
 Diez tesis acerca de los movimientos sociales *

 ANDRJ GUNDER FRANK v MfARTA FUENTES

 Este ensayo desarrolla las siguientes tesis:

 1. Los "nuevos" movimientos sociales no son nuevos, aunque tengan
 cicrtas caracteristicas que si lo son, y los movimientos sociales "clasicos" son
 relativamente nuevos y probablemernte temporales.

 2. Los movinientos sociales inuestran una gran vtaricdad y mutabili-
 dad, pero tienen en com6n la inovilizaci6n individual basada en un sen-
 timiento de moralidad y de (in) j'sticia, y un poder social basado en la
 movilizacio6n on contra do las privacioncs (exciusiones), por la supervivoncia
 y la idcntidad.

 3. La fortaleza e importancia de los movimrientos sociales Cs cielica
 y est'a relacionada con largos ciclos politicos, econ6'micos c ideologicos
 (quiz'as asociados con los anteriores). Cuando cambian las condiciones que
 dan a luz a los movimientos sociales (a raiz de las acciones de estos
 nmovimientos v/o con mais frecuencia debido a quo las circunstancias se
 transforman), 'stos tienden- a desaparecer.

 4. Es importante diforenciar la comnposici6n de clase do los movimien-
 tos sociales: en Occidente son predomninantemenite movimientos de cl.asc
 media, de clase popular en el Sur, y una mczcla do arnbos en el Este.

 5. Existen muchos tipos do movirnientos sociales. En su mayoria, buscai
 mais autonomia, antes que poder estatal: los que persiguen ci poder estatal,
 tienden a negar su naturaleza do movimientos sociales.

 6. Aunque la niayoria de los movimiontos sociales son mas defensivos
 qtuo ofensivos v tienden a ser temporales, son agentcs importantcs (hoy,
 y en el futuro ciuizal los ma's importantos) de transfornlaci6n social.

 7. Los nmovimientos sociales alparocen com-lo los agentes y los reintter-
 pretes do un "desligarmiento' del capitalismo contemporalneo y de la
 "transici6n al sociahlivmo".

 8. Es probable quo varios iiioviniontos, socialos tenoan una militancia
 en comiin, o quo scan rnms comnatibles entre Si y peimitan for-nar coali-
 clones. Tambien existen movimientos que compiten v tionen conflictos
 entre si. Puedo ser do utilidad investig'ar estas relaciones.
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 9. Sin embargo, dado que los movimicntos sociales, al igual que el
 teatro callejero, escriben sus propios guiones sobre la marcha -si es que
 los escriben-, cualquier receta en torno de agendas o estrategias, para no
 hablar de tacticas, que provengan de personas ajenas a ellos -para no men-
 cionar a los intelectuales- probablemente sera, en el mejor de los casos,
 irrelevante, y contraproducente en el peor.

 10. En conclusion, los movimientos sociales actuales sirven para am-
 pliar, profundizar y hasta para redefinir la democracia tradicional del Estado
 politico y la democracia econ6mica.

 Los "NUEVOS" MOVIMIENTOS SOCIALES SON VIEJOS PERO TIENEN
 ALGUNAS CARACTERISTICAS NUEVAS

 Los muiltiplcs movimientos sociales en el Occidente, en el Sur y en el
 Este que hoy son denominados "nuevos" constituyen, con contadas excep-
 ciones, nuevas formas de movimientos sociales que han existido a traves
 de los tiempos. Ir6nicamente, los "clasicos" movimientos de la clase tra-
 bajadora y sindicales, surgieron principalmente en el ultimo siglo, y con el
 paso del tiempo parecen ser mas bien un fenomeno transitorio relacionado
 con el desarrollo del capitalismo industrial. Por otra parte, los movimientos
 campesinos, de comunidades locales, etnicos/nacionalistas, religiosos y hasta
 de mujeres/feministas han existido por siglos y hasta milenios en varias
 partes del mundo. Pero en la actualidad muchos de estos movimientos son
 comunmente denominados como "nuevos". La historia europea da cuenta
 de numerosos movimientos sociales; ejemplos de ellos son las revueltas de
 csclavos espartaquistas en Roma, las Cruzadas y mfultiples gucrras religio-
 sas, los movimientos/guerras campesinas del siglo xvi en Alemania, los
 conflictos hist6ricos etnicos y nacionales en todo el continente, los movi-
 mientos de mujeres que desencadenaron reacciones tales como la caceria
 de brujas y formas mas recientes de represi6n. A traves de la historia, en
 Asia, en el mundo arabe y con la expansi6n del Islam, asi como en Africa
 y America Latina, multiples formas de movimientos sociales se han con-
 vertido en agentes de resistencia y transformaci6n social. S6oo los movimien-
 tos ecologicos/verdes y los pacifistas pueden llamarse legitimamente "nue-
 vos", y esto porque responden a necesidades sociales que han sido generadas
 recientemente por el desarrollo mundial. La amenaza a la subsistencia y
 al bienestar, producto de la degradaci6n generalizada del medio ambiente, es
 resultado del desarrollo industrial reciente; en la actualidad, esta amenaza
 ha dado surgimiento a nuevos movimientos ecologistas/verdes que tienen
 una naturaleza primordialmente defensiva. Los recientes desarrollos tec-
 nologicos para la guerra amrenazan la vida de grandes masas de la pobla-
 ci6n, y a su vez generan los nuevos movimientos por la paz. Pero ni si-
 quiera son totalmente nuevos. El desarrollo (colonialista/imperialista)
 capitalista mundial ya habia causado (o habia estado causando) una severa
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 degradaci6n ambiental en muchas partes del Tercer Mundo (como la ocu-
 rrida despues de la Conquista de las Americas, las guerras y la trata de
 esclavos en Africa, el saqueo de Bengala), lo cual despert6 movimientos
 sociales defensivos que abarcan, aunque no estaban circunscritos a ella, la
 problematica ambiental, tales como los movimientos de los indigenas norte-
 americanos y de los aborigenes australes que aparecen otra vez en la
 actualidad. Claro esta que en epocas anteriores, la guerra ya habia diez-
 mado y amenazado a poblaciones extensas, y habia generado en estas movi-
 mientos sociales defensivos. En su obra teatral Lysistrata, Arist6fanes, an-
 ticipandose a nuestra era, describi6 un movimiento pacifista de mujeres.

 Los movimientos "clasicos" de la clase trabajadora, de los obreros y los
 sindicatos, pueden ser vistos ahora como movimientos sociales especiales
 que han surgido y continuaran surgiendo en lugares y epocas especificas.
 La industrializacion capitalista occidental engendr6 a la clase obrera in-
 dustrial y consecuentemente sus reivindicaciones que se expresaron a traves
 de movimientos sindicales (la sindicalizaci6n de la clase obrera). Sin em-
 bargo, estos movimientos han sido definidos y delimitados por las circuns-
 tancias concretas de su propio tiempo y espacio durante el proceso de
 industrializacion en cada region y sector, y enl funci6n de las privaciones
 y la identidad que generaron. "Trabajadores del mundo unios" y "la
 revoluci6n proletaria" no han sido mas que consignas vacias. Con la cam-
 biante division del trabajo internacional, hasta las consignas han perdido
 su significado. Los movimientos obreros y de los sindicatos de Occidente se
 estan desmoronando, mientras crecen en aquellas partes del Sur y del Este
 donde la industrializacion local y el desarrollo global han ido generando
 condiciones y reivindicaciones analogas. Por lo tanto, los movimientos
 obreros, que han sido erroneamente denominados movimientos sociales
 "clasicos", deben ser vistos como un fen6meno reciente y temporal. Ade-
 mas, estos movimientos siempre han estado orientados hacia lo local, lo
 regional, y en el mejor de los casos, hacia la naci6n o el Estado. Exami-
 naremos su papel en la demanda por el poder estatal mas adelante. Sin
 embargo, una nueva caracteristica de muchos movimientos sociales contem-
 poraneos es que, mas alla de su aparici6n espontanea y de su mutabilidad
 v adaptabilidad al liderazgo de los viejos movimientos laboristas, de los
 partidos politicos y de la Iglesia y otras organizaciones, han recogido de estos
 a aquellos cuadros directivos que estaban desilusionados con las limitaciones
 de las viejas formas organizativas y que ahora persiguen la creaci6n de
 nuevas formas. Este aporte organizativo puede significar un recurso impor-
 tante para los nuevos movimientos sociales, en comparacion con sus pre-
 cursores hist6ricos, organizados de una forma mucho menos rigurosa, pero
 tambien pueden contener las senillas de la futura institucionalizaci6n de
 algunos de ellos. Otro aspecto que tal vez tambien puede considerarse
 nuevo de estos "nuevos" movimientos sociales es el hecho de que, comn-
 parados con muchos de los movimientos sociales de la historia, ahora
 tienden a componerse de un solo estrato social -clase media en Occidente
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 y populares y de la clase obrera en el Sur-. Sin embargo, aun aceptando
 este criterio de novedad, los viejos movimientos "clasicos" de la clase
 obrera tambien son nuevos y algunos movimientos etnicos, nacionales y
 religiosos de la actualidad son viejos, tal como lo verificaremos cuando
 discutamos mas adelante la composici6n de clase de los movimientos
 sociales. Ya sean nuevos o viejos, los "nuevos movimientos sociales" con-
 temporaneos son los que movilizan a la mayoria de la gente en torno de
 preocupaciones comunes. Mucho mas que los "clasicos" movimientos clasis-
 tas, los movimientos sociales motivan y movilizan a cientos de millones de
 personas en todos los lugares de la Tierra -principalmente fuera de las
 instituciones politicas y sociales, a las que cncuentran inadecuadas para
 la satisfacci6n de sus necesidades- raz6n por la cual recurren a los "nue-
 vos" movimientos sociales que en gran medida no han sido instituciona-
 lizados. Este desplazamiento popular hacia los movimientos sociales se ma-
 nifiesta inclusive en las movilizaciones y movimientos sociales que buscan
 una identidad y/o que responcen a un llamado especifico, y que poseen
 lazos rnuy debiles o inexistentes de pertenencia: ejemplo de esto es la
 respuesta de los j6venes ( movimiento?) a la musica rock en todo el mundo,
 y al futbol cn Europa y otras partes; y los millones de personas que de
 pais a pals han rcspondido espontaneamente a las visitas del papa (mas
 alla de la Iglesia catolica como instituci6n); la respuesta masiva y espon-
 tanea al llamado extra (politico) institucional de Bob Geldorf contra la
 hambruna en Africa: el Nad Aid, Live Aid y Asport Aid. Este uiltimo
 fue un llamado que esperaba una respuesta no s6lo por compasi6n, sino por
 el sentido moral de la injusticia de esta situacion. Vemos pues que algunas
 de estas formas de movilizaci6n social que no implican militancia, tienen
 mas en comun con los movimientos sociales que muchos de los que se han
 autodenominado "movimientos", tales como los Movimientos de Izquierda
 Revolucionaria (MIR) de Bolivia, Chile, Peru y Venezuela, que son (o
 eran) en realidad partidos politicos leninistas, con un centralismo demo-
 cratico, o el "movimiento" Sandinista en Nicaragua, que creemos una
 coalici6n de organizaciones de masas. Todos ellos buscaban tomar y admi-
 nistrar el poder estatal, para no mencionar al Movimiento de No Alineados,
 que es una coalici6n de Estados y de sus gobiernos en el poder, y no un
 movimiento social de liberacion de los pueblos mismos.

