiones privadas. y 2} neutralizar a los actores COlecli'
vos que l/a resrsten las reformas e<:on6mlcas pendientes, ade.res de crear una
"nl.lel/ll menlalidad respecto al desarrollo".

En la caracterización de los obsl6culos para esa función estalal , se introducen
descripliv.amenle problemas reales (ineficiencia, corropci6n, dientelismo) a en
frenlar con poIilicas de tronsporendo y mediant<lla apelación al Estado de dere
cho, con \o que $I! cauti~ a no pocos sectores crilíoos que ídentiftean esos objelívos
con sus propias demandas democr6ticas. Claro qUE! nada se dice en cuanto a qUE!
esos "defectos institucionales" son consustanciales al patrimonialismo estalal bur"
gués con que se ha reestructurado el capitalismo. Por el contrario. se alribuyen a
las "conductas desviadas de los pobres para acc<!der a recursos"."

Bajo esas aparienciaséemccrauaedcras. las reformas de "segunda generación"
transitan por otros caminos y se intensifican en los nuevos contextos de crisis
social y poIílica. Con ellas se busca lubricar (sic) la ofensiva neoooJonilll del ce
pitalismo transnacional urgida por la crisis mundial . con un Estado de der'lCho "d
/loe: Estados lalinoamericanos que 1) dan el marco legal, la Infrae:;lructura y los
recursos para la apropiación transnacional de todas las fuentes de energia (petró
leo, electricidad); de les recursos natu.ales que serh absolutamente escasos den·
tro de cincoonta ai'los en los paises deserrolledos (agua. otras fuentes de
biodiversidad);Z6 de \o qUE! queda de la banca nacional; de medios de transporte
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P/lra el control estadounidense de todo el comercio regional institucionalizado en
el AlCA. Ypara una mayor sobreexplotación de la fuerza de trabajo; 2) dan el
marco legal para el control militar de Estados Unidos sobre el territorio latino
americano. para garantizar sus objetivos neocoloniales mediante acciones de
contrainsurgencia y guerra de baja Intensidad:17 3} dirigen su monopolio de la
fuerza legal y reprelliva para dar seguridl'd a la propiedad. Y 4) que mediante
diversas estrategias institucionales buscan neutralizar o disgregar la potencialidad
critica de los dominados.

El Plan Puebla Panam~ como prolongación desde el norte del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): y en el sur el Plan Colombia en el
marco de la Iniciativa Andina, el debilitamiento del MERCOSUR2I y los intentos
golpistas en Venezuela , son las tenazas más visibles de la ofensiva transnacional
neocolonial y que tendrian al ALeA como superestructura jurídica.

Pero como se sei'lal6, la estrategia es mucho m!.s compleja y diversa, con
participación de diversos organismos internacionales y regionales que "amarran""
las políticas locales. Su visualización es difícil. pues van llpareciendo como accio
nes o politicas aisladas sin una secuencia previsible tal como llCOnsejan los
neoinstítucionalistas.30 Un "rompecabezas", como sei'lala Fermín G:>nz!lez, en el
que es "invisible la f;gura final a construir y la relación oculta entre sus piezas"
(González. 200 1:1 y 2).31

El papel asignado al Estado latinoameri cano no es cualitativamente dis
tinto en cuanto a su instrumentalízaclón neoolig~rqulca por un bloque de poder
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trensnacíonelleedo Que convierte sus intereses excluyentes en interés público.
Pero plantea una complejidad de ámbitos y diferenciación de formas de rele
cl6n entre dominantes y dominados que no ha sido ecn ClIptada plenamente
por estos últimos.

Como mencioné, la dupla transparencia·Estado de derecho de las politicas
neoinstitucionales. explotadas como avances democráticos. son señuelos de legi
timación. En realidad. el perfeccionamiento del Estado de dere<:ho estil al servi
cio del capital: se Impulsan nuevas leyes del trabajo QOO normon lo desregulación
del mercada laboral. es decjr, legaliuln la f1exibilización laboral (precariedad de las
contralaciones. liquidación de los contratos colectivos, ;ooe/inición de la jornada
de trabajo, legalización de las rebajas salariales)."

