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 1. INTRODUCCION

 El movimiento verde asombra a la gente hoy en dia, en particular cuando
 adopta la forma de partido verde y, mas auin, en su relaci6n con el partido
 aleman, Die Griinen, el mas importante de este tipo. Se dice que es impre-
 decible e incapaz/sin voluntad para formular compromiso alguno con otros
 actores de la escena politica partidaria; por lo tanto, no esta en realidad
 en la politica: s61o es politico. Para un partido que se lanz6 apenas en
 1981 a romper la barrera del 5%, obtuvo el 5.6% en marzo de 1983
 y que luego ascendi6 al 7, al 8, y al 9% en las siguientes elecciones, esto es
 ya un logro que nos lleva a formular tres hip6tesis obvias sobre su futuro:
 continuara con su carrera meteorica: encontrara su nivel natural como un

 partido abajo del 10%, pero con posibilidad de mantenerse arriba del 5%;
 o disminuira hasta el cero de nuevo, quc para algunas personas cs el lugar a
 donde pertenece.1

 Lo que se presenta a continuaci6n es un esfuerzo por examinar el feno-
 meno, dirigido, de manera particular, a lectores y escuchas de los paises del
 Tercer Mundo, acostumbrados a concebir la politica en terminos de fuerzas
 de mercado azules o rojas, protegidas por partidos conservadores, y de
 fuerzas estatales, con sus ideas de planificacion y redistribuci6n, portegidas
 por partidos socialistas; ambas pueden encontrarse en versiones democraticas
 y dictatoriales. Los verdes son obviamente diferentes. No son azules ni

 rojos, ni dictatoriales ni democraticos en el sentido parlamentario de la pa-
 labra. A pesar de su participacion en las elecciones parlamentarias, la acci6n
 de masas, la democracia directa, la autonomia local y la autosuficiencia
 estan mucho mas cerca de su corazon.

 De esta forma, qque representan?, de donde vienen?, ;quienes son?
 Sin pretender tener respuestas validas o novedosas para estas preguntas, es
 importante examinarlas. Los verdes probablemente estan aqui para quedarse

 1 Las elecciones de 1985 en la Repuiblica Federal Alemana no fueron del todo
 buenas para Die Grine; pero estas altas y bajas son de esperarse, asi como los diversos
 conflictos internos sobre personas y temas. Las elecciones en enero de 1987 les fueron
 muy favorables, con los nombramientos de sus representantes al Bundestag, que
 aumentaron de 28 a 44.
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 y expandirse. De ahi que sean necesarias tres aproximaciones analiticas: la
 ideologica, la hist6rica y la sociologica: no necesariamente compatibles,
 no necesariamente contradictorias, pero que se ajustan lo suficiente para
 arrojar luz sobre el fenomeno.

 2. EL MOVIMIENTO VERDE: UNA CARACTERIZACION IDEOLOGICA

 En la pagina 10, el lector encontrara "un analisis de las politicas verdes",
 dividido en 20 puntos y organizado en grupos de cuatro puntos cada uno.
 Las principales caracteristicas de las sociedades del Primer Mundo son
 confrontadas con sus contrapartes, los movimientos y las politicas verdes. La
 lista se explica a si misma; baste aniadir algunos comentarios sobre como
 surgio.

 El punto de partida es un modelo simple de sociedad con una base
 econ6mica, una base militar y una base estructural. Esta ultima es impor-
 tante de manera particular porque es esta donde se fincan los pilares de
 la formaci6n social de Occidente: el Estado con su burocracia y sus planes;
 el capital con sus corporaciones y mercados, y la intelligentsia con su
 investigacion, que sirve a los dos. Ademas, hay una selecci6n particular
 de personas para estas instituciones; hombres de edad media con educa-
 ci6n universitaria del grupo 6tnico/racial dominante (HEM'EU), siendo
 estos los preponderantes casi en todas partes. Es esta estructura, conformada
 de esa manera particular, la que organiza la base economica y militar de la
 sociedad. Todo esto sirve, de manera principal, para lograr lo que aqui
 llamamos "el modo burgues de vida", con sus cuatro caracteristicas y su,
 en cierto sentido, vacio, "modo quimico de vida", con su embriaguez,
 su panem et circensens, de formas conocidas para todos en el Primer
 Mundo. El complejo MBV/MQV.3

 Permitanme, ahora, formular dos supuestos sobre el movimiento verde:

 1. El movimiento verde es un movimiento-paraguas para varios movi-
 mientos parciales, que atacan, cada uno de ellos, a uno o varios de los
 elementos de la lista.

 2. El movimiento verde se diferencia de muchos otros movimientos socia-
 les al sostener que los problemas sociales basicos no pueden ser resueltos
 atacando un factor unico. Se hace necesaria una aproximaci6n mucho
 mas global.

 2 El paradigmna que sustenta esta lista esta desarrollado en forma detallada en el
 primer volumen dc una serie de libros, pr6ximos a editarse, sobre la teoria y la pric-
 tica del desarrollo: Development: goals, concepts and theories (Desarrollo: metas,
 conceptos y teorfas).

 3 El modo quimico/circensc de vida es, entonces, visto como algo que acompafia
 a la forma bAsica, el modo burgues de vida, para aliviar un poco la soledad y la
 carencia de significado que puede ser la manera como las personas experimentan
 al MVIB.
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 Asi, el movimiento verde es una federaci6n de movimientos constitu-
 yentes y persigue una sociedad alternativa, caracterizada grosso modo en
 la columna de la derecha, en el analisis de las politicas. Pueden ela-
 borarse muchas listas como esta, que es una de ellas, no necesariamente
 mejor o peor que el resto; quiza s6lo es un poco mas comprehensiva. Para
 ser un "verde", uno no tiene que suscribir todas estas ideas, aunque,
 probablemente, tiene que estar de acuerdo con mas de una de ellas. Hay
 una correlaci6n en el universo ideologico, y no solo porque las ideas sean
 sustentadas por las mismas personas. Hay una especie de consistencia
 interna. En su examen interno, evoca la visi6n de una sociedad descentra-
 lizada, probablemente alguin tipo de federaci6n, con fuertes unidades auto-
 nomas que utilizan las bases locales de una manera autosuficiente, y tratan
 de no volverse dependientes del exterior, inclusive en los prop6sitos mi-
 litares. En el interior de esta formaci6n social, se supone que se gesta un
 modo alternativo de vida mas o menos como el descrito aqui.4