 Los MOVIMIENTOS SOCIALES SE DIFERENCIAN ENTRE SI, PERO
 COMPARTEN SU MOTIVACION MORAL Y SU PODER SOCIAL

 La selecci6n de algunos tipos ideales y caracteristicas escogidas de los
 movimientos sociales posiblemente facilite nuestro analisis aunque, claro esta
 este ejercicio se hace peligroso por la variedad y mutabilidad de estos mo-
 vimientos. (Nos referimos a los tipos "ideales" en el sentido weberiano
 de una destilaci6n analitica de caracteristicas que no se encuentran en su
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 forma pura en el mundo real.) Podemos distinguir cntre movimientos
 ofensivos (una minoria) y defensivos (la mayoria). En una dimensi6n
 relacionada, pero diferente, podemos distinguir entre movimientos progre-
 sivos, regresivos y escapistas. Una tercera dimension o caracteristica parece
 ser la prepondencia de la mujer sobre el hombre --y por lo tanto, aparen-
 temente, una menor jerarquizacion entre los miembros o lideres de los
 movimientos-. Una cuarta dimensi6n es la de la lucha armada, especial-
 mente en pos del poder estatal, o lucha desarmada y especificamente lucha
 no-violenta, ya sea esta defensiva u ofcnsiva. Puede ser que los movimientos
 armados coincidan con los mas jerarquizados y los desarmados con aquellos
 en que la participaci6n de la mujer es preponderante (aun cuando las
 mujeres tambien participan en la lucha armada). Pocos movimientos son a
 la vez ofensivos, en el sentido de buscar la transformaci6n del orden esta-
 blecido, y progresistas, o sea que buscan un mejor orden para si mismos o
 para el mundo. Normalmente estos Inovimientos son encabezados y estan
 formados principalmente por mujeres, en especial, claro esta, el moviriento
 de mujeres como tal. La gran mayoria de los movimientos son defensivos.
 Muchos intentan proteger conquistas recientes (a veces progresistas). Ejem-
 plos de estos son los movimientos cstudiantiles (que en los afnos 1986-87
 reaparec;eron en Francia, Espafia, Mexico, China, con un auge no visto
 desde 1967-68) y miles de movimientos comunitarios en el Tercer Mundo
 que defendian la subsistencia de sus miembros, contra el asedio de la crisis
 econ6mica y la represi6n politica. Algunos movimientos defensivos buscan
 proteger el medio ambiente o mantener la paz, o ambas cosas, como los
 Verdes en Alemania. Otros rnovimientos reaccionan de manera defensiva
 contra las intrusiones modernas, ofreciendo el regreso a una (primordial-
 mente mitica) edad dorada, como por ejemplo al Islam del siglo xvii.
 Muchos movimientos son escapistas, o tienen importantes componentes que
 lo son, ya que de manera ofensiva o defensiva buscan una salvaci6n
 milenarista de las pruebas y tribulaciones del mundo real; ejemplo de esto
 son los cultos religiosos.

 Variados como son y han sido estos movimientos sociales, si tienen
 alguna caracteristica en coinuin es la de que comparten la fuerza de la
 moralidad y un sentido de (in)justicia en la movilizacion para el desarrollo
 de su fuerza social. La pertenencia individual o la participaci6n y motiva-
 cion en toda clase de movimientos sociales posee un fuerte componente
 moral y una preocupacion defensiva en torno de la justicia en el orden
 social mundial. Podemos decir, entonces, que los movimientos sociales
 movilizan a sus miembros de forma defensiva/ofensiva en contra de una
 injusticia percibida a partir de un sentido moral compartido, tal como
 ha sido analizado por Barrington Moore en su obra La injusticia. bases so-
 ciales de la obediencia v la rebelion. La moral;dad y la justicia/injusticia,
 tanto en el pasado como en el presente, han sido las fuerzas motivacionales
 y sustentadoras de los movimientos sociales, quizas en un mayor grado
 que la privaci6n de la subsistencia y/o la identidad, productos de la
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 explotaci6n y la represi6n por medio de la cual la moralidad y la (in) jus-
 ticia se manifiestan. Sin embargo, esta moralidad y esta preocupaci6n
 por la (in) justicia estan referidas primordialmente a "nosotros", y el
 grupo social percibido como "nosotros" ha sido y sigue siendo muy variable:
 familia, tribu, aldea, grupo etnico, nacion, pais, primer, segundo o tercer
 mundo, la humanidad, etcetera, y el genero, la clase, la estratificaci6n,
 la casta, la raza y otras agrupaciones o combinaciones de estas.

 Lo que nos moviliza es esta privaci6n/opresi6n/injusticia con respecto
 a "nosotros", independientemente de la forma en que "nosotros" nos de-
 finamos o nos percibamos. Entonces, cada movimiento social sirve no s6lo
 para luchar en contra de la privaci6n, sino que al hacerlo tambien (re)
 afirma la identidad de las personas activas en el movimiento, y tal vez
 tambien la de aquel!os "nosotros" por los cuales el movimiento actuia. Estos
 movimientos sociales, por lo tanto, lejos de ser nuevos, han caracterizado
 la vida social de la humanidad en muchas epocas y lugares.

 Al mismo tiempo, los movimientos sociales generan y ejercen un poder
 social por medio de sus movilizaciones y sus participantes. O sea que el
 poder es generado por el movimiento como tal, y a la vez deriva de este,
 y no por alguna instituci6n, ya sea esta politica o no. Es mas, la institucio-
 nalizaci6n debilita a los movimientos y el poder puiblico del Estado los
 niega. Los movimientos sociales requieren de una organizacion flexible,
 adaptativa y no-autoritaria, que dirija el poder social en la buisqueda de
 metas que no pueden ser alcanzadas tan solo por medio de la espontaneidad
 fortuita. Pero esta organizaci6n flexible no tiene que implicar necesaria-
 mente la institucionalizaci6n, la cual limita y restringe el poder social de
 estos movimientos. Es asi como estos movimientos sociales auto-organizados
 confrontan el poder (estatal) y existen con un nuevo poder social, el cual
 altera el poder politico. El lema del movimiento de mujeres de que lo
 personal es politico, se aplica a posteriori a todos los movimientos sociales,
 los cuales tambi6n redefinen el poder politico. Tal como lo ha observado
 Luciana Castelina, una militante en muchos movimientos sociales (y algu-
 nos partidos politicos) : "somos un movimiento porque nos movemos" -y
 mueven hasta el poder politico.

 LOS MOVIMIENTOS SOCIALES SON CICLICOS

 Los movimientos sociales son ciclicos en dos sentidos. Primero, respon-
 den a circunstancias que varian seguin las fluctuaciones y los ciclos politicos,
 econ6micos y quizas ideologicos.