El Informe sobre el Desorrollo 2002: /nsmuciorles para los mercados del
Banco Mundial. que complementa los de 1997 y 1998. sintetiza. varias de las
reformas en curso en los dos últimos afIos. las reformas fiscales regresivas 6n
crementos del IVA. exenciones imposilivas a los más ricos»> son el eje de la
"modernización administrativa" que concentra funciones en el Poder EJecutivo.
Por cierto. el Informe del 2002 IImba citado rewmieooa QOO en aras de la trans
parencia se deleguen la recaudación fiscal y su control a los organismos interna
cionales (pp. 102-110).

la entrega de los rewrs05 naturales y energélicos ya na es por decreto. como
en los afios noventas. sino mediante reformas constitucionales. o en su defecto
por reformas legales para el suministro privado de servicios: se otorgan titulos de
propiedad privada a las tierras comunitarias para enajenarlas:" se legaliza la
biopiraterla lransnacional como propiedad Inlele<:lua l y se le encubre como pro
yectos ambíenlalistas. Significativamente. a esta temática eslA dedicado e1/nfor
me sobre el Desorrollo 2003: deMrro/lo sustenrable en un mundo din6mloo.
Transformación de instiluciones. cmclmlenra yooildad de vida del Benco Mundial .

El nuevo protagonismo del poder judicilll tiene una direccionalidad inequívoca
para dar seguridad al capital: la judiclarizaci6n o crlmlnalizaci6n de la prolesla
en cualesquiera de sus manifestaciones es la forma que adopta la "defensa del
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Estedo de derecho".'" En tanto que j¡lm/ls condena los fraudes y robos de los
empres<ll'los.gobrlilntes-narcolfaflCantes. exceptoalgunos casos"e;emplarizanles".""
con lines legitimantes. El poder judicial contribuye a eliminar obstoculo$ a los
megaproyectos transnacion<lles n<lgando los derechos juridicos de los afectados"
En el caso de Venezuela. en septiembre de 2002. el Tribunal Supremo de Just;'
da "resolvi6" por mayorla que "no hubo golpe de Estado" contra el presidente
Hugo CMvez.

Las politicas de rmnsporenclo son las que m/ls confusión crean porque difícil·
mente podrla negarse la importancia del combate a la corrupción. Pero las 31'<'
riencias engaflan. Transporencla Internociono! (n). el referente obligado de todas
las iniciativas en América Latina. es una "ONG" que opera como brazo ejecutivo
del Banco Mundial con un claro papel injerencista. Esta ONG es nnanciad;, entre
otros. por el Banco Mundial. la USAlO. las transnacionales petroleras. de electrici
dad -entre las que destacan Enron y su empresa contable Arthur Andersen. en
weJlas en los scnedcs casosde fraude y comJpción en Estaclos Unid<»-. fabricantes
de armas. farmacéutica$: acusadas de biopiraterla y fundaciones como la Fcrd.
MaeArthur. Open Society lnstitule (de Georges Soros).31 Sus documentos son
copla fiel de los del Banco Mundial: la comJpciOn se reduce con mils iiberaliza
ci6n de los mercados, privatizaciones y eliminación de regulaciones estatales
(Kauffmann y Gray. 1998 :10). Con las leyes de Libertod de la Información que
promueve TI ~ncluidas en el al'<'rtada Negocios) ofrece el servicio de la "ONG
The Internalionol Records Managemenf TrllSt:l' que trabaja con países en de
sarrollo para organizar los registros de información de los gobiernos y resguar
darlos cuando éstos no estén en uso por las instituciones; el director de TI fue
hrncionario del Bencc Mundial para África y América Latina. TI también partici·
pe en acciones para facilitar el trabajo de lmVlPOL Y promover la revisión de
leyes de extradición.oo entre otras.
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En México , por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Públioo ijunio de 2002), TransP<'rencia México (TM) inlegra la dirección de/lnsti
tute F0::1eral de Acceso a la Información Pública que, en periodos de 7 e ñes.
tiene autonomía operaliva, presupuestaria y de dedsión, y facultades pere definir
loscriterios de clasificaci6n , de$Clasificación y custodia de la informaci6n reseTWI
da y confidencial, resolver las controllel'Sias y las demandas ciudadanas de eceesc
a la información, etettera , Asimismo, TM ha sido incorporada a la djrecclén del
r«ientemente creado Instilulo Nacional para la Evaluación de la Educación, di
rectamente controlado par el Poder Ejecuti\lO y en el que part icipan , enlre otros,
losempresarios, sectores de la iglesia cat6lica" y el sindicala de rneestros (sNrE),
histórico $OStén corporati\lO y cOrruplo del PRl , hoy aliado del presidente Fax,