 Sin duda, el movimiento verde no esta ideologicamente en la tradicion
 liberal/conservadora/capitalista ni en la marxista/socialista, sino en la tra-
 dici6n anarquista, y part;cularmente en la parte no-violenta de esta ultima.
 Dos grandes nombres del Tercer Mundo en este siglo, Gandhi y Mao
 Tse-tung, estan eclipsando a grandes pensadores franceses y rusos del si-
 glo XIX: St. Simon y Proudhon, Bakunin y Kropotkin. Hay mucho que
 inferir sobre este punto. Pero el movimiento verde no es necesariamente
 un movimiento reflexivo con profundidad filosofica. Mas bien se trata,
 como antes se dijo, de una federaci6n mas o menos entretejida, en forma
 tensa, con movimientos en torno a problemas unicos. Algunos de ellos
 tienen una expectativa de vida relativamente baja, pero con posibilidadcs
 de ser revividos en el interior de un escenario verde mas general. Por lo
 tanto, dudo de que haya mucho que aprender acerca de la ideologia
 de este movimiento desde el estudio de los autores mencionados. Dudo de

 que los miembros de estos movimientos hayan sido inspirados por esos
 libros. Mas bien el movimiento verde es una reaccion general contra el
 mal funcionamiento de la formacion social occidental. Es una reaccion
 a la "cris&s", en general lamentada, y tiene el proposito de introducir en la
 sociedad diversas iniciativas que, al realizarse juntas, en una escala lo sufi-
 cientemente amplia, constituiran una solucion como siempre, en el sentido
 de originar nuevos tipos de problemas.

 4 Dos problemas bisicos, discutidos en el interior de cualquier movimicnto
 verde, son:

 - Comicnza uno cambiando la formacion social, o comprometiendose con formas
 alternativas de vida en los pianos individual y micro-sociales o ambas cosas?

 - -Es posible un cambio a nivel-micro sin un cambio a nivel macro-social;
 simplemente optando por salir de la sociedad industrial, como el fundamentalista
 verde, Rudolph Bahro, defenderia y haria?

 5



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 3. EL MOVIMIENTO VERDE: UNA CARACTERIZACION HISTORICA

 Sin embargo, esta es una manera demasiado racional, con una orienta-
 ci6n medio-fines, de ver un fen6meno como el movimiento verde. Es, tam-
 bi6n, parte de una dialectica socio-hist6rica actual, como cualquier otro
 movimiento social, y debe ser comprendido a la luz de esa dialectica. Acerca
 de la dialectica basica de la formaci6n social occidental, hay muchas opi-
 niones. Mi perspectiva es una de ellas y es como sigue:5

 Tomemos como punto de partida la clasica formaci6n social europea,
 con frecuencia denominada como "feudal", que cs aceptable siempre y
 cuando entendamos que esa palabra sobrevive a la Edad Media. En esa
 formaci6n, el clero estaba en la cfupula, le seguia la aristocracia, luego
 los comerciantes (y algunos artesanos), despues los campesinos (y algunos
 trabajadores) y al final estaba la gente totalmente marginada: gitanos,
 judios, arabes, y las mujeres.6 Y mas abajo ailn, los animales y las plantas,
 los minerales el agua y el aire -el "medio ambiente", muy importante
 para los verdes.

 Veamos ahora a cada uno de estos grupos como portadores de transfor-
 maciones sociales sucesivas. Primero, la revuelta de la aristocracia en contra
 del clero, que seculariza el orden social y separa al Estado de la Iglesia.
 Segundo, la revuelta de los comerciantes en contra de las dos cupulas,
 que reclama un lugar en la sociedad que sea legitimo, no por ser sirvientes
 de Dios ni por la noble cuna, sino al invocar instrumentos como los de-
 rechos humanos para promover la movilidad geografica y social. Tercero,
 la rebeli6n del cuarto estado: los trabajadores de todos los tipos, basicamente
 hombres, movilizados con el fin de obtener una mejor porci6n del pro-
 ducto social, en cuya generaci6n tuvieron una gran responsabilidad, y
 para beneficiarse de los canales de movilidad social abiertos por la burgue-
 sia. Partidos socialistas y socialdem6cratas, sindicatos -y comunistas.7

 5 Para una discusi6n de cste punto ver el vol. 2 en la serie mencionada en la
 nota 2 arriba: Development and Social Process (por salir).

 a Quizas haya algo de universal en csto; cualquier orden social necesita especia-
 listas en cultura, energia, producci6n y reproducci6n econ6mica, aunque el orden
 relativo de estos grupos en la estructura de poder puede variar de una formaci6n
 a otra y en el tiempo -con irrupciones ocasionales de los sujetos derrotados.

 El fil6sofo hindi P. R. Sarkar basa sus reflexiones de este tipo en una teoria
 qulc se refiere a cuatro tipos de personalidades, que corresponden a las cuatro castas
 clAsicas hindies y -como Sorokin- tiene una teoria ciclica de la historia en donde
 los grupos toman el poder en el siguiente orden: fuerza, cultura, economfa, gente,
 fucrza. Sin embargo olvida, extrafio en un hindu, que hay dos grupos de "gente":
 las clascs bajas y los marginales. El movimiento verde moviliza a los segundos mAs que
 a los primeros. Los marginales incluyen a las mujeres, y el Die Griinen es, en gran
 parte, un partido de mujeres; fundado por una mujer (Petra Kelly) y en 1985
 dirigido por un directorio de tres mujeres. Para una revisi6n de la importante
 teoria de Sarkar ver a R. N. Batra, The Downfall of Capitalism & Communism. A
 New Story of History, Londres, Macmillan, 1978.

 7 En el pensamicnto de Sakara, estos corresponden con los shudras, las masas
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 Asi entonces, la cuarta transformaci6n estaria encabezada por el ultimo
 estado, por lo que ahora serian los trabajadores extranjeros, las mujeres
 y por todos aquellos marginados en un orden social construido por los otros
 tres estados (los clerigos convertidos en intelectuales, los arist6cratas en
 bur6cratas y la gente del comercio, los capitalistas, permaneciendo como
 tales, para, los tres juntos, constituir el complejo BCI, conformado por
 HEMEUS, muchos de ellos extraidos de la clase trabajadora). L6gica, socio-
 logica, socio-hist6ricamente, no hay ninguna raz6n para que los grupos que
 forman el iultimo estado no puedan, tambien, reclamar su derecho a entrar
 en la sociedad creada por los otros cuatro, a abrir esa sociedad a los tra-
 bajadores extranjeros y a las mujeres por igual, para de esta forma construir
 una presi6n sobre la formaci6n social occidental.8