 Segundo, los movimientos sociales tienden a tener ciclos de vida propios.
 Los movimientos como tales, asi como sus miembros, su movilizaci6n y su
 fortaleza tienden a ser ciclicos ya que movilizan a la gente en respuesta
 a (principalmente en contra, y en menor grado a favor de) circunstancias
 que en si mismas son de caracter ciclico.
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 Parecen existir ciclos culturales/ideologicos, politicos/militares y econ6-
 micos/tecnol6gicos que inciden en los movimientos sociales. Tambien exis-
 ten participantes/observadores de estos movimientos que le dan mas peso, o
 hasta peso exclusive, a uno u otro de estos ciclos sociales. El rnombre de
 Sorokin esta asociado con el de los largos ciclos politicos/de guerra, y
 Kondratief y Schumpeter con los econ6micos y. tecnologicos. Recientemente
 Arthur J. Schlesinger Jr., basandose en parte en el trabajo de su padre,
 ha descrito un ciclo politico-ideol6gico de 30 afros en los Estados Unidos,
 de fases que se alternan; la de responsabilidad social progresista (de los
 Progresistas de 1910, el New Deal en 1930 y la Nueva Frontera/Gran
 Sociedad, derechos civiles y movimientos, en contra de la guerra del Viet-
 nlam de 1960) y las fases individualistas (de Coolidge en 1920, la macartista
 de 1950 y la reagan6onmca de los afnos ochenta), y esta uiltima va a generar
 otra fase de movimiento social progresista en los afios noventa. La actual cri-
 sis econ6mica mundial y los inventos tccnologicos de las ultimas dos decadas
 han conducido a un renovado interes cientifico y popular en los largos
 ciclos economicos/tecnologicos, a nivel mundial, y a sus posibles relaciones
 con los ciclos politicos/ideologicos o inclusive su influencia determinante
 sobre estos. Un analisis detallado de estos ciclos (y de las disputas acerca
 de si los ciclos ideologicos, los politicos o los econ6micos son dominantes)
 esta fuera del alcance de este trabajo. Sin embargo, para comprender los
 movimientos sociales contemporanleos, es esencial contextualizarlos dentro
 de estos movimientos ciclicos, ya que estos los moldean y hasta pueden
 hacerlos surgir. Es mas, no seria del todo errado considerar la posibilidad
 (nosotros argiiiriamos la alta probabilidad) de que existan ciclos econ6mi-
 co/polliticos con componentes ideologicos y que nos encontremos en la
 actualidad en una fase B de descenso de un ciclo u onda larga de "Kon-
 dratief", que ejerce una influencia importante o hasta generadora de los
 movimientos sociales contemporaneos iincluidos aquellos que Schlesinger
 analizo y predijo).

 El ciclo largo de Kondratief estaba en una fase ascendente a comienzos
 de este siglo, en una larga fase descendente de "crisis" en la entreguerra
 (en que parte del ciclo encajan las dos guerras mundiales, tambien esta en
 discusi6n), una de recuperacion durante la postguerra, y otra vez una fase
 de "crisis" descendente que comienza a mediados de los afnos sesenta o de
 forma mas explicita desde 1973. Aparentemente, los movimientos sociales
 del ultimo siglo se hicieron nmas numerosos y adquirieron una mayor for-
 taleza en la ultima fase descendente de 1873 a 1896, durante el periodo
 de crisis de la entreguerra en este siglo, y una vez mas en la epoca actual de
 crisis economica, politica, social, cultural, ideologica, etcetera. Una lectura
 de esta evidencia hist6rica nos puede sugerir que los movimientos sociales se
 debilitan en numero y poder durante los periodos de auge econ6mico (aun-
 que en los afnos sesenta hubo muchos movimientos sociales en Norte y
 Sudamerica, Europa, Africa y Asia) y reviven durante periodos de recesion
 economica. Sin embargo, al comienzo son principalmente defensivos y
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 muchas veces regresivos e individualistas (como en la ultima decada).
 Despues, cuando la recesi6n economica afecta negativamente la subsisten-
 cia e identidad de los pueblos, los movimientos sociales se toran mas
 defensivos, progresistas y socialmente responsables. Esto es lo que pronostica
 Schlesinger para la decada del noventa en los Estados Unidos, y es algo
 que quiza ya se puede observar con caracter incipiente en la popularidad
 de la nueva musica rock de protesta y el exito de la obra teatral Les
 Miserables en 1987, etcetera. Claro esta que este desplazamiento hacia
 los movimientos sociales y comunitarios ya ha tenido lugar en gran parte
 del Tercer Mundo, como respuesta a la propagaci6n de la crisis econ6mica
 mundial, que en America Latina y Africa es de mayor gravedad que la
 de los anios treinta.

 Por lo tanto, muchas de las razones y de los determinantes para el actual
 auge y fortaleza de los movimientos sociales deben ser buscados en su
 contexto hist6rico-ciclico, aunque muchos de sus miembros consideren que
 se estAn movilizando en forma aut6noma en la buisqueda de ideales que pa-
 recen ser atemporales y universales, tales como la verdadera religi6n, la
 naci6n esencial o la comunidad real. El desarrollo de la presente crisis
 politico-econ6mica a nivel mundial y sus multiples ramificaciones en distin-
 tas partes del mundo esta generando y agravando sentimientos de priva-
 ci6n econ6mica, politica, cultural y de idcntidad, asi como el agravio moral
 que deriva del sentimiento de justicia de millones de personas en todo el
 mundo.

 La crisis econ6mica mundial, especificamente, ha reducido la confianza
 popular en el Estado nacional y en sus instituciones politicas tradicionales,
 como defensoras y promotoras de los intereses del pueblo. En Occidente,
 el Estado de biencstar social-dem6crata se ve amenazado por la bancarrota
 econ6mica y la paralisis politica, especialmente frente a fuerzas economicas
 mundiales que estan nias alla de su control. En el Sur, el Estado esta
 sujeto a la militarizacion y al autoritarismo nacionales, a la dependencia
 economica y a la debilidad en el contexto internacional. En el Este, el
 Estado es visto como opresor en lo politico (al igual que en el Sur), pero
 econ6micamente impotente (como en Occidente), asi como socialmente
 corrupto, y por lo tanto, es un modelo poco atractivo para ser imitado por
 otros paises. Durante esta crisis, en casi ninguna parte el "poder del Esta-
 do" es un desideratum o un instrumento adecuado para satisfacer las
 necesidades populares. Por esto, la gente en todas partes -aunque de dis-
 tintas formas- busca avanzar (por protecci6n o afirmaci6n de la libertad)
 por medio de mi'ltiples movimientos sociales no estatales, que de esta
 forma buscan reorganizar la vida social y redefinir la vida politica.

 En muchos casos, particularmente entre las capas medias, las circuns-
 tancias nuevas que deterioran sus vidas contradicen el auge anterior de
 sus expectativas y aspiraciones. Mas y mas gente se siente cada vez m'as
 impotente y/o se da cuenta de que sus sagradas instituciones politicas,
 sociales y culturales son cada vez menos capaces de protegerla y apoyarla.
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 Busca, por lo tanto, y quizas parad6jicamente, uiia renovaci6n o potencia-
 ci6n por medio de los movimientos sociales, los cuales son primordialmente
 defensores de la subsistencia y/o de la identidad, como los movimientos
 de comunidades locales urbanas y rurales, los movimientos etnicos/nacio-
 nalistas y algunos movimientos religiosos o con frecuencia movimientos
 escapistas, como los cultos religiosos y espiritistas, que se estan multiplicando,
 o algunos movimientos fundamentalistas. Los movimientos ecol6gicos, pa-
 cifistas y de mujeres -por separado o en combinaci6n con otros movi-
 mientos sociales- parecen responder tambien a la privaci6n y a la im-
 potencia generadas por la crisis, y buscan sobreponerse a ella en forma
 defensiva. Estos movimientos luchan por un mejoramiento de las condicio-
 nes de vida solo de una manera marginal y defensiva, como sucede con los
 movimientos de mujeres, que buscan mejorar la posici6n social de la mujer,
 asi como la de la sociedad misma, aunque esto se de en un periodo en
 que la crisis ccon6mica vaya en detrimento de las oportunidades economicas
 de la mujer.

 De la misma manera en que los movimientos sociales llegan a crecer
 ciclicamente en respuesta a las circunstancias que cambian, asimismo
 desaparecen otra vez. Claro esta que si las reivindicaciones de un movi-
 miento social particular son resueltas, este tiende a perder fuerza en la
 medida en que su raz6n de ser comienza a desaparecer (o se instituciona-
 liza y pierde su caracter de movimiento social). No obstante, cs mas comun
 que sean las circunstancias las que cambien (independientemente del mo-
 vimiento social o solo en forma parcial por su acci6n), y que el movimiento
 pierda su atractivo y su fuerza al dejar de tener pertinencia, o se transforme
 (o que sus miembros se incorporen a otro movimiento por nuevas reivin-
 dicaciones). Sin embargo, los movimientos que en vez de institucionalizar
 la acci6n, movilizan a la gente, tienden a perder su fuerza en la medida en
 que disminuye su capacidad de movilizaci6n, aunque scan exitosas o perti-
 nentes en las circunstancias existentes.