Las reformes educativas ron un e,ie del Consen$O de Santiago, "fundamentales
para Jos Intereses empresariales", para kl gestación de una "nueva mentalidad" y
espacio priuilegiado para el control social, en consonancia con el manual de
manejo de confiielas que ofr«e el Banco Mundial: cambio de secuencia de las
reformas cuando son inicialmente rechazadas; dispersión de la información sobre
las mismas; cooptación de dirigentes sindicales; diferenciación de ingresos con
criterios de selectillidad: mecanismos de opini6n y euahiación de la "sociedad
ciuil" (empresarios, iglesias, padres de familia): descenteahaacíón financiera y
competencia entre e$Cuelas mediante sistema de becas focaliuodas . eeeteee . Atril
uesando ladas las poIiticas, se reiuindica una forma de "participación" de los
implicados ¡"dar \/O., sobre proyectos definidos previamente, con el fin de "que
asuman esos proyectos como propios"_

El Estado de derecho y la democracia representativa, como marcos de estas
eSlrategias, perm iten ciertos máorgenes de manejo politico a corto plazo, pero al
mismo tiempo tensan las contradi<:ciones y confiictos por la radicali2aC1ón de la
ofensiva capilalista que facilitan . Por eso la apelación 11 la rep resión policial y
mililar dir«ta es cada \/eZ m!s [recuente .

Le derecha tiene coociencla de los escenarios de crisis. Y para retener el
control politioo muew otras piezas del rompecabezas con el pragmalismo que la
car&cteriza, con éxilos diuer$OS segÚJl StJ!I propias capacidades y segÚJlIa eficacia
politica de los ectores populares y de la izquierda. Es posible interpretar asf los
apoyos de última hora que políticos, empresarios e Intelectuales de la derecha
brasilefla dan a la candidatura de lula" na sólo para defender sus inlereses
empresariales ante el ALCA sino también para tratar de desnaturlllizar el progra
ma de gobierno del PT, en un país con una crisis económica apenas contenida y



con un pueblo movilizado. Parte de eses maniobras eslTat~i<:as es el objetivo de
expropiarle /1 la izquierda el discurso crítico.

Stlgliu:: n lvar al s istema

La crisis arg<!ntina le da la oportunidad a Jcseph Stiglitz pare un activlsmo me·
di(¡tico con lIudiencill llsegurad/l en toda Am~riCll lIIt ina. con el que bllSCll
proyectllrse como la voz más lIUIorizIIda, oonlnl el "nooIiberalismo londomonetllrist".
Los objetillos politioos de Stiglitz quedan más claros en el libro El me/es/er en /e
g/obaliz CJCión (2002) que /ICaba de publi<:llr: ejercer un liderazgo intelectlJ/ll y
moral en la crítica 111 neoliberalisrno para condicionar el debllte de las alternativ/lS
a los horizontes sistémicos.