 No obstante, los movimientos sociales no solo quieren llenar posiciones
 en la estructura existente. Tambien quieren cambiar esa estructura. Si este no
 fuera el caso, el movimiento dejaria de ser social. Habria unicamente varios
 movimientos individuales paralelos promoviendo su propia carrera sobre
 bases individuales e introduciendose en espacios ya ubicados de la estruc-
 tura. El cambio social es utilizado para legitimar los esfuerzos por la carrera
 individual; las carreras individuales pueden ser utilizadas en el "interior
 del sistema" para promover el cambio social -las dos aproximaciones tie-
 nen diversos grados de exito. La transformaci6n social protagonizada por
 la clase trabajadora probablemente cambio mas a los trabajadores que al
 orden social que ellos querian transformar, pero al hacer esto tambien
 cambi6 el orden social. Ni el quinto ni cl cuarto grupo, en la imagen de la
 clasica sociedad occidental, estaban solos en lo que hacian; siempre fueron
 apoyados por individuos iluminados/descontentos de los otros grupos. Tam-
 poco todos los pertenecientes al grupo protag6nico participaron en la trans-
 formacion. La historia social nunca es tan pulcra.9

 Intentemos traducir esto a terminos muy concretes, a los terminos de
 los partidos politicos. Asumamos a los primeros dos grupos, el clero y la
 aristocracia, que con sus respectivas instituciones: la Iglesia y la Universi-
 dad, la tierra, lo militar y, la ley, constituyen la columna vertebral de la
 sociedad conservadora y son los principales soportes de los partidos conser-

 de trabajadores penetrando la corteza construida por los otros tres. Pero <en d6nde
 cstin los parias?

 s Todo esto estAl sucediendo hoy en dia alrededor dc quienes vivimos en las
 formaciones sociales occidentales, todo el tiemepo. No hay duda de que sera calificada
 como una revoluci6n a su debido tiempo. Pero csta no corresponde a nuestra imagen
 tradicional de revoluci6n: un grupo relativamente bien definido que ejerce una tre-
 menda presi6n en un punto particular de la estructura social, y en un corto intervalo
 de tiempo.

 9 La Revoluci6n francesa debe de haber sido igual de confusa para sus contem-
 poraneos. Es s6Io despu.s, cuando los intelectuales han procesado la materia prima,
 que el periodo adquiere la coherencia necesaria para ser considerado como una
 revoluci6n, como Lefevbre lo hace en su magistral libro: The Coming of the French
 Revolution, Princeton, Princeton University Press, 1947.

 2
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 vadores. Por supucsto, tienen muchos mas seguidores de los que su propio
 numero podria indicar, entre otras razones porque dirigen instituciones
 que llegan de lo mas profundo de la sociedad, hasta sus confines, hasta los
 mis excluidos (particularmente cierto para la Iglesia y el ejercito), que
 sirven de limpiadores "al vacio" para absorber, incluso, los residuos sociales
 del mero fondo y ponerlos a disposici6n de la cuipula, al menos como
 votantes.10

 Dada esta imagen, es claro que los partidos conservadores han enfren-
 tado tres desafios basicos, que corresponden a las transformaciones nuimeros
 2, 3 y 4 respectivamente.

 El primer desafio proviene de la segunda transformacion de los corner-
 ciantes/ciudadanos: fuertemente individualista, orientada hacia los derechos
 humanos y en favor de la libre circulaci6n de los factores de la producci6n,
 de los bienes y servicios, del trabajo calificado y no calificado, del capital
 y la naturaleza. En otras palabras: los partidos liberales.

 El segundo desafio vino de la tercera transformaci6n: los movimientos
 de masas de las clases trabajadoras, respaldados por su mas fuerte institu-
 cion, el sindicato; en otras palabras, los partidos socialistas de los traba-
 jadores.

 Y luego el tercer desafio correspondiente a la cuarta transformaci6n:
 la ola verde, organizada, en uiltima instancia y de manera necesaria, por
 uno o mas politicos: los partidos verdes.

 La segunda hip6tesis basica sobre esta rclacion seria que los partidos
 conservadores tienden a perdurar, y aunque transformen su contenido: su
 tarea es resistir, siempre y de forma invariable, la transformacion social
 demandada por aquellos que desafzan el orden social. El primer desafio,
 los liberales, lleg6, rompi6 la barerra conservadora v form6 sus propios
 gobiernos, declin6 y, ahora, desaparece con rapidez de la escena.11 En su
 caida, en muchos paises, los liberales hicieron alianzas electorales con el si-
 guiente partido en ascenso: los partidos de la clase trabajadora. tstos
 fueron capaces de liberarse de los liberales, de romper la barrera conserva-
 dora (de la cual, ahora, los liberales pueden formar parte), y de hacer
 sus propios gobiernos; comenzaron a declinar y estan ahora, con muchas
 probabilidades, de salida. Una raz6n basica para esto, de manera incidental,
 es que los sindicatos estan, probablemente, dejando de ser de las principales
 fuerzas sociales, simplemente porque ya no movilizan un nuimero suficiente
 de trabajadores tan explotados como para que piensen que la acci6n co-

 10 Las sociedadcs occidentalcs mantienen mucha de la verticalidad de la organi-
 zaci6n feudal, cn particular en lo relacionado con las grandes organizaciones del
 orden social occidental clAsico: la Iglesia, la Tierra, el ej6rcito (policia) y el comer-
 cio, y hacen aparecer como natural que los desposeidos presenten caracteristicas
 politicas conservadoras en estas instituciones. En otras palabras, que voten por
 sus amos.

 11 En la actualidad, al partido liberal en Gran Bretafia le va muy bien en su
 alianza con los socialdem6cratas, quiz:i precisamente por esta raz6n: el elemento
 de la socialdemocracia.
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 lectiva de las grandes huelgas proporciona un bc-neficio mlayor que la hThil
 utilizaci6n de Las oportunidades de Ia carrera individual.'2

 Los partidos de La clase trabajadora en descenso podrian ser materia de
 coalici6n para Los partidos de la ola verde en ascenso, a pesar de todo Lo que
 en La actualidad, y con frecuencia, se dice de su falta de habilidad como
 socios politicos. Entraremos a un periodo de alianzas roji-verdes y entonces
 veremos a Los partidos verdes romper La barrera conservadora con La ayuda
 de sus aliados (y luego, quiza solos), hasta que alcancen su climax, comien-
 cen a declinar y, al final, desaparezcan. En otras palabras, La idea no es
 que el partido verde sea el final de La historia politica de La formaci6n
 social occidental, ni que dicha formaci6n social est6 destinada a un du-
 radero futuro verde.'3

 Todo es un episodio, incluiyendo a La ola verde. L,o que se sostiene, no
 obstante, es que eL fen6omeno crecer'a en importancia, los partidos de La clase
 trabajadora decreceran y ci inter's de am-bos es formar alianzas que en
 alguTn momento puedan romper las pautas conservadoras b'asicas y consti-
 tuir algo nuevo. Esta prediccio6n, como cualquier otra, puede ser correcta
 o equivocada --tiendo a creer en ella porque parcce coincidir, bastante
 bien, con La 16gica de ka Ihistoria social occidental.'1

 Sin embargo hay otro peligro con este tipo de perspectiva. Se enfoca
 mas el partido verde que eL movimiento verde, simplemente porque eL
 partido verde esta ma's presentc en los medics de comunicaci6n, mas a La vista
 pi'blica. Con todo, eL partido verde s6Lo puede hacer poLitica (como opo-
 sici6n a La politiqueria) Si estA apoyado por un movimiento verde, aL igual
 que sus predecesores: Los moviimientos de Los partidos laborales.