 Esta tendencia hacia la vejez y la muerte es especialmente marcada
 en los movimientos sociales que dependen de un lider carismatico para la
 movilizaci6n de sus miembros. Los diversos movimientos de 1968 y la ma-
 voria de los movimientos campesinos y revolucionarios constituyen ejem-
 plos dramaticos de este ciclo de vida de los movimientos sociales.

 Claro esta' que la historia tambien tiene tendencias acumulativas a
 largo plazo, ademas de ciclos. Pero estas tendencias acumulativas hist6ricas
 parecen no haber sido generadas primordialmente por movimientos sociales,
 aunque algunos grandes movimientos sociales hayan podido contribuir a
 ellas. Ejemplos de esto pueden ser los grandes movimientos religiosos del
 pasado, como el Cristianismo, el Islam o la Reforma. Es ampliamente
 aceptado tambien el hecho de que movimientos politicos como la revoluci6n
 francesa, la rusa o la china, transformaron al mundo para siempre. Pero
 igualmente se puede plantear que no han tenido un efecto acumulado
 sobre el mundo entero, y que han sido sometidos a reveses considerables
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 en sus propias naciones. Tal como lo plantearemos mas adelante, el socia-
 lismo real y existente no parece ser hoy una tendencia acumulativa a largo
 plazo, lo cual contradice lo que sustentan sus propulsores y lo que algunos
 todavia defienden. La gran mayoria de los movimientos sociales dejan pocas
 huellas acumulativas en la historia. Mias auin, es probable que ningiin
 movimiento social haya logrado todo lo que se propuso, o exactamente
 todo lo que sus participantes (que con frecuencia tenian distintos puntos
 de vista) proponian. En efecto, muchos, si no todos los movimientos so-
 ciales del pasado, produjeron consecuencias diferentes de las que se pro-
 ponian.

 LA COMPOSICION DE CLASE DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

 Los nuevos movimientos sociales de Occidente estan conformados princi-
 palmente por miembros de la clase media. Esta composicion de clase refleja,
 obviamente, la cambiante estratificacion de la sociedad occidental hacia

 formas cada vez menos bipolares. La reserva relativa y absoluta de la
 poblacion de clase media se vio aumentada por la reduccion relativa y hoy
 casi absoluta de la fuerza trabajadora industrial, al igual que la fuerza
 trabajadora agricola que la antecedi6, y por el crecimiento del empleo en
 el sector de servicios (aunque gran parte de este tenga bajos salarios) y
 del auto-empleo. La disminucion en el empleo de la clase trabajadora
 industrial no solo ha reducido el tamanio de este sector social, sino tambien
 su fortaleza organizativa, su militancia y la conciencia de los movimientos
 "clasicos" de la clase trabajadora y su movimiento sindical. Las reivin-
 dicaciones en torno de la ecologia, la paz, los derechos de la mujer, la
 organizaci6n comunitaria y la identidad, incluyendo la etnicidad y el nacio-
 nalismo de las minorias, parecen ser sentidas y estar relacionadas con las
 demandas por justicia principalmente de la clase media en Occidente. Sin
 embargo, movimientos como los etnicos, nacionales y algunos movimientos re-
 ligiosos parecen abarcar otras clases y estratos sociales. Los movimientos
 minoritarios en particular, tales como el movimiento negro por los derechos
 civiles y el movimiento latino-chicano de los Estados Unidos, si tienen una
 base popular sustancial, aunque gran parte de su liderazgo y de sus demandas
 exitosas provengan de la clase media. Parece ser que solo el chauvinismo
 nacionalista y quizas la religiosidad fundamentalista (mas no los cultos
 religiosos y espiritualistas) movilizan en forma mas masiva a la clase tra-
 bajadora y a algunos miembros de los grupos minoritarios. Aunque posible-
 mente gran parte de las reivindicaciones de esta gente este relacionada
 con una situaci6n de privacion cada vez mas grave y con una movilidad
 social reducida o invertida, y tenga por tanto una base econ6mica, estas
 reivindicaciones se expresan principalmente por medio de su lealtad hacia
 movimientos sociales que persiguen demandas feministas, ecologicas, pa-
 cifistas, comunitarias, etnicas/nacionalistas e ideologicas. En el Tercer Mun-
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 do, los movimientos sociales son principalmente de la clase popular. Esta
 clase no s6lo tiene mayor peso en el Tercer Mundo, sino que sus miembros
 estan sometidos a privaciones y a la injusticia, lo cual hace que se movilicen
 en y a traves de los movimientos sociales. A ello se suma el peso interna-
 cional y nacional/domestico de la crisis economica mundial de la actualidad,
 y recae de tal forma sobre esta gente, que de por si ya tiene un nivel de
 ingresos muy bajo, que hace peligrar seriamente su supervivencia fisica
 y econ6mica y su identidad cultural. Por lo tanto, tiene que movilizarse
 para defenderse, ante la ausencia de instituciones sociales y politicas que la
 defiendan. Estos movimientos sociales en el Tercer Mundo son a la vez

 cooperativos y competitivos o conflictivos. Existe toda una gama de estos
 movimientos sociales que parecen ser espontaneos y locales; son movimientos/
 organizaciones tanto rurales como urbanos que buscan defender la subsisten-
 cia de sus miembros por medio del consumo, la distribuci6n y la producci6n
 cooperativa, y estan entre los mas numerosos, activos y populares. Ejemplo
 de estos son las ollas comunes; distribuidores y frecuentemente producto-
 res de satisfactores basicos, como el pan; organizadores, reivindicadores o
 negociadores, y a veces luchadores por infraestructura comunitaria, como
 la tierra agricola y urbana, el agua, la electricidad, el transporte, etcetera.
 Recientemente se podian contar mas de 1 500 agrupaciones locales comu-
 nitarias de este tipo solo en Rio de Janeiro, y en la India cada vez hay mas
 activos/difundidos en sus 600 000 aldeas.

 En otras palabras, en gran parte del Tercer Mundo la "lucha de
 clases" continuia y hasta se intensifica, pero toma la forma o se expresa
 por medio de muchos movimientos sociales, ademas de la forma "clasica"
 de fuerza de trabajo (sindical) versus capital y Estado. Estos movimientos
 sociales y organizaciones populares representan otros instrumentos y expre-
 siones de la lucha de la gente contra la explotaci6n y la opresi6n, y por su
 sobrevivencia e identidad, dentro de una sociedad compleja y dependiente,
 en la que estos movimientos se constituven en esfuerzos e instrumentos de
 potenciacion democratica. En el Tercer Mundo, la regio6n, laocalidad,
 la residencia, la ocupaci6n, la estratificaci6n, la raza, el color, la etnicidad,
 el lenguaje, la religi6n, etcetera, en forma individual y en combinaciones
 complejas, son elementos e instrumentos de dominacion y liberaci6n. Los
 movimientos sociales y la "lucla de clases" que inevitablemente expresan,
 tambien reflejan esta estructura y este proceso eccnomico, politico, social
 y cultural complejo.

 Sin embargo, estos movimientos sociales frecuentemente tienen un lide-
 razgo de clase media, y en esto son bastante similares a los movimientos
 de los trabajadores y campesinos que les antecedieron y que ironicamente
 hoy les ofrecen algunas oportunidades de empleo y de satisfacci6n en su
 trabajo a miembros de la clase media y de la intelectualidad que de otra
 forma estarian sin empleo: profesionales, maestros, sacerdotes, etcetera,
 quienes proporcionan a estos movimientos sociales del Tercer Mundo sus
 servicios como lideres, organizadores o consejeros.
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 La mayoria de las veces, estos movimientos comunitarios locales se
 mezclan con movimientos religiosos y etnicos, que les dan fuerza y promue-
 ven la defensa y afirmaci6n de la identidad popular. No obstante, los
 movimientos etnicos, nacionales y religiosos en el Tercer Mundo tambien
 atraviesan las clases sociales. Asimismo, existe una serie de movimientos
 religiosos, etnicos y "comunales" que movilizan a unos grupos contra otros,
 como sucede en el sureste asiatico (hindues, musulmanes, sijs, tamiles
 y muchos otros) y en otras partes del Tercer Mundo -quizas el caso mas
 dramatico y tragico sea el del Libano-. El crecimiento de estos grupos
 comunales y a veces raciales en el Tercer Mundo esta relacionado directa-
 mente con la gravedad de la crisis economica y de la crisis politica del
 Estado o el partido, asi como con el grado de incumplimiento de sus aspi-
 raciones y expectativas en el pasado.