Para g11l1/1r credibil idad moTal. Stiglitz elabora un retórico y bas!zlnte cínioo
deslinde de IIIS politi<:lls actuales. que s6Io el desconocimiento del pllpel del Ban
co Muodilll bajo su conducd 6n permite haU'rIo creible. El soporte de su IIrgu
menteoen es une muy intereSllnte descripc ión de los efectos negatillOs de las
politicas londornonetaristllS. Sin embargo. la exposición /lrgumental est.1 plagada
de cont radicciones . oonsuslancíales /1 la postura dual que quiere presentar corno
critico del necubereusmc pero también corno de/ensor del capitalismo realmente
existente. Contra sus propias afirmaciones . S1iglitz terminll por explicar la crisis
capitlllistll como producto de una conspiración del FMI ceelvccero tecreeeucc
del sector financiero. Como elude toda consider/ICión sobre las dmérmcas de la
acumu!llCión capitalist/l, atribuye la fuerzil del "sector finllnciero- a las decisiones
de nos funcionarios: "politicas ertóreas". 1II "allerMtiva" es democralizilr la
lorma como se eligen los miembros del FMI , Desde luego que IIIS discrepancills en
el terreno de la geslión económica (mercado-reguladone~ tienen gran importan
cla en el corto y mediano plazos --en lo que su discurso cobra fuerza-- pero su
posición como inte!ectual orgánico del gran capillll lTansnacionaJ conduce a Stiglilz
/1 ideologizar el /ln6lisis de la crisis porque pide más de lo mismo pero bien
ejecutado."

Cuando Sliglilz critica la falla de perspectiw sistémiCII de los fondomonelaristas
apuntll al mensaje central de su exposicilm: advertir que las ccmr edícdores y
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confiictos sociales en los paises subdesarrollados están llegando a un punlo exlre·
m&danwnle peligroso." Stiglitz alim a eategóricamente qUf! el capitalismo ha.
llegado a urse en<:rud)ada y que, tal como lo hizo Keynes ante la Depresilln de la
d~o:ada de los rretntes. el capitellsmo debe ser salvado,u Probablemente su deseo
sea pasar a la historia jugando ese papel.

Es polilico el esfUf!l'llo de Stiglitz por convencer a los que luehan contra el
neoJiberalismo en cuente a que la lueha debe ser contra unll "globalizaci6n mal
geslionada" y no centre el capitalismo. Es desde su pragm¡\t ica lJisilln de poder
de clase que aflrma sin pena estar del lado de 1M víctimas e inc:luso como aliado de
los m<wimientos de Seallle. Praga. Washington y Génova. MIas allá de la utilidad
polílica de oontar con una estentórea V02 disonante en esta coyuntura. no pue"
de haber confusión sobre el carácter normativo del discurso de Stiglitz: "Si
no hay reformes la reecctén que ya ha. ccmeruedo se extenderá y el malestar
ante la globalizac:i6n aumentará. Ello seria una tragedia para lodos... Aunque
económicamente el que más perderá será el mundo en desarrollo. habrá .amifi
ceceees poIiticas mIas amplias que afectarán tambibl al mundo desarrollado"
(2002:310 y 31 1).

Sliglin sabe que tiel'le recepnvded en importantes sectores de la izquierda que
tamhibl separan el neoliberalisrno del capilalismo. Esta autonomiUloCí6n supone
otras: la de las politieas económiClls respecto del poder de la burgUf!sía: la de la
hegemonia del capital financ:iero respecte de los grados de eoncenlraeión que
tiene elcapital hoy. aspe<:tos fundamentales que la IZQUierda no discute. En virtud
de un dato objetivo del momento. como es que la SUSlilu<:illn del capitalismo no
está en el horizonte inmediato porque no hay fuems sociales y poIiticas que
puedan ha.cerlo. eltresícndc es la renuncia al socialismo (IIntkapitalismol ante el
Irecesc de las autodenominadas experiencias socialistas. También aparece cerne
realismo politieo el posibilismo que nace de la eonfusilln entre amicapitalismo y
maximalismo. o enlre reforma y administraeilln de lo existente. lo que impide
que los proyl!etos de eorto y mediano plazo de la izquierda tengan proyea:ión
estrattgica...