 12 Par supuesto, ci leterioro del sector secundario en Ias sociedadcs pots-incits-
 triales es tambi(n. un factcr iliJpoltante aqui. La cstuctiiua qtue rinantiene a los
 trabajadorcs coio un proletasiado explotado, ha sido ckinolidi., cn un alto grado,
 por cl niovimiento lalboral. Asi, miientras inantiene gratitud y solidaridad con la
 primera generaci6n de trabajadores liberados, su descendencia puede usar la transi-
 ci6n dcsde la cstruictuira al actor, para disefiar carreras altatmcnte centradas en cl
 individuo y/o para jugar en el nicccadlo.

 13 Por supuesto que aparcceriin niievas rupturas, nucevos valores contradictorios
 y/o intereses. Las ideas verdes pucden tamlbicn ser cooptadas por partidos m:is
 antiguos, como dc algunia miancra Ic succdi6 en Saar al partido socialdem6crata
 bajo ci hAb!il lidcrazgo de Oscar Lafontaine, que los Ilcv6 a una arrasadora victoria.
 A los votanites Ics puede gustar el nuevo vino, pcro pr-cferir las antiguas botellas
 para ei estilo de promoci6n del partido vcrde. El punto bAisico, sini embargo, es qtue
 con ci movinieinto verde los conflictos potenciales de las fortuaciones sociales occi-
 dentales tradicionalcs han sido dejados tuera de acuerdo con el mliodlelo presentado aqui.

 14 Ver Galtung, Hciestad, Rudeng, "On the Last 2 500 'cars of Western History,
 With Some Reemaiks on the Corning 500", capitulo final dcl volumen conjunto,
 The New Camnbridgre MIodernt Ifistory, Londres: Cambridge Uiniversity Press, 1979,
 PP. 318-361.
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 CUADRO 1

 UN EXAMEN DE LAS POLITICAS VERDES

 Caracteristicas

 1. Explotaci6n del proleta-
 riado externo.

 2. Explotaci6n del sector ex-
 terno.

 3. Explotaci6n de la natura-
 leza.

 4. Explotaci6n de si mismo.

 1. Dependencia en el comer-
 cio extemo.

 2. Dependencia del sector
 formal, complejo BCI.

 3. Politica ofensiva-defensiva,
 con tecnologia defensiva
 muy destructiva.

 4. Alineamiento con las su-

 perpotencias.

 Empresas y movimientos de coope-
 rativas, abolici6n de la diferencia-
 ci6n comprador/vendedor, clientes
 involucrados directamente.

 Coexistencia con el Tercer Mundo;
 s61o relaciones de intercambio equi-
 tativas, movimientos de liberaci6n.

 Balance ecol6gico entre naturaleza
 y persona; construcci6n de la diver-
 sidad, simbibsis, vegetarianismo to-
 tal o parcial.

 Mis trabajo -y creatividad-, de-
 cremento intensivo de la produc-
 tividad y en algunos campos, tecno-
 logia alternativa.

 Autoconfianza; autosuficiencia ali-
 mentaria, en salud, energia y de-
 fensa.

 Autoconfianza local, decremento de
 la urbanizaci6n, tecnologia inter-
 media.

 Politica defensa-defensiva, con tec-
 nologia menos destrucfiva, tambien
 defensa no militar, no violenta.

 No alineamiento, inclusive neutra-
 lidad, desvinculaci6n de las super-
 potencias.
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 CUADRO 1

 UN EXAMEN DE LAS POLITICAS VERDES (continuaci6n)

 Caracter isticas  Movimiceltos y politicas verdes

 1. Burocracia (plan) estatal
 fuerte y centralizada.

 2. Corporacion, capital (mer-
 cado) fuerte y centrali-
 zado.

 3. Intelligentsia, investiga-
 ci6n fuerte y ccntralizada.

 4. Factor HEMU; gente BCI
 conformada por hombres
 con educaci6n universi-

 taria (del grupa racial/
 etnico dominante).

 1. Trabajo no manual, eli-
 minar trabajo pesado, su-
 cio y peligroso.

 2. Confort material, suavizar
 las fluctuaciones natura-
 les.

 3. Privacidad, retiro al in-

 terior de la familia y gru-
 pos semncjantes.

 4. Seguridad, la probabili-
 dad de que tsta dure.

 Descentralizaci6n a nivel local, cons-
 trucci6n de fcderaciones de unida-
 des locales.

 Econlomia verde informal; produc-
 ci6n para autoconsumo; producci6n
 no para intercambio moietario;
 prcducci6n para ciclos locales.

 Educaci6n no formal de alto nivel,

 construcci6n de formas propias de
 entendimiento.

 Mlovimiiiento feminista, justiciaJ
 igualdad, nueva cultura y estructu-
 Ia; InoiVimientos para j6venes y an-
 cianos, movimientos de igualdad
 racial/ tnica.

 Mezclar triabajo manual y no ma-
 nutal.

 Retenlei las ganancias cuando sea
 salu(lable, vivir ccrca de Ia natti-
 raleza.

 Vida coinunal en unidades mAs

 glandes, producci6n/consumo colec-
 tivcs.

 Mantener la seguridad cuando sea
 saludable, haciendo el estilo (Ie vi-
 da imenos prcdecible.
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 CUADRO 1

 UN EXAMEN DE LAS POLiTICAS VERDES (continuaci6n)

 Caracterlisticas  Alovitnientos y politicas verdes

 1. Alcohol, tranquilizantes,
 drogas.

 2. I'abaco, azficar, sal,
 cafrd/t,.

 3. Alinicintos tratados quhnii-

 camente, paneze natural
 sin fibra.