 El (denominado) Este socialista no es ajeno a este viraje mundial en
 direcci6n a los movimientos sociales. Los diez millones movilizados por
 Solidaridad en Polonia, asi como los movimientos en China, son ejemplos
 bien conocidos, pero tambi6n se presentan cada vez mas frecuentemente
 en otras regiones de Europa oriental y la Union Sovietica. Los movi-
 mientos sociales del Este socialista tambien parecen abarcar o combinar
 a miembros de distintas clases/estratos, en mayor medida que los de Occi-
 dente o del Sur, en correspondencia con la posicion intermedia que el
 Este socialista ocupa entre el Occidente capitalista industrializado y el Sur
 o Tercer Mundo (esto, si estas categorias todavia tienen alguna utilidad o
 significado, lo cual es algo cada vez mas cuestionable). Como en el resto
 del mundo, y obedeciendo a razones similares, asi como a circunstancias
 cambiantes, en todos los paises socialistas estan creciendo movimientos
 etnicos, nacionalistas, religiosos, ecologicos, pacifistas, de mujeres, regiona-
 les/comunitarios y otros movimientos de protesta con participantes prove-
 nientes de diferentes sectores sociales.

 Los MOVIMIENTOS SOCIALES Y EL PODER ESTATAL

 La mayor parte de los movimientos sociales no busca el poder estatal,
 sino la autonomia, inclusive ante el Estado mismo. Para muchos observa-
 dores y participantes esta afirmaci6n es una perogrullada, ya que no buscar
 cl poder -y mucho menos ejercerlo- es el sine qua non de un movimiento
 social, y acceder al poder estatal negaria la esencia misma y los propositos
 de la mayoria de los movimientos sociales. Esta incompatibilidad entre
 movimiento social y poder estatal quiza se presente de manera mas intuiti-
 vamente obvia en el movimiento de mujeres. Por otra parte, para los
 participantes y observadores de los movimientos sociales no es nada satis-
 factorio definirlos o describirlos en trmninos de lo que no son. Los mas
 nurnerosos entre ellos, las comunidades de base que individualmente tienen
 poca significaci6n, obviamente no pueden perseguir el poder estatal. Ademas,
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 al igual que con los movimientos de mujeres, la sola noci6n del poder
 estatal, y hasta del poder politico de partido, negaria en gran medida su
 esencia y objetivos de base. Estos movimientos comunitarios movilizan
 y organizan a sus miembros en la busqueda de fines, materiales y no mate-
 riales, que consideran les han sido negados injustamente por el Estado y
 sus instituciones, incluyendo a los partidos politicos. Entre los fines y me-
 todos no-materiales de muchos movimientos comunitarios locales se halla

 el desarrollo de una democracia m'as participativa y de base y de una
 autodeterminaci6n de abajo hacia arriba. Perciben que les son negados por
 el Estado y su sistema politico. Estos movimientos comunitarios buscan,
 por lo tanto, lograr una mayor autodeterminaci6n para si mismos dentro del
 Estado o evitar al Estado. Este tipo de movimientos comunitarios se ha
 multiplicado recientemente por todo el Sur y el Occidente y quiza menos
 en el Este. En el Sur, por necesidad, los movimientos comunitarios se
 ocupan mas de las necesidades materiales y frecuentemente de la super-
 vivencia misma, inientras que en Occidente nuchos de estos movimientos
 pueden dedicarse mais a la democracia participativa local y de base. Claro
 esta que las fuerzas -para ellos incontrolables- de la economia nacional
 y mundial limitan severamente su radio de acci6n. Los mismos Estados
 nacionales no tienen suficiente poder -y no protegen a las comunidades-
 contra las fuerzas econ6micas mundiales que estan mas alla de su control.
 Es por esto que (ir6nicamente, ya que tienen aun menos poder) las comu-
 nidades locales tratan de protegerse por medio de su potenciaci6n y de
 estrategias propias. La acci6n y la direcci6n colectiva son promovidas y
 protegidas conscientemente, y la concentraci6n de poder es rechazada como
 corruptora (es como si se hablara con una prosa actoniana).

 La otra cara de la misma moneda es la desilusi6n y la frustraci6n pro-
 gresivas de mucha gente, especialmente en periodos de crisis economica.
 "Crecimiento econ6mico", "desarrollo economico", "las metas economicas",
 'los medios economicos", "las necesidades economicas", "la austeridad eco-
 nomica'; existcn demasiadas consignas y "soluciones" econ6micas que no
 satisfacen las necesidades de la comunidad, ni responden a la identidad
 y espiritualidad de la gente, y cn muchos casos tampoco a su bienestar
 material. Adem'is, se percibe a las instituciones politicas (estatales) como
 sirvientas de estos supuestos imperativos economicos y no como alternativas
 o directoras de estos procesos. No sorprende, por lo tanto, que las mujeres
 en especial, el sector que mas padece los rigores de la economia, esten al
 frente de los movimientos sociales extrainstitucionales, tanto no econ6micos
 como antiecon6micos, los cuales ofrecen o buscan otras soluciones y recom-
 pensas.

 Muchos movimientos sociales tambien responden al sentimiento de frus-
 traci6n y de injusticia de la gente, contra las fuerzas politico-economicas
 fuera de su control. Mucl-as de estas fuerzas economicas -a veces per-
 cibidas, a veces no- surgen de la economia mundial en crisis. Es significa-
 tivo que, cada vez mas, la gente considere que el Estado y sus instituciones,
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 en particular los partidos politicos, son ineficaces frente a estas fuerzas
 poderosas. El Estado y el proceso politico, o no quieren o no pueden
 afrontar, mucho menos controlar, las fuerzas econ6micas. Tanto el Estado
 y sus instituciones, como el proceso politico y los partidos politicos -en
 aquellos sitios donde existen-, dejan a la gente a merced de fuerzas a las
 que estas tienen que responder con otros medios -sus propios movimientos
 sociales-. Es asi como la gente forma o entra a participar en movimien-
 tos sociales primordialmente de protecci6n y defensa, con base en asuntos re-
 ligiosos, etnicos, nacionales, raciales, de genero, ecologicos, pacifistas, como
 tambien comunitarios y alrededor de otros temas "uinicos". La mayoria de
 estos movimientos se movilizan y organizan independientemente del Estado,
 sus instituciones y los partidos politicos. No consideran que acudir al Es-
 tado ni a sus instituciones, o que integrarse o militar en los partidos politicos
 sean las formas adecuadas para alcanzar sus metas. Es mas, en gran
 medida la acogida y la fortaleza de los movimientos sociales contemporaneos
 de Occidente, del Este y del Sur, asi como su buisqueda de otras alterna-
 tivas, es reflejo de la desilusi6n y frustraci6n de la gente respecto del proceso
 politico y de los partidos politicos, del Estado y de la captura del poder
 estatal. Lo que se percibe como el fracaso -en todo el mundo- de par-
 tidos y regimenes de izquierda, tanto reformistas como revolucionarios,
 para expresar adecuadamente la protesta de la gente y para presentar alter-
 nativas viables, ha sido responsable del desplazamiento popular hacia los
 movimientos sociales. Pero en muchos casos, las reivindicaciones de la gente
 se plantean en contra del Estado y de sus instituciones y, algunas veces,.los
 movimientos sociales buscan incidir en la acci6n estatal por medio de la pre-
 si6n externa y con mucho menos frecuencia a traves de la presion interna.
 S6lo algunos movimientos nacionalistas o etnicos y, en el mundo islamico,
 algunos movimientos religiosos, buscan un Estado propio. Sin embargo,
 uno de los principales problemas de y con los movimientos sociales es su
 coexistencia con Estados nacionales, sus instituciones, procesos y partidos
 politicos. Algo que ilumina este problema es el movimiento/partido Verde
 en Alemania. Lo que fue un movimiento ecologico de base, se convirti6 en
 un partido politico en el parlamento. El ala realo (realista, realpolitik)
 plantea que el Estado, el parlamento, los partidos politicos, etcetera, son
 un hecho de la vida que el movimiento debe tener en cuenta y utilizar en
 beneficio propio, y que esa influencia puede ser ejercida mejor al entrar
 en estas instituciones y cooperar con otras desde adentro. El ala fundi
 (fundamentalista) plantea que la participaci6n en las instituciones del
 Estado y en las coaliciones con otros partidos politicos, como los social-
 democratas, compromete los fines de los verdes y prostituye sus fundamen-
 tos, incluyendo el de ser un movimiento. Algunos movimientos comunitarios
 y pacifistas, asi como los movimientos etnicos, nacionales, religiosos, afrontan
 problemas similares. Ademas de lo que puedan lograr al margen del Estado,
 a veces existe una presion poderosa para que los movimientos sociales
 traten de actuar en el interior del Estado, como parte de un partido po-
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 litico o como partidos politicos en si mismos o por medio de otra instituci6n
 estatal. Pero entonces estos movimientos corren el peligro de comprometer
 su misi6n, desmovilizar o repeler a sus miembros y de negarse como movi-
 mientos. La pregunta que se plantea entonces es la de si los medios justifi-
 can los fines y si estos fines son mas alcanzables por medios institucionales
 distintos al movimiento. Ademas, surge la pregunta de si los antiguos
 movimientos sociales que frecuentemente se constituyeron como organizacio-
 nes de frentes de masas y partidos politicos estan siendo reemplazados por los
 movimientos sociales, los cuales a su vez forman o ingresan a partidos
 politicos. Si este es el caso, entonces que diferencia quedaria entre los
 antiguos y los nuevos movimientos sociales?, y que sucede con los senti-
 mientos y la movilizaci6n extra o anti-Estado o partido de muchos miembros
 de estos movimientos? Quizas la rcspuesta debe ser buscada replanteando la
 pregunta hacia el examen del ciclo de vida de los movimientos sociales
 y el reemplazo de movimientos antiguos por movimientos nuevos.