Pero en IIrllS de la construed6n necesaria de un pensamiento y poIitica inde
pendientes. la izquierda deberte cuidarse de conferirle a Joseph Stiglitz el lklerll~o

Intelecl\Jal que pretende.
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Lo social y lo pol itico:
discrepancias, coincld<i! ncias, responsabilidades

A la luz de las estrategias <!omil\llntes es evidente que la necesaria articulación
entre lo soc~1 y lo politioo no es un asunto sólo de discusión teorética o de
preferencias doctrinarias. Entenderlo esl depende de un mayor conocimiento
de la realidad. pero también de la clarificación de los problemas oonceptuales que
est~n incidiendo en las divergencias políticas y éticas en el seno de la izquierda.

Las criticas a la integración a las lógicas y prácticas sistémicas de muchos de
los partidos con repre sentación parlamentaria se manifiesta como un
ccestícree rentc ético al elitismo, prebendismo y a su distanciamiento de las Iu
chas scdeles. Pero la justeza de la critica en el terreno é ñcc se traduce en gene
ral en una negación de "la politica", "los políticos" y "los partidos" que exhibe
una coincidencia conceptual: pensar la política en los términos impuestos por el
liberalismo (se hace politica sólo a ¡rollés del slsrema ""presenraUoo). A partir
de esta concepción liberal de la política, muchos partidos se adaptan o subordi
nan a las reglas del juegodel parlamentarismoY que en los términos actuales de
la democra.cia gobernable los distancia de los sectores sociales que declaran re
presentar. Aunque no lo parezca. el referente oonceptual es el mismo cuando.
desde posturas opuestas. se asume que "la potltica es asl" y se recha.za no esra
fa,ma de concebir la poIitica, sino a la politica en general.

la hegemonia ideológica líberal se observa en la aceptacl6n de la premisa de
la relación dicotómica entre Estado y Sociedad. lo que conduce a pensar a la
sociedod cMI en sus dos dimensiones de SOCIedad como me=do: como una
intermitente sociedad politica (electorado) en la per$pectilla parlamentarista y como
una configuración de redes de intercambios plurales para los grupos opuestos.
Igualmente se comparte una IIIsión reduccÍOllista del Estado astrruledo a las ínsti
lUCiones como lOCU$ del poder. separándolo de los otros ámbitos en losque éste
se genera: sea para lim itar a ellas el ámbito de la política, o para negar la politica
negando a la5 instituciones.

Ahora bien, el rechazo en si a la poIitica y a Jos partidos no es priWltivo de
algunos sectores de izquierda. es la manifestación mas vasta de la crisiS del mode
lo politice de gobernab~idad en su modalidad de crisis de ""presenQ>cÍÓT\. Asi se
observa Incluso en paises donde los partidos de izquierda no tienen representa
ción parlamentaria o desde antes que la tuvieran. De hecho. la crisis de represen
tación la padecen inicialmente los partidos que representan los interesesburgueses
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porque en las condiciones actuaoles de reproducción del capilaJismo ellos son an
tagónicos con la agregación Sllbordinada de los Intereses populares.

Desde luego que cuando la izquierda mimetiza SllS prácticas político-electorales
con las de los otros particlos, oojo las lógicas del mer~ poIitico. queda entrampada
entre W1 aumento de YOIos en el corto plazo y una pérdida de fuerte politica que
incluso puede ocasionarle una disminución O estancamiento del electorado en el
medteno pililo. Cuendo el "todos los polílicos son Iguales' incluye a los de te
quieroa. los rechazos se convierten en decepción y fruslración."

Es interesante OOselVar que en las~uras anti partido de algunos sectores de
izquierda están también confundidas, aunque en menor grado, criticas anteriores
al vanguaordismo. IIl!rticalismo o antidemocratismo de los partidos . que tomaron
fuoma con la crisis del llllrnado socialismo real y mucho antes de que los partidos
aumentaran su incidencia eleCloral. La Inexistencia de un oolance riguroso de esa
crisis, y la salida fkil y elusiva en términos autocriticos de atribuirle a aquéllll la
causalidad absoluta de las insuficiencias o defectos de los partidos latinoamerica
nos. produjo también vaclos que fueron llenados por la critica burguesa a los
partidos . Hay una marafla de discrepancias que ni siquiera están identificadas y
despejadas como tales. que da como resultado la inciIpa.cidad para debatir y avanzar
en los desaños impuestos en la coyuntura .