 4. F.spcctatorisnoo circctisc,
 TV, deplxrtcs.

 Moderacion, experimentos con no
 adlictivos, cosas para mejorar la
 vida.

 Modceraci6n, mnejoramiento de la ca-
 pacidad de gozo del cuerpo, por
 ejemplo a travyds de la sexualida(l.

 Cultivo biorg;inico, alimnento saliu-
 dable, alimento balanceado, mode-
 raci6n.

 Generaci6n de entretenimiento pro-
 pio, ejercicio moderado, como el
 trabajo mamnual, caminata, ciclismo.

 4. EL MOVIMIENTO VERDE: UNA CARACTERIZACION SOCIOLOGICA

 j Quien tendera, entonces, a unirse al movimiento verde? Antes fucron
 mencionadas dos categorias: trabajadores extranjeros, y todo el complejo
 "e'tnico", de cualquicr pais, inarginado a causa de su etnia; y las mujeres.
 Ciertamente no cstarlln todos los miembros de estos grupos, aunque sl un
 nlimero suficiente para lhacer crecer al movimiento. Muchos de ellos tende-
 ratr a votar por los partidos que rcpresenten las transformaciones sociales
 precedentes, sin desear para nada nuevas transformaciones sociales, aunque
 si la estabilidad, la seguridad y la posibilidad de mejorar en el statu quo.

 No obstante, hay mluchos otros grupos que pueden estar interesados en el
 movimniento verde de acuerdo con el tipo de anTilisis hecho antes. Se les
 puede ver al exaniinar la lista de politicas verdes prescntadas en cuadro 1,
 en especial, si uno hace uso de dos criterios simples: es a mnotivaci6n
 subjetiva lo suficientemente fucrte para sentirse interesado?, y es el sen-
 tido subjetivo de capacidad lo suficientemente fuerte como para que las
 personas sientan quo es imnportante unirse al movimiento? 0 seria preferi-
 ble una soluci6n individual?

 Dimensiones

 principales

 cn

 z

 Q

 0
 Q
 o0)

 f~D
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 Tomemos, por ejemplo, el caso de las empresas cooperativas. Uno de
 los aspectos principales del movimiento verde hoy en dia es que uno debe,
 definitivamente, estar interesado en algcin tipo de producci6n, pero es fun-
 damental querer haccr cosas de manera conjunta, en cercania con otros,
 venciendo los sentimientos de aislamiento y alienaci6n. Y esto interesa, de
 mnanera inmediata, a un nu'mero considerable de ciudadanos de la forma-
 ci6'n social occidental contemporanea. El trabajo como terapia se convierte
 en la principal consigna; trabajar en conjunto, como terapia de grupo, es
 mucho mejor.15

 En relaci6n con el Tercer Mundo, los miembros del movimiento verde
 simpatizarian con aquellos que sufren las consecuencias de la "moderniza-
 ci6n", y con los iniembros de movimientos de liberaci6n que sufren las
 consecuencias de la continua y renovada represi6n. Pero serian, en realidad,
 muy pocos y dc manera ideol6gica. La gente afectada se encuentra fuera
 de cualquier sociedad del Primer Mundo,'G con la excCpcion de los Estados
 UTnidos, y actuard' politicamente en el nivel local, si cs que lo hace.

 No sucede lo runisno con ci sub-movimiento ecol6gico del movimiento
 verde -que ha dado origen al nombre del movimniento: "verde". En esta
 particular coyuntura dcl movimiento verde, la rnotivacion aLumentarJt s6lo
 Si crece la percepci6n de una posibilidad de impedir el desastre y, en
 este momento en particular, en relaci6n coil la muerte de los bosques
 de la Europa central (que ya cornienza en Europa del norte, tanml)bien). Al
 mismo tiempo hay una creciente frustraci6n de la gente qctt siente que
 es muy poco lo que puede hacer a titulo individual si el problema estia en
 mnanos de las grandes corporaciones y las grandes burocracias. Los indivi-
 duos pueden bajai, sri consumo de clectricidad y ahorrar agnia en sus hoga-
 res. Tambien pueden cainbiar sus haibitos diet6ticos. Pero se sienten incapa-
 ces al enfrentar talcs niacro-feno6mcnos y esa incapacidad sera trasladada, de
 Tianera creciente, a las demostraciones y niovimientos (le masas y sera
 la materia prima de las formaciones politicas partidariasi'

 Los nuevos estilos de trabajo, sin embargo, son un problema de capa-

 15 Ver el capitulo (IC los aitores daneses cii Fiiber y Galtinin cl., Alternativen,
 Stockolm, Akademisk Fdr-lang, 1985, eii dondtle sosticucn, coInsistentiitmnte, el tenia
 del acercamiento como clemento bAdsic de Un modo alternativo de vida.

 16 Y estas sociedades, principalniente en c Tercer MuiIindo, pueden cstar en otr-a
 fase hist6rica de sit transformaci6n social. El blanco mAis factible podr-iaa scr los
 miarginados qtue ni siquiera sofiarian con scr actores de iina transformaci6n. Como
 consecuencia Jos parti(los verdes tendcr;in a cooperar con las ciases superiores cn los
 paises del Terccr Mundo, en particular con los intelectualcs qtue pcicdcii tctinr intercses
 niuv difcrenciados.

 17 El ptinto principal de nuestra argumcntacion ccoi6gica es muy simnple: la
 transforniaci6n coyutiiitral desde los ciclos ccon6inicos limiitad{os biasta los ciclos
 altamente extendiidlos dLh,ido a Ia industrializaci6ii imasiva y al comerci() inuindial,
 Ilevan al consumisna) v a Ia contaminaci6ti, por un lado 'y, pe-r otro, a la ausencia
 (le control directo. Los individuos pucdlen (Ucoulprometerse cii meclidas pr-eventivas
 en el nivel micro, pero ficilmiiente Ilegan a fracasar cuiando se trata de las (lolorosas
 operaciones de los prVocesos cii el nivcl macrno.
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 cidad mais que de motivacion. Mucha gente busca las formas artesanales
 de producci6n simplemente porque es capaz de hacerlo de esa manera;
 otros pueden tener una fuerte motivacion, pero sentirse totalmente incapa-
 ces. La busqueda de tecnologias alternativas continuara, pero puede ser,
 tambien, que el momento de los setenta ya no este alli, o al menos no con
 tanta fuerza. No obstante, podria haber un nuevo ciclo.1s