 Los MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA TRANSFORMACION SOCIAL

 A pesar de su naturaleza defcnsiva, sus limitaciones y sus relaciones con el
 Estado, que analizamos precedentemente, los movimientos sociales son im-
 portantes agentes de transformacion social y portadores de una nueva visi6n.
 Una razon de la importancia de los movimientos sociales es la del vacio que
 llenan en espacios en que el Estado y otras instituciones sociales v culturales
 son incapaces de actuar (o no quieren haccrlo), en funcion de los intereses
 de sus miembros. Es imas, como ya lo observamos, los movimientos sociales
 entran en espacios donde no existen instituciones o no promueven o van en
 contra de los intereses de la gente. A menudo los movimientos se aventuran
 a ir por sitios donde ni los angeles se atreven. Aunque muchos movimientos
 sociales, en especial los religiosos, invocan la santidad de los valores y las
 practicas tradicionales, otros son innovadores en lo social, en lo cultural
 y en otros aspectos. Sin embargo, si desaparecen las circunstancias que
 dieron a luz e hicieron crecer los movimientos sociales, tambien desaparece
 el movimiento. Si el movimiento logra los fines que se propuso o estos
 pierden su relevancia, pierde su atractivo, su empuje; se diluye o petrifica.
 No obstante, muchas transformaciones sociales, cambios culturales y desa-
 rrollos econ6micos se dan como resultado de instituciones, fuerzas, relacio-
 nes, etcetera, que no se circunscriben ni a los movimientos sociales ni al
 proceso politico de los Estados nacionalcs. El desarrollo economico mundial,
 la industrializaci6n, el cambio tecnologico, la "modernizaci6n" social y
 cultural, etcetera, han sido y siguen siendo procesos que no son impulsados
 ni dirigidos por los movimientos sociales o las instituciones politicas (esta-
 tales). Su intervenci6n ha sido mas de reacci6n que de promocion. Aunque
 no se debe menospreciar la intervenci6n estatal, sus limitaciones son aun
 mayores dentro de una economia mundial con ciclos y tendencias que en
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 gran medida estan mas alli de su control. Hoy incluso la propiedad y la
 planificacion "socialista" estatal son incapaces de dirigir y hasta de manejar
 las fuerzas de la economia mundial.

 Esta circunstancia nos deberia conducir a ser mas realistas y modestos
 sobre las perspectivas de los movimientos sociales (o sobre las de las insti-
 tuciones politicas) y sus politicas para contrarrestar y hasta para modificar
 esas fuerzas econ6micas mundiales, y mas aun, sobre su capacidad para
 escapar a los efectos de estas fuerzas. Pero eso no ha sido asi. Por el
 contrario, cuanto mas poderosas e incontrolables son las fuerzas de la eco-
 nomia mundial, especialmente durante el presente periodo de crisis econ6-
 mica mundial, mas generan movimientos sociales (y algunas estrategias
 politicas e ideologicas) que pretenden a la vez autonomia e inmunidad
 frente a estas fuerzas econ6micas mundiales y que prometen sobreponerse
 o aislar a sus miembros de ellas. Gran parte del atractivo de los movimientos
 sociales proviene claramente de la fuerza moral de su promesa de liberar
 a sus participantes de las privaciones, profundamente sentidas, en torno de
 sus necesidades materiales, estatus social e identidad cultural. Por lo tanto,
 esperanzas objetivamente irracionales de salvaci6n aparecen como llamados
 subjetivamente racionales para que se afronte la realidad -y para salvarse
 y salvar el alma por medio de la participaci6n activa en los movimientos
 sociales-. El mensaje se convierte en el medio, invirtiendo el orden de las
 palabras de Marshall McLuhan.

 En este contexto, es necesario aclarar las referencias acerca de los mo-
 vimientos (sociales) "antisistemicos" (por ejemplo, Amin y Wallerstein).
 Muchos movimientos sociales son en efecto antisistemicos, en el sentido
 de que los movimientos y sus participantes combaten o desafian al sistenma
 o a alguno de sus aspectos. No obstante, muy pocos de estos movimientos
 sociales son antisistemicos, en s-us esfuerzos y menos afun en sus logros,
 para destruir el sistema y reemplazarlo por otro o por ningunro. Existe
 evidencia hist6rica contundente de que los movimientos sociales no son
 antisistemicos en este sentido. Como observamos, las consecuencias sociales
 de los movimientos no son acumulativas. Es mas: sus efectos frecuente-

 mente no son intencionales, de tal forma son incorporados, si no cooptados,
 por el sistema, que termina siendo fortalecido y reforzado por los movi-
 mientos sociales que originariamente eran anti-sistemicos. Hay poca evi-
 dencia contemporanea que nos lleve a pensar que en el futuro las perspecti-
 vas de los movimientos sociales, asi como sus consecuencias, seran muy
 diferentes a las del pasado. De hecho, los medios, fines y consecuencias
 anti-sistemicas de los movimientos sociales -aunque algunos de estos sean
 cooptados al final- modifican el sistema "solo" al cambiar sus nexos con
 este.
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 DESLIGAMIENTO Y TRANSICION AL SOCIALISMO EN LOS
 MOVIMIENTOS SOCIALES

 Es posible que hoy y en el futuro sc considere que los movimientos socia-
 les ofrecen nuevas interpretaciones y nuevas soluciones en torno de la pro-
 blematica de "desligamiento" del capitalismo y parte de las naciones-Estados
 dependientes del Sur, de la economia mundial capitalista y sus ciclos. Du-
 rante la presente crisis economica mundial, los Estados socialistas del
 Este, con sus economias planificadas, han vuelto a scr articulados a la
 economia mundial, asi como a sus ciclos y a su desarrollo tecnologico.
 Ninguna economia nacional y ningun Estado en ningun lugar del mundo,
 y casi ninguin partido politico, consideran seriamente la posibilidad de
 desligar una economia nacional de la mundial. Por lo tanto las propuestas
 de desligamiento -de que "paren el mundo, que me quiero bajar"- estan
 pidiendo a gritos que quienes han sostenido que esta es una opcion y una
 necesidad (como uno de los autores de este articulo) lleven a cabo una ree-
 valuacion sobre el tema. No obstante, si bien hoy y en el futuro predecible
 no es posible que la nacion-Estado y su economia sean independientes,
 quizas no se deba abandonar totalmente la idea del "desligamiento", sino
 mas bien reinterpretarla.

 La problematica del "desligamiento" puede ser reinterpretada por medio
 de los nuevos o diferentes nexos que muchos movimientos sociales estAn
 tratando de establecer, tanto entre sus miembros y la sociedad, como en el
 interior de la misma sociedad. Ejemplo de esto son los movimientos de mu-
 jeres y algunos de los movimientos vcrdes. Muchos movimientos sociales
 buscan proteger a sus miembros tanto fisica como espiritualmente de los
 caprichos de los ciclos de la economia mundial y proponen diferentes tipos
 de nexos de sus miembros con la economia y la sociedad, asi como su trans-
 formacion. Quizas el "desligamiento" deba ser reconceptuado como una
 nueva forma o un cambio en la forma de articularse. Los movimientos
 sociales estan transformando estas articulaciones para sus miembros. Esto
 incluira a los movimientos religiosos y espiritualistas que pretenden ofrecer
 a sus fieles creyentes aislamiento y proteccion de los traumas del mundo
 secular y, especialmente, algunos movimientos etnicos de minornas que
 buscan reafirmar la identidad de sus miembros y una nueva articulacion
 con la sociedad que los rodea.

 De manera similar, la problematica y las perspectivas de la transici6n al
 socialismo puede ser reinterpretada a la luz de la experiencia con el socia-
 lismo real existente y los movimientos sociales contemporaneos. Se ha com-
 probado que el socialismo real existente ha sido incapaz de desligarse de la
 economia capitalista mundial. Es mas, a pesar de sus logros en la promocion
 de un crecimiento extensivo (al movilizar los recursos humanos y fisicos), ha
 fracasado en el desarrollo del crecimiento intensivo por medio de la innova-
 cion tecnologica. De hecho, la misma planificaci6n que contribuy6 a un
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 crecimiento nacional, industrial y autarquico, ha probado ser un obstaculo
 para un desarrollo tecnologico competitivo, dentro de una economia mun-
 dial de cambios acelerados. La organizaci6n politica del socialismo real
 existente ha perdido su eficacia en lo nacional y su atracci6n en la esfera
 interacional. Quiza sea mas importante la claridad con que el camino
 hacia un mejor futuro "socialista", el cual reemplazara la actual economia
 mundial capitalista, no pase por el socialismo real existente. Como obser-
 vaba el planificador polaco Josef Pajetska en una reuni6n reciente en la
 Escuela Central de Planificaci6n y Estadistica en Varsovia, el socialismo
 real existente esta estancado en una via lateral. El mundo avanza veloz-

 mente en el tren express por la via principal -tal como lo anot6 uno de
 los autores del presente articulo- aunque podria hacerlo hacia un abismo,
 como respondi6 Pajetska.