Una explicación histórica de las debilidades analíticas de la izquierda para en
carar su proyecto político en las nuevas circunstancias es que en la mayoría de
países ésta es una realidad inMita. porque la democracia liberal no fue el modelo
político predominante en la región antes de los aOOs noventas. Cuando la iz..
quierda se enfrenta a la democracia gobernable cree descubrir en ella la dem<,>
cracia representativa en general. Hasta los años setentas. sólo en Chile y Uroguay.
y en cierto modo en Costa Rica, se llegó a construir un proyecto político de
cambio en el marco de la democracia representat iva. fundamentado en la gesta
ción de fuerza social independiente y clasista como fuente de poder para incidir
en las instituciones para transformarlas. En la actualidad ha habido incluso retro
cesos teóricos y polilicos en esos países (especialmente en Chile). sea porque aún
no se supera la derrota de los ai'los anteriores o por el avance del pensamiento
liberal conselVlldor que comentamos.

Existe Incapacidad para Sllperar lasdebilidades analíticas y prejuicios para pen
sar en el partido no como una máquina encumbradora de élites, sino como un
instrumento poIitico que tiene como tarus la promoción de 111 organización inde
pendiente de la diversidad popular y SU coordinación !lacia una dirección de ac
ción comÍUl: así como la de proporcionar a cada grupo y sector social la visión
de conjunto delfuncionamienlo sistémico que permita universalizar y res;gnificar
los particularism<>s en la perspectiva del cambio. Estas incapacidades y prejuicios



son un obst&ulo Pl'ra encr..~r la respons¿¡bilidad de convertir el rechazo ~I neo
Iibo!r~lisrno en uoe f\llJ1'Ul política equivalente. Esto es. en una voluntad colectiva
orgIlnizada capa¡: de modificar la fuerza de los dominantes.

A\IOQlJE! en los úlñmos ~fIos se observan importantes avances en la convem6n
del ma lestar social en fuerza social organizada y en lucha. lo que en si mismo
tiene un imPl'cto polit ico. no siempre estas fuerzas colectivas en la calle impiden
que los grupos dominantes compensen las perdidas coyunturales de fuerza con
las que ya tienen crist~l izadas en 1M instituciones Pl'r~ perpetu~rla s . Ejemplos
sobran: en términos generales no se hen podido frenar las políticas educativas
I'ollQliber~les : no se hen podido frenar las IIiolaciones a les leyes que protegen al
tr~oojo o I~ aproo"ci6n de las que consagran la Impunidad del capital : se lucha
por reformas constitucionales a favor de los derechos indígenas pero no hay
representaciones en el parlamento que las hagan posibles: "Que se vayan todos",
dicen en Argentina, pero hay que sacarlos y SliSlitIJlrlos .

En la Iuch~ por transformar la correlación de fuerzas que las instituciones re·
presentan. no est~mos h~blando sólo del .sistema representativo. Pero h~y que
admitir que los cambios en este nivel son una viii. no la (mica, que no puede
despreciarw porque es la más factible hoy para amplios sectores sociales. Como
decia Fre¡ Bello. Incuestionable luchador social y político, pocos dias antes de las
elecciones en Brasil en un llamado pUblico a acudir a votar: -Quien tiene asco de
la poIilica es gobernado por quien no lo tiene. Es eso lo que los malos politicos.
los C01T\lptos y demagogos quieren de nosotros. repugnancia a la política. Así
ellos toman el control de I~ banca y hacen los negocios que ~ ellos les conviene.
siempre Ilnanciedcs con nuestro dinero" (2002).