 Pero tambien, por otro lado, esta cl punto de las bases nmilitarcs, asociado
 con otro de los principales componentes del movimiento verde: el movi-
 miento pacifista. Se trata de un amplio movimiento relacionado no s6oo
 con asuntos militares tales como la disminuci6n de la dependencia de armas
 ofensivas, y en particular de las armas nucleares; la disminucion del
 transarmamentismo en favor de la defensa social o la defensa-defensiva

 en general (incluyendo la defensa militar convencional y la defensa parami-
 litar).19 Al movimiento pacifista tambien le preocupan asuntos como los
 del no alinnamiento/neutralidad, y las diversas formas dc desvincularse
 de las superpotencias, al menos por la via de negarles bases, en particular
 aquellas con objetivos nucleares, y de retirarse de su estructura de direc-
 ci6n en tiempos de guerra. Mas atin, el movimiento de paz se preocupa
 por la autosuficiencia tanto local como nacional. Los paises deberian ser
 muy fuertes para poder resistir el chantaje econ6mico, y las comunidades
 locales deberian, tambien, scr mas fuertes, mas capaces de sostenerse por
 ellas mismas, n-enos dependientes del centro del pais. En resumen, el
 movimiento pacifista no solo se pronuncia con respecto a las transforma-
 ciones internacionales, como el transarmamentismo o la transformacion
 del sistema de alianzas, sino que tambien propone cambios en el nivel
 nacicnal para lograr sociedades nacionales y locales mas fuertes. El movi-
 miento pacifista probablemente continuara creciendo, en contenido y ca-
 lidad, si no en dcmostraciones masivas y en cantidad -esto iltimo es tipico
 del movimiento antimisiles que, sin lugar a dudas, ha jugado un importante
 papel en la formaci6n de conciencia, la movilizacion politica e, inclusive,
 la confrontaci6n. Parece ser que ni los azules, ni los rojos, ni los rosados son
 capaces de resolver estos problemas. Por lo tanto, la motivaci6n "verde"
 auin estara alli, aunquc la frustracion puede, tarnbi6n, tener un impacto
 paralizante.'0

 Cuando se Ilegue a los cambios estructurales enfrentados por el movi-
 miento verde: la descentralizacion con mayor poder en el nivel local, o
 sea, las transformaciones de estructuras centralizadas a estructuras mas

 is En muchos paises del Tercer Mundo, como en Malasia, comienza a aparccer
 un cierto efccto de agotamicnto respecto de la tecnologia moderna -esto simplemente
 porque los costos solrcpasan a los beneficios. La asociaci6n de consumidores de
 lcnang (cAP) ha sido fundamental en csta relaci6n.

 19 Para un analisis, ver Johan Galtung, There are Alternative! Nottingham,
 Spokesman, 1984, sccci6n 5.1-2, pp. 162-183.

 20 'Pro entonces una nueva escalada de la carrera armamentista, como "la guerra
 de las cstrcllas", pucde Ilevar a una nueva explosi6n de la actividad del movimiento
 pacifista.
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 (con)federadas; la construcci6n de economias informales, verdes (basadas
 mas en lo local, menos monetarizadas, mas por la calidad de vida y menos
 por el dinero); la descentralizacion de la producci6n de conocimiento en
 mucho mas y mas pequenas universidades, creo que la motivaci6n conti-
 nuara estando alli, tambien la capacidad, en particular en la forma de
 economia verde y en la educaci6n verde no-formal. Los cambios a las estruc-
 turas mas complejas, como la propia formacion estatal, es evidente que
 solo podran lograrse usando la maquinaria politica central, probablemente
 por medio de los parlamentos y de los partidos politicos. Ahi la capacidad
 individual es casi nula, y no cstoy seguro de que la motivacion verde sea
 tan fuerte como lo fue en los afios setenta.

 Un componente central del movimiento verde en esa relacion, la tercera
 parte mias importante del movimiento, el movimiento feminista, ha tenido
 un exito considerable. Obviamente esta dividido en dos: por un lado, las
 del "cincuenta-por ciento", que quicren que las posiciones sociales scan
 de genero ciego: esto es, que el 50% de las mujeres esten en posiciones
 hasta ahora dominadas por los hombres, y el 50% de los hombres esten en
 posic;ones hasta ahora dominadas por las mujeres (incluyendo la vida
 domestica); por otro lado, estan las que piensan y actuan en terminos
 de una cultura feminista especifica que pueda servir como un modelo
 para las relaciones sociales globales.21 Pienso que es uitil concebir al movi-
 miento feminista en ambos terminos -y no en uno o en el otro-; cuando
 Ilegan al punto de divisi6n, anbos tipos de momentum son muy importantes
 en la transformacion social en marclia. Existen bastantes mujeres activistas.
 Muchos hombres se les uniran y muchas mujeres no lo haran, pero lo que
 es muy dificil de creer es que la motivaci6n y la capacidad no se incre-
 menten o disminuyan en los pr6ximos afnos. Es tambien posible que el
 movimiento de las generaciones viejas, el troisieme cycle de gente retirada
 pero no cansada, tenga importancia, como la ha tenido la duradera sig-
 nificacion de la igualdad dnica/racial en paises heterogeneos. Y esto signifi-
 ca, de manera creciente. todos los paises en la actualidad. En principio, el
 movimiento verde seri uln paraguas para todos ellos; su magnitud depen-
 dera de su capacidad para articular las demandas en una direcci6n politica
 relevante.

 Finalmente. hay dos paquetes de "modos de vida", mas relevantes de
 manera individual. De nuevo, puede ser que la gran ola de los setenta
 con las comunas, cocinas-jardin, alimcntos saludables, etcetera, se haya
 aplanado en cierto grado, y en algunas regiones incluso haya decrecido.
 Pero, por otro lado, tambien puede sel clue, dcspues de los dias del fun-
 damentalismo, el movimiento haya penetrado en todos los sectores de la
 sociedad (con alimentos saludables muy caros para aquellos que solo se sien-
 ten bien cuando gastan mucho dinero), en paquetes mis pequefios, menos

 21 Para un buen ejemplo, vcr Anne W.ilson Schaef, Woman's Reality, Minnea-
 polis, 1985, particularmiente el cap. 5, "El sistema femenino v el sistcma masculino
 cntre los blancos: nuevas tormas de ver nucstra cultura." pp. 99 ss.
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 densarnente empacados y mas pragnlaticos. Las transformaciones de las
 fornas individuales de vida pueden tambien tener un impacto en el aspecto
 politico. Pero esto no Ileva necesariamente a votar por los partidos verdes;
 podria Ilevar, tambien, al enverdecimiento de los partidos rojos, rosas y
 azulcs. Como el movimiento feminista, estos pueden ser los signos de una
 exitosa transformaci6n social, que cambia la esencia de lo que significa
 ser un habitante del Primer Mtundo durante la filtirna decada del siglo
 veinte.22

 Considero que lat conclusion neta de lo que se ha (lichlo hasta aqui es
 que el partido verde continuara creciendo. Las razones son simples: hay
 muchos problemas generados por la formacion social occidental actual;
 hay mucha frustraci6n en el ambiente; hay muy poca capacidad en los
 partidos azules, rojos y rosados para tratar estos asuntos con verdadera
 energia; muchas personas son afectadas por los problemas; la motivacion
 es alta y las soluciones a nivel individual son insuficientes. Obviamente,
 para sentirse motivado politicamente por un mal social que no le afecta
 de manera directa a uno, es indispensable tanto el conocimiento como la
 compasion sociales, junto al sentido de frustraci6n individual: "no hay
 nada que yo y mi familia podamos hacer por nosotros mismos para solucio-
 nar el problema".