 Es mas, es posible que los socialistas ut6picos -a quienes Marx condeno
 por su falta de cientificidad- terminen siendo mucho menos ut6picos que
 los supuestos socialistas cientificos, pues la vision de estos ultimos ha termi-
 nado siendo mucho mas ut6pica que cientifica. Quiza los socialistas:
 utopicos fueron mas realistas que los cientificos y tienen mas en comin
 con los movimientos sociales de nuestros tiempos, al esforzarse y organizarse
 para cambiar la sociedad por medio de pasos inmediatos y pequefios, pero
 posibles, que no requerian la toma del poder estatal. Ademas, los socialistas
 utopicos proponian y perseguian una serie de cambios sociales, y en par-
 ticular un cambio en las relaciones entre los sexos, que con el tiempo fueron
 abandonados y olvidados por los socialistas cientificos. En su libro Eva y la
 Nueva Jerusalem, Barbara Taylor documenta la lucha por los derechos
 de la mujer y por la democracia participativa, y su intento de implemen-
 taci6n por parte de los socialistas ut6picos seguidores de Robert Owen;
 y la importancia de estas dos luchas entre los que se asociaron con Fourier y
 Saint-Simon. En el joven Marx, la participaci6n tambien estaba presen-
 te como un antidoto contra la alineaci6n. Era un tema que lo preocupaba,
 como tambien preocupa a muchos de los movimientos sociales contempo-
 raneos. Es asi como muchos de estos podrian beneficiarse a partir de una
 mayor familiaridad con las metas, la organizaci6n y la experiencia de los
 socialistas ut6picos antiguos, y tambien de algunos anarquistas.

 Por lo tanto, es posible que la verdadera transicion a una alternativa
 "socialista" para las actuales economia, sociedad y politica mundiales, este
 principalmente en manos de los movimientos sociales. Estos no solo deben
 intervenir en favor de la supervivencia, de la salvaci6n de la mayor cantidad
 de gente posible del abismo amenazador. Tambien debemos ver a los mo-
 vimientos sociales como los agentes mas activos en el establecimiento de
 nuevas articulaciones que puedan transformar al mundo en nuevas direc-
 ciones. Sin embargo, aunque algunos movimientos sociales son subnacio-
 nales, pocos son nacionales o interacionales (en el sentido de ser entre
 Estados nacionales), y muchos, como los de mujeres, pacifistas y ecologistas
 pueden ser transnacionales (esto es, no nacionales), o de pueblo a pueblo
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 en el sistema mundial. Por lo tanto, quizas no sea sorprendente que exista
 m5s transnacionalidad entre los movimientos sociales basados en la me-
 tr6poli, que entre los movimientos mas fragmentados del Tercer Mundo
 dependiente (regi6n tambien mas fragmentada). Esta transformaci6n so-
 cialista real -si es que ocurre-, impulsada por los movimientos sociales,
 ser, de todos modos mucho mas flexible y variada que cualquier transfor-
 maci6n ilusoria de "socialismo en un pais", repetida una y otra vez.

 COALICIONES Y CONFLICTOS ENTRE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

 Sin pretender dar ningin consejo, puede ser de utilidad indagar sobre
 las posibilidades de conflicto y de coaliciones entre (distintos tipos de)
 movimientos sociales. Arist6fanes ya habia senialado la relaci6n existente
 entre las mujeres y la paz en su obra Lysistrata. Riane Eisler -en su obra
 El cdliz y la espada- ha encontrado esta relaci6n en epocas mucho mis
 antiguas. Hoy, los movimientos pacifistas y de mujeres comparten miembros
 y lideres y, definitivamente, brindan posibilidades para la formaci6n de una
 coalici6n. Esta coincidencia en militantes y lideres tambien se observa
 entre los movimientos de mujeres y en los movimientos comunitarios locales.
 O por lo menos, algunas mujeres, en especial en America Latina, estAn
 activas en los movimientos comunitarios donde adquieren algunas perspec-
 tivas feministas y plantean sus propias demandas, modificando a estos mo-
 vimientos y a sus comunidades y, ojala tambien, a sus sociedades. En Occi-
 dente existen coincidencias similares, aunque no tan marcadas, entre mo-
 vimientos comunitarios y pacifistas que tambien tienen un significativo
 liderazgo femenino el cual se expresa, por ejemplo, en las comunidades
 "nuclearmente libres". A su vez, los movimientos ambientales/ecologicos/
 verdes de Occidente comparten metas que son compatibles con los fines y
 los miembros de los movimientos comunitarios, pacifistas y de mujeres. Por
 lo tanto, todos estos movimientos (de mujeres, pacifistas, ecologistas y comu-
 nitarios) ofrecen muiltiples posibilidades para la formaci6n de coaliciones,
 ya que todos evitan la buisqueda del poder estatal y las relaciones con los
 partidos politicos. Ademas, gracias a la preponderancia de la mujer, estos
 movimientos tienen una naturaleza mas comunitaria, participativa, demo-
 crttica, de ayuda mutua y de creaci6n de redes, en vez de relaciones
 jerArquicas entre sus miembros, y ofrecen mas posibilidades de una mayor
 difusi6n en la sociedad.

 Otras areas de coincidencias, compatibilidad o de coalici6n entre sus
 miembros pueden ser observadas entre algunos movimientos religiosos,
 etnicos, nacionales y a veces raciales. El movimiento encabezado por el
 ayatola Jomeini en Iran y algunos de sus seguidores en el mundo islafmico
 es el ejemplo mas espectacular de esto, con la mas exitosa y masiva movi-
 lizaci6n de los tiempos recientes. Otros ejemplos son los sijs de Punjab, los ta-
 miles de Sri Lanka y quizas el movimiento Solidaridad en Polonia, los

 4
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 albanos en el Kosovo yugoslavo, los catolicos en Irlanda del Norte y otros
 ejemplos recientes. Pero es necesario destacar que estos movimientos religio-
 sos --tnicos- nacionalistas tambien persiguen el poder estatal o la auto-
 nomia institucional y, a veces, su incorporacion a un Estado nacional/
 etnico vecino. Si las comunidades son homogeneas en lo religioso y lo etni-
 co, puede haber coincidencia y coaliciones con estos movimientos mayores.

 Las oportunidades para que se den coincidencias o coaliciones entre dis-
 tintos movimientos sociales se ven acrecentadas cuando tienen miembros/
 participantes en comuin y/o enemigos comunes. La participaci6n de las
 mujeres en distintos movimientos sociales ya ha sido sefialada. Sin embargo,
 esta participaci6n en comun tambien se extiende a otros individuos y, en
 particular, a las mujeres que participan individualmente en varies movi-
 mientos sociales al mismo tiempo o sucesivamente. Estas personas estan en
 posiciones clave para crear puntos de contacto, o coaliciones entre movi-
 mientos sociales distintos. Estos puntos de contacto tambien pueden surgir
 de la identificacion de uno o mas enemigos en comuin, tales como un Es-
 tado, un gobierno o un tirano especifico; o una institucion social, o un
 grupo racial o etnico dominante; o enemigos menos identificables en lo
 concreto, como "el Occidente", "el imnperialismo", "el capital" o "el Estado",
 "los extranjeros', "los hombres", "la autoridad" o 'la jerarquia". No obs-
 tante, quiz-i tanto las oportunidades para fonnar coaliciones como el carac-
 ter de nasas y la fortaleza de la movilizaci6n social se incrementan cuando

 la gente percibe que debe defenderse contra estos enemigos.
 Tambien existen areas de conflicto y de competencia entre los movimien-

 tos sociales. Obviamente, los movimientos de distintos grupos religiosos,
 etnicos y raciales entran en conflicto y compiten entre si. Ademas, todos
 ellos parecen tambien entrar en conflicto y competir con el movimiento
 de mujeres y frecuentemente con el movimiento pacifista. En particular,
 casi todos los movimientos religiosos, nacionales (nacionalistas) y etnicos,
 cono tambi6n los movimientos de los trabajadores y los movimientos se-
 mejantes a los partidos de inspiraci6n marxista, niegan y sacrifican los inte-
 reses de la mujer. Ademas, compiten exitosamente contra los movimientos
 de mujeres, los cuales pierden las conquistas que puedan haber logrado
 frente al asedio de estos. Parece ser que la religi6n y el nacionalismo, y aun
 en mayor grado estos dos combinados, sacrifican los intereses y los movi-
 mientos de las mujeres. El shiita irani deliberadamente aumenta la opresi6n
 de las mujeres. En Vietnam y Nicaragua, como en otras partes, las mujeres
 inicialmente participaron activamente y se beneficiaron de la lucha nacio-
 nalista, pero luego vieron como se sacrificaba un mayor avance de sus
 intereses, frente a la prioridad que se dio al "interes nacional" (tambie6n
 por la importancia que se le dio al apoyo catolico). De manera similar,
 los movimientos nacionalistas y de liberaci6n nacional en muchas partes de
 Asia y de Africa tienden a ignorar y olvidar, e inclusive a suprimir y com-
 batir los movinientos de las minorias etnicas y sus intereses.