En este sentido. la experiencia boIMana aporta ensei'lanzas importantes {EstelIano.
2002). El MOYimiento al Soci~lis.mo (MAs) nace como instrumenlo polllico del
seno de res luchas campesinas e indígenas. de su proceso de maduración orghni·
ca y de SIl capacidad para articular$(! con las luchas de pobladores. eSlud lantes,
traoo}adores urbanos. Los volos a Evo Morales condensan esa fuerza social y
polltka que podr~ reforzarse con la inlluencia que gana en el parlamento con
una numercee bancada indigena.

Por lo demás, la participación en elecciones no ha sido sólo ure vi~ de encum
bramienlo de mezquindad polilic~ o de tr~nsformación de parte del líderalgO de
izquierdll en coodccees elil ist~s detestables. como hoy se lo ve. T~mbién ha per
mitido constituir gobiernos cuyo papel y logros demccréñcos qI.Ied~n frecuente
menle opacados por las prácticas electcreltsies de los mismos partidos. Pera más
de 80 millones de l~hnoameric~nos<9 no es Indiferente que se alenuaran. fren~'
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ran o revirtieran varios aspectosde las estrategias dominantes. desde las sociales
hasta las represivas, aur>qo.>e las experiencias m!s estrictamente locales no h/lYlln
podido modificar las políticas económicas generales que definen las condiciones
de sobrevivl!nc:ia. No obstante que es uno de losaspectos más positivos del accio
nar pol itico de la izquierda partidaria. la gestión de gobierno todavía no es ecece
biela como parte indisoluble del proyeo;to politico mAs general. en lo que también
puede desgastarse el impulso transformador. La necesaria relación de lo socia! y
lo político se evidencia /lSÍmismo a este nivel porque se han consolidado más las
experiencias que h<ln promovido participación con capacidad de d«: idir {que es
la única participación democrática! y formas de organización permanente de la
población como fuentes de fueraa social y conciencia.

\kneZlK!la es un buen ejemplo de la necesidad de la fuerza politica , El conteni
do popular del proyecto que encabeza Chávez COIWOC/l el apoyo de las masas
pobres. pero su capacidad para defenderlo víene de nuevas formas de organiza
d6n (arrolos Bolivarianos). Pero estas formas de organización política no son
suttcientes. falta organización social independiente en sindicatos, centros educati
vos. enrre la burocrada media y baja. y desde allí la derecha conspira.

El previsible triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Bras~ en
la segunda vuelta del próximo 27 de octubre es de una enorme trascendencia.
será una gran sacudida a las piezas del rompecabem de la dominaci6n transna
clonal r.eoooIonial. Pero tambim nos propordonará un verdadero laboratorio de
a~lisis sobre los desafíos actuales de la izquierda. de su capacidad para convertir
en una gran fuerza politica la voluntad popular contraria a\ neolíberali$mO, para
garantizar que las fuertes sociales y politicas populares impidan que las alianzas
electorales con sectores de la burguesia neutralicen el sentido social del gobierno.
que se convertirá en un muy claro escenario de lucha de clases.

En la nueva coyuntura la izquierda se enfrenUl a una gran tarea intelectual
para revertir su VllCiamiento reóncc, del que también pad«:e la ac&demill. en
frenUlr las debilidades politicas y poder pensar con independencia en un proye<;
to de transformación. Pero los tiempos para lograrlo no los puede determinar
por sí misma porque no actúa sola.

El sectarismo es un obstáculo enorme para las grandes tareas; superarlo exige
entender que no es una enfermedad congénita sino manifestad6n de la carencia
de un proyeo;to de poder. Se necesita generosidad y responsabilidad. Los partidos
tienm.que asumir las consecuencias éticas de sus prbcticas parlamentaristas, pero
la izquierda no partidaria debe r«:on<>cer losaportes y los sacrificios de las luchas
de las bases partidarUls.

En i!pocas de crisis no hay engaños posibles , En ésta. las responsabilidades
ool«:tivas están eocateedes por el hambre y la deses~ión de m~lones de
latinoamericanos. Nadie tiene derecho a convertir las posibilidades de cambio m
Ilustración.
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