 Estas dos condiciones apuntan en la direcci6n de la gente que tiene un
 cierto nivel de educacion, como la de las clases medias y altas; pero al
 mismo tiempo, apuntan afuera de los miembros de la clase alta que, por
 sus recursos, siempre podrain encontrar una solucion para ellos y para sus fa-
 milias -como salir de las ciudades contaminadas al campo no contaminado,
 combinar el trabajo y el ocio, pues ellos pueden pagar los gastos ocasionados
 en transporte/comunicacion que esto ocasiona. Al mismo tiempo, cualquier
 movimiento de transformacion apelaria mlias a los jovenes y a los de edad
 mnedia que a los viejos. Istos diran: para que preocuparse, no estaremos
 mucho tiempo por aqui de todas maneras. Finalmente, el movimiento
 apelara mas a las Inujeres que a los hombres, porque las mujeres son gol-
 peadas de peor manera por el sistema, porque el movimiento feminista
 cs un componente muy importante del movimiento verde global y porque
 las mujeres tienen, presumiblemente, una mayor capacidad para el pen-
 samiento globalizador. Lo misrno para el marco sociologico.

 El pensamiento globalizador es casi una condici6n del comportamiento
 dcel movimiento verde en general y de la conducta del partido verde en
 particular. Veamos de nuevo el catalogo de problemas: no hay f6rmulas
 simples, omni-abarcativas, como "los intereses de los empresarios/emplea-
 dores", o "los intereses de los trabajadores/empleados". Si la sociedad es
 un pastel en capas, estos problemas no movilizan necesariamente a una

 22 Esto enfatiza la importancia que tienc no confundir el movimiento verde
 con cl partido verde. Si el filtirno es o no es el mais adecuado portador de las ideas
 bAsicas del primero es utna prcgunta empirica, quc no puede rcsponderse exclusiva-
 nmentc por la semnintica.
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 capa en contra de la otra. Mas bien, la metafora seria que hay un pastel
 en capas con algunas pasas y almendras envenenadas que no estiAn distri-
 buidas en toda la superficie, y solo son visibles para aquellos que tienen una
 vision global del pastel. Desafortunadamente, los elementos venenosos tienen
 eue ser quitados; algo tiene que hacerse al respecto, de otra manera todo
 el pastel qucdarA cnvenenado: arriba, ennedio y hasta abajo. El mensaje
 afortunado es que no todas las frutas y semillas secas tendran que ser
 quitadas al mismo tiempo. Quitar una de ellas ya tiene sentido en esta
 situaci6n. El mensaje triste es que no hay un metodo mediante el cual
 se puedan quitar todas al mismo tiempo, ni que quitar una garantice que
 todas las otras desapareceran. Un trabajo bien coordinado y sincronizado
 cs muy recomendablc, como ya antes lo mencionamos.23

 Puede objetarse que, ahora, nos hemos alejado bastante de la teoria del
 quinto estado de la secci6n precedente. Pero es que esta es una teoria
 hist6rica de la dinamica social, de las principalcs fuerzas sociales que car-
 gan sobre sus hombros la mayor parte del movimiento. Como en su prede-
 cesor, el inovimiento de la clase trabajadora, estaban los obvios intereses
 de la clase trabajadora; pero la ola socialista contenia mas que eso. Estaba,
 tambien, el "socialismo humanista", un movimiento internacional de la
 paz, etcetera. En realidad, muchas de las tareas que hoy son asumidas por
 cl movimiento verde pueden verse como partes del programa socialista
 que la anterior ola de energia social dej6 sin resolver.

 Lo anterior nos da una teoria adicional respecto al movimiento verde
 en general y sobre el partido verde en particular: es el campo de encuentro
 de gente decepcionada de los partidos azules (conservadores, nacionalistas,
 hasta con un pasado nazi) y de los partidos rojos (la generacion del 68)
 sin tener otro lugar a donde ir. Extrarnos compaiieros estos: el partido
 verde parece tener la capacidad de transformar y reciclar, haciendo verdes
 con los tipos mas diversos de materia prima. Que tan duraderas seran
 estas transformaciones y que tan duradera sert la cohabitaci6n, son otros
 problemas.

 5. CONCLUSIONES: EL MOVIMIENTO VERDE LLEGO PARA QUEDARSE

 Creo que es muy dificil Ilegar a cualquiera otra conclusi6n. Como cual-
 quier movimiento politico, tendra sus altas y sus bajas. Y aunque es un hijo
 de la fonnaci6n social occidental, la variaci6n geografica sera considerable,
 inclusive en el interior de Occidente. Pero el movimiento esta aqui para
 quedarse.

 23 Este punto va mais alli de la estratcgia politica. No es s6lo un moviniiento
 d(bil que realiza el cambio por medio de una sinergia de mfiltiples y pequefios
 ataques. Tarmbidn es la exprcsi6n de una filosofia/epistemologia que privilcgia la
 sintcronia ante la causalidad, lqe se basa cn la aproxiinaci6n dcl factor dinico para
 la transformaci6n social.
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 Tomemos el caso de la Republica Federal Alemana; por que es tan
 fuerte el movimiento? Los problemas de la mitad de la humanidad, las
 mujeres, no son aqui, en particular, peores que en otros paises occidentales.
 Los problemas por la paz no son mas agudos que en otros lados, los pro-
 blemas ecologicos son los mismos, excepto por la muerte de los bosques.
 La raz6n es probablemente hist6rica: el movimiento verde es tambien una
 ruptura con el pasado nazi, un pasado que abarca practicamente a toda
 la sociedad alemana, que dejo aislados, de manera relativa, a los comunistas
 como nucleo de solida resistencia. Pero el antinazismo no puede ser cons-

 truido sobre el comunismo en la Europa occidental en general y en la RFA
 en particular. El marxismo fue tratado, desde mediados de los sesenta hasta
 mediados de los setenta, en la revuelta estudiantil, junto con el terrorismo
 (RAF), como una forma extrema de expresion. El movimiento verde, con su
 enfasis en la no violencia, rcchaza al terrorismo y el factor unico del deter-
 minismo marxista.