 Asimisno, graves conflictos internos son frccLentes en los movimientos

 40



 DIEZ TESIS ACERCA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

 sociales en torno de los fines y/o los medios; cuando los movimientos so-
 ciales estan integrados en coaliciones, especialmente para propositos tacticos
 temporales, sus participantes pueden tener fines y/o preferencias distintas
 o conflictivas en cuanto a los medios. Esto ha sido comun entre los movi-

 mientos antiimperialistas de liberaci6n nacional y los movimientos socialistas
 del Tercer Mundo. La combinaci6n de movimientos religiosos con otros
 movimientos sociales, como por ejemplo los que tienen dosis significativas
 de teologia de la liberaci6n, tambien poseen un potencial de conflicto
 interno. De hecho, la mayoria de los movimientos religiosos, o con una
 fuerte orientaci6n religiosa, parecen tener semillas importantes de conflicto
 interno entre fines progresistas, de regresi6n y hasta escapistas. El llamado
 a la religi6n, y mucho mas a la Iglesia, puede ser el principal o hasta el
 unico recurso para que la gente se movilice en contra de un regimen
 represivo, o para sobreponerse a circunstancias opresivas y/o alienantes.
 En este sentido, la religi6n ofrece una opci6n liberadora y progresista, como
 por ejemplo, la teologia de la liberaci6n y otros movimientos comunitarios
 relacionados con la Iglesia, la Iglesia catolica polaca, el movimiento contra
 el sha en Iran y algunos movimientos etnicos, religiosos/comunales (de
 defensa) en Asia. Sin embargo, la misma religi6n y la Iglesia contienen
 importantes elemcntos regresivos o reaccionarios. Los elementos escapistas o
 regresivos son los que cfrecen rcgresar a la epoca dorada del Islam en
 el siglo vII, o eliminar, inclusive, todo indicio de occidentalizaci6n. Reac-
 cionarios en un sentido literal son los esfuerzos del Islam y del catolicismo
 por dar marcha atrais o evitar un mayor desarrollo progresista en las rela-
 ciones entre los sexos, incluyendo el divorcio, el control natal y las oportu-
 nidades socio-econ6micas para la mujer, asi como otros derechos y liber-
 tades civicas. De hecho, la religi6n en Occidente, en el Este y en el Sur es
 con mayor frecuencia un instrumento de las fuerzas reaccionarias que de las
 fuerzas progresistas.

 Lo IMPROPIO DEL B3UEN" CONSEJO EXTERNO A LOS MIOVIMIENTOS
 SOCIALES

 En la medida en que los movimientos sociales sigan teniendo que escribir
 sus propios guiones mientras avanzan, no podran utilizar, y s6lo podrin
 rechazar como contraproducente cualquier receta que llegue de arriba o
 de fuera acerca de hacia d6nde se deben dirigir o c6mo deben llegar alli.
 Los movimientos sociales, en particular, no pueden utilizar el tipo de planes
 imaginarios evitados por Smith y por Marx, pero que han tenido tanta
 popularidad entre muchos que hablan en su nombre. Por esta raz6n, es
 dificil encontrar y asimilar buenos consejos para los movimientos sociales
 emitidos por intelectuales u otra gente con buenas intenciones. Quizas los
 mas inapropiados sean los conscjos de observadores no participantes ( c6mo
 nosotros?). Por otra parte, muchos movimientos sociales pueden beneficiarse,
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 y lo hacen, de la visi6n y de las destrezas organizativas de sus participan-
 tes y, menos frecuentemente, de gente externa que pasa por ellos, quienes les
 aportan algo de la visi6n y/o experiencia de otros movimientos, partidos
 e instituciones. En especial, muchos movimientos comunitarios se benefi-
 cian o dependen del apoyo de instituciones exteras como la Iglesia, las
 organizaciones no gubernamentales y ocasionalmente hasta del Estado.
 Esta ayuda, y en especial esta dependencia, encierra los peligros de
 cooptaci6n de lideres e intermediarios, y en ocasiones hasta del movimiento
 social en su totalidad por parte de estas instituciones. No obstante, lo mas
 caracteristico de los movimientos sociales es que (deben) hacen las cosas
 a su propia manera. De hecho, quizas lo mas importante que tienen que
 ofrecer tanto a sus participantes/miembros, como a otros en el mundo, es
 su metodo participativo y autotransformador de ensayo/error, asi como su
 adaptabilidad. He aqui la esperanza que le ofrecen al futuro.

 LA NUEVA DEMOCRACIA CIVIL

 En conclusi6n, se puede preguntar c6mo es que los movimientos sociales
 pueden ser ciclicos, transitorios, defensivos, mutuamente conflictivos y
 fragiles (tesis 3, 6 y 8) al mismo tiempo que forman nuevos lazos que
 sirven para transformar la sociedad de hoy (tesis 7). La respuesta debe
 ser buscada y tal vez encontrada en la participaci6n y contribuci6n de los
 movimientos sociales a la ampliaci6n y redefinicion de la democracia
 y la sociedad civil.

 En la tradici6n y en la practica, tanto burguesas como socialistas, la
 formaci6n del Estado y el poder fueron lo primordial; la democracia fue
 definida principalmente en terminos de participaci6n politica y/o econ6mica
 en los asuntos del Estado. Actualmente, el poder y la instituci6n estatal son
 evidentemente cada vez menos adecuados para tratar muchos de los proble-
 mas, tanto sociales como individuales, y en especial en la sociedad civil
 de Occidente, de Oriente y del Sur. Fuerzas econ6micas y politicas mundiales
 que estan fuera de su control debilitan al Estado desde el exterior y lo inca-
 pacitan para servir a los intereses de sus ciudadanos en el interior. Al mismo
 tiempo, el Estado trata inadecuada o negativamente las multiples preocupa-
 ciones sociales culturales e individuales de la sociedad (civil) y de los ciuda-
 danos. Esta deficiencia del poder politico (lo mismo en la democracia, cuando
 existe) o del Estado, tal vez se exacerbe durante periodos de crisis econ6-
 micas u otras, y haga que las reglas establecidas del juego politico sean
 cada vez mas inadecuadas.

 Por tanto, muchos tipos de movimientos sociales emergen y se movili-
 zan para reescribir las reglas institucionales y democraticas del juego y del
 poder politico -redefiniendo asi su propio juego- para que, de modo
 creciente, incluyan y se basen en nuevas reglas democriticas del poder
 social/civil. Al hacer esto, ayudan a desplazar el centro de gravedad so-
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 ciopolitico de una democracia politica o econ6mica (u otro poder) del
 Estado hacia una democracia y un poder civil mas participativos dentro
 de la sociedad y cultura civiles. ilstas se extienden mucho mas alla de la
 familia y de su espacio propio, hacia otras preocupaciones donde las mujeres
 tienen una presencia y un papel relativamente mas relevantes que en la
 politica o la economia.

 Hay inmensas y tal vez crecientes Areas donde los ciudadanos ya no
 pueden -o les resulta contraproducente- confiar cn el poder politico
 institucional del Estado.

 Es en estas areas donde los ciudadanos, y cada vez mas las mujeres, se
 dedican democraticamente a resolver sus multiples y a menudo opuestas
 preocupaciones econ6micas, sociales, de genero, comunitarias, culturales,
 religiosas, ideologicas y a veces politicas. Con este prop6sito, los ciudadanos
 de la sociedad civil forman y se movilizan a traves de multiples movimientos
 sociales y organizaciones no gurbenamentales, aut6nomos y autogeneradores
 de poder.

 Al mismo tiempo, y en parte como consecuencia de esto, las exigencias
 de la democracia y de su extensin --o su redefinici6n en la practica-
 como democracia civil se hacen cada vez mas interesantes. En Occidente,
 una democracia mas participativa se ve acompafiada, o tal vez referida,
 con una baja en la participaci6n electoral. En el Este, la nueva democracia
 se manifiesta tanto en movimientos sociales civiles (China) como en mi-
 Ilares de nuevas asociaciones civiles y otras organizaciones y demostraciones
 publicas masivas (como el glasnost en la Uni6n Sovietica y en otros paises
 de Europa oriental). En el Sur, la participaci6n individual y masiva en
 movimientos y organizaciones que tratan de reestructurar la sociedad y
 la cultura asume una posici6n primordial. Por lo tanto relativamente la
 democracia politica en el interior del Estado tambien crece en este proceso
 de democracia civil, participativa y aut6noma, de la sociedad civil. Asi-
 mismo, los movimientos sociales participativos y autogeneradores de poder
 (con la creciente participaci6n de las mujeres) impulsan de manera impor-
 tante este proceso de transformaci6n social.

 Traduccion de Javier Sdenz
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