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 Alberto Melucci, Sistema politico,
 partiti e movimenti sociali, Fel-
 trinelli Editore, 1979, segunda edi-
 cion, 184 pp.

 En los afios recientes, las sociedades
 de desarrollo capitalista avanzado
 han visto multiplicarse las formas
 de protesta social y han asistido a
 la emergencia de movimientos socia-
 les que escapan a los mecanismos
 institucionales de lucha. Estos movi-

 mientos han planteado nuevas y gra-
 ves interrogantes, no s6lo a los in-
 teresados en la reproduccion del sis-
 tema, sino tambien a los partidos de
 la izquierda hist6rica. Feministas,
 ecologistas, homosexuales, estudian-
 tes, asi como grupos que enarbolan
 reivindicaciones regionalistas y "nue-
 vas categorias" de la clase obrera
 (obreros no calificados, jovenes, emi-
 grantes) expresan demandas y de-
 sarrollan formas de movilizacion y
 organizacion que no corresponden a
 las reglas del juego politico tradi-
 cional. De esta manera, la nueva
 protesta inaugura campos originales
 de lucha, lo cual exige una explora-
 ci6n te6rica capaz de deslindar pre-
 cisamente las novedades y, al mismo
 tiempo, dar cuenta de las causas es-
 tructurales que provocan esta accion
 colectiva diferente.

 El libro de A. Melucci, Sistema
 politico, partiti e movimenti sociali,
 responde a esta exigencia y, a nues-
 tro juicio, constituye un esfuerzo bien
 logrado; lectura uitil y sugerente para
 quienes quieran ahondar en el tema,
 tarto a nivel teorico como a traves

 de la reconstruccion empirica de mo-
 vimientos sociales concretos.

 Como lo anticipa el titulo, el tra-
 bajo se ocupa fundamentalnente de
 la relaci6n entre sistema politico y
 movimientos sociales y entre estos
 y los partidos politicos, vale decir,
 para utilizar el lenguaje del autor,
 de los nexos que se establecen entre
 los actores institucionales y aquellos
 que protagonizan conflictos colectivos
 fuera del radio de las instituciones.

 El eje metodologico que organiza
 el discurso de Melucci lo encontra-
 mos en la preocupacion por conducir
 el analisis manteniendo a las clases

 sociales como punto de referencia
 central: los conflictos que las opo-
 nen, los movimientos que producen,
 las formas de dominio social. Sin
 embargo, el autor tambien se ocupa
 de proporcionar elementos que reba-
 san las "condiciones estructurales" y
 que conciernen a los procesos de la
 formacion y agregaci6n de la protes-
 ta colectiva, a mecanismos internos
 del sistema politico a traves de los
 cuales se llega a la toma de deci-
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 siones, a la mediacion de intereses,
 a la obtencion del consenso, sin olvi-
 dar en ninguno de estos ambitos, el
 papel correspondiente a la ideologia.
 Es precisamente en esta combinacion
 de niveles donde hallamos la mayor
 riqueza de la propuesta analitica de
 Melucci.

 La primera parte del libro esta
 dedicada a los partidos politicos. Los
 capitulos iniciales se detienen en la
 revision de las aportaciones que so-
 bre el tema han elaborado distintas
 oorrientes te6ricas: los "clisicos"

 (Weber, Michels), la teoria de las
 elites (Pareto, Mosca), la tradicion
 marxista y, finalmente, los pluralis-
 tas. No es pertinente en esta sede
 hacer un resumen exhaustivo de la
 seleccion que, a su vez, ha llevado
 a cabo el autor. Nos limitamos a

 sefialar el espiritu que la orienta:
 la recuperaci6n critica de los elemen-
 tos de anilisis que cada esquema
 teorico proporciona. En este sentido,
 el autor sefiala los limites de la "ley
 de hierro" de Michels, pero no por
 eso resta importancia a los proble-
 mas de la burocratizaci6n y la oli-
 garquia en cualquier estudio sobre la
 logica de las organizaciones politi-
 cas o sobre la formaci6n, manteni-
 miento y cambio de los nicleos diri-
 gentes. Igualmente, por lo que toca
 al marxismo, la contribucion es re-
 cuperable porque ha enfatizado la
 relaci6n entre la lucha de clases y
 la organizacion politica. No obstante,
 agrega Melucci, debido a las condi-
 ciones historicas en las cuales ma-
 duran las reflexiones de los cl&sicos
 marxistas, el aporte de estos ha con-
 ducido a una especie de "visi6n to-
 talizante, casi integrista" del partido
 politico, obscureciendo, por una par-
 te, aspectos fundamentales de la
 organizacion politica (procesos de
 participacion, movilizaci6n, el control
 de los mecanismos decisionales) y,
 por otra, descuidando la multiplici-