 Francia es otro ejemplo. El movimiento verde es poco ilamativo; el
 partido ecologista, "Les Verts", obtuvo solamente el 0.5%o en las elecciones
 cantonales en la primavera de 1985 (pero el 2.5% en promedio donde te-
 nian candidatos). Por que pas6 esta situaci6n, si en 1977 los candidatos
 verdes obtuvieron un promedio del 10% en Paris, Lyon, Lille y otras ciu-
 dades?

 Una razon, muy evidente ante los ojos de un observador extranjero
 como el presente autor, seria la tajante distinci6n que hay en Francia de
 una clase politica, que tiene no s6lo el monopolio de la decisi6n sino tam-
 bien, practicamente hablando, el monopolio del conocimiento y, por esa
 razon, un monopolio de los intereses. La poblaci6n, en general, no muestra
 interes alguno sobre un amplio rango de fenomenos politicos y, ademas,
 esta desinformada. No es como en Alemania occidental (y en la RDA para
 estos asuntos), en donde uno puede viajar a casi cualquier pequeiio
 poblado o aldea y encontrar a gente profundamente interesada, bien infor-
 mada y vinculada a casi todos los puntos de la agenda verde. En Francia
 el desinteres es la regla.

 Pero esto tambien lleva a la pregunta: por que es asi? Quiza una
 raz6n pueda encontrarse en el extremadamente fuerte individualismo frances.
 Los franceses arman la "libertad", que significa el derecho a que el individuo
 y su familia nuclear puedan hacer, mas o menos, lo que quieran; un de-
 recho que esta, tambien, expresado en la forma bastante particular de
 manejar y estacionar los autom6viles. En el movimiento verde hay elemen-
 tos fuertemente colectivistas, un sentido de conjunto que va mas alla de
 la familia nuclear y una profunda preocupaci6n por la sociedad como
 un todo; propugna por soluciones colectivas. El individualismo frances
 apuntaria en la direcci6n de partidos de interes mas que en partidos
 interesados (o, por esta raz6n, interesantes). El modelo del pastel de capas
 con una capa en contra de la otra, quiza poniendose de acuerdo sobre la
 expansion del pastel para contrarrestar u olvidar el veneno en el mismo.
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 Ademas, es probable que los franceses prefieran mas los parques y jardines
 civilizados que a la naturaleza salvaje.

 Todavia mas, otra diferencia con respecto a Alemania seria el senti-
 miento compartido, correcto o incorrecto, de que no hay pasado que re-
 chazar ni pecados que expiar. Los viejos partidos pueden no ser perfectos,
 pero son capaces de hacer su trabajo. Han estado con nosotros por mucho
 tiempo; si la izquierda no puede hacerla, entonces la soluci6n, por defini-
 ci6n, tendra que estar en la derecha y viceversa. Este puede ser un razona-
 miento altamente irracional. Los problemas econ6micos pueden depender
 de cambios en el sistema mundial y estar mas alla del alcance de la
 izquierda o de la clerecha. Los problemas de la sociedad francesa contem-
 poranea pued e queest'n fucra de los paradigmas de la acci6n politica
 compartida por la izquierda o la derecha. En uno u otro caso, las formulas
 verdes pueden ser relevantes; pero si estas no son vistas como tales en el
 escenario frances, entonces no serin de mucha ayuda.

 Otra razon mas puede ser la fuerte reacci6n en contra de los innegables
 elementos puritanos del movimiento verde. Los franceses estan muy atados
 a su cuisine. La cuisine es mas carnivora que vegetariana; y por supuesto es
 excelente, una de las dos mejores en el mundo (la otra es la china).
 Desafiar el consumo de carne es dcsafiar a la cuisine francesa; desafiarla
 es desafiar a Francia. No ser aficionado al estilo burgues de vida, que
 incluyc algunos elementos de elegancia en el vestir, es una actividad no
 francesa que, probablemente, solo pueda ser legitimada si uno es estetica-
 mente elegante en otro campo, por ejemplo, siendo un artista. Los alema-
 nes no tienen una cuisine que defender, por tanto, no hay ninguin problema
 de ese tipo. Y aunque el aleman ordinario parece muy burgues, tampoco
 tiene una haute couture que defender. El orgullo nacional no es un filete,
 s6lo es un sentimiento burgues.

 Finalmente, Alemania es un vecino observado muy de cerca por los
 politicos franceses. Las incursiones que ha hecho el movimiento verde
 en la politica alemana les han debido provocar una sacudida; eso no debe
 suceder aqui. Las calumnias que salen de la prensa francesa respecto del
 movimiento pacifista y el movimiento ecologico, son los signos de un temor
 irracional, y no la invitacion al debate razonado que debe caracterizar a
 una sociedad democratica. Por otro lado, el movimiento feminista frances
 es fuerte y relativamente exitoso; aunque tiene un largo trecho que re-
 correr con los remanentes de feudalismo. Pero tainbien la femme francaise
 cs parte del orgullo nacional. Ella no es una actividad no francesa: ella es
 francesa. Y de csta manera, Francia tendra tambien, tarde o temprano,
 que seguir adecuaindose a los otros paises en este respecto.

 Los paises del sur de Europa, sin embargo, no podran seguir adecuan-
 dose. Esitos paises aun estan en los espasinos de la tercera transformaci6n
 social, incluso en la segunda, aun en la primera para estos problemas
 (Espana e Italia). Por otro lado, en los paises de Europa del norte uno
 puede hablar de un enverdecimiento generalizado de todos los partidos
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 politicos -con partidos conservadores retomando aspectos ecol6gicos y
 feministas, pero (ciertamente) no los problemas de la paz.

 Asi, el cuadro esta mezclado, como debe de ser. Pero hay puntos verdes
 en todo el cuadro. Quien quiera comprender al Primer Mundo hoy en
 dia, no puede pretender que no estAn ahi. Podran cometer toda clase
 de errores, pero los problemas de la formaci6n social occidental no desapa-
 receran, incluso, si los partidos o movimientos verdes deciinan. Las fuerzas
 hist6ricas son innegables. La motivacion y la capacidad individual, como
 tambien las colectivas, produciran suficiente movilizacion en todas las es-
 quinas de la sociedad occidental. En conclusion, el fen6meno verde esta
 aqui para quedarse.
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