 dad de pianos en que se mueve la
 accion social. Todos estos son cam-

 pos que exigen un analisis detenido
 sobre todo, apunta el autor, si apre-
 ciamos la evolucion reciente de los
 partidos politicos modernos, determi-
 nada cada vez mas por la necesidad
 de "ensanchar el consenso y (lograr)
 el exito electoral", lo cual provoca,
 fundamentalmente en los partidos de
 izquierda, una tension grave entre
 los intereses que representan y las
 presiones del juego electoral. Pero
 mas que ningdn otro, el problema de
 los partidos politicos actuales -y
 de nueva cuenta, en forma mas dra-
 matica aun para aquellos de la iz-
 quierda- lo constituye su incapaci-
 dad para recuperar y traducir al
 lenguaje politico institucionalizado
 las demandas de los nuevos movi-
 mientos colectivos. Concebido como
 un actor del sistema politico que "co-
 loca su propia acci6n en el interior
 de un conjunto de reglas institucio-
 nalizadas, ya sea que las acepte total
 o parcialmente o se proponga trans-
 formarlas", el partido politico se en-
 cuentra limitado para integrar una
 protesta que cuestiona y rechaza la
 forma misma de la representaci6n.
 De esta manera, segin Melucci, para
 los sistemas politicos de las socieda-
 des capitalistas avanzadas la emer-
 gencia de los nuevos movimientos so-
 ciales se ha convertido en un ver-
 dadero reto.

 En la segunda parte del trabajo,
 el autor esboza lo que podriamos de-
 finir una minima guia metodologica
 para el estudio de los movimientos
 sociales: Tepasa los aportes te6ricos
 sobre el tema y propone los elemen-
 tos esenciales que debe incluir cual-
 quier analisis empfrico. Ademrs, dis-
 cute la relacion entre movilizacion y
 participacion politica, estableciendo
 la diferencia entre esta ultima (que
 se aplicaria s9lo a los procesos in-
 ternos al sistema politico) y aquellos
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 fen6menos que implican la ruptura
 de las fronteras institucionales: los
 movimientos sociales. Delinea la es-
 pecificidad organizativa de los movi-
 mientos con referencia a otras for-
 mas de organizaci6n y describe las
 tareas de los nucleos dirigentes, para
 finalizar planteando una serie de hi-
 p6tesis interpretativas del caso ita-
 liano.

 Con raices evidentes en el discurso

 te6rico de Alain Touraine, el trabajo
 de Melucci tiene el merito de repro-
 poner bajo la 6ptica de las relaciones
 de clase, temas que hasta ahora han
 constituido el monopolio de la socio-
 logia y la ciencia politica norteame-
 ricanas, o mejor, del funcionalismo,
 con toda la secuela de ideologizaci6n
 que eso implica. Este monopolio no
 debe extrafiarnos: como ya hemos
 apuntado, el desarrollo te6rico del
 marxismo, permeado por la concep-
 ci6n leninista, que ve en el partido
 la uinica organizaci6n capaz de em-
 bestir las estructuras de poder de la
 sociedad capitalista, ha descuidado
 por mucho tiempo, tanto en el ana-
 lisis como en la prctica politica, la
 potencialidad de los nuevos movimien-
 tos sociales. La propuesta de Melucci,
 sin ser exhaustiva, establece un buen
 punto de partida para abundar la
 reflexion en ese sentido.

 Ledda Arguedas

 LOS CAMPESINOS REVOLUCIONARIOS DE

 VERACRUZ

 Heather Fowler Salamini, Moviliza-
 cion campesina en Veracruz (1920-
 1938), 1979, siglo XXI editores,
 Mexico, 227 pp.

 Lo primero que destaca en este libro
 es el enfasis que su autor concede a
 la cuesti6n de los movimientos poli-
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 es el enfasis que su autor concede a
 la cuesti6n de los movimientos poli-

 ticos regionales, que considera han
 descuidado los historiadores simple-
 mente porque "[... no han ocasiona-
 do cambios profundos en la estruc-
 tura de la sociedad." Sefiala tam-

 bien que esa actitud es reforzada por
 "[...]la suposicion de que s6lo los
 movimientos que han logrado afir-
 marse a nivel nacional, y han alcan-
 zado la hegemonia politica, merecen
 un analisis serio, mientras que los
 movimientos que no han triunfado
 solo deben ser registrados como casos
 marginales en la historia", (p. 9).

 A traves de un minucioso relato,
 Fowler resefna los vinculos que se
 fueron estableciendo entre el caudillo

 o lider politico regional y sus bases
 de sustentacion, relaci6n comunn a
 varios estados del Mexico posrevolu-
 cionario. "Estos caudillos, general-
 mente de antecedentes urbanos de

 clase media, o con una considerable
 experiencia de un ambiente urbano
 moderno, fueron los instrumentos
 para la movilizaci6n y la organiza-
 ci6n de campesinos, asi como de otros
 grupos proletarios, en ligas y sindi-
 catos, con el fin de obtener y conser-
 var el control de la politica regional
 o estatal".

 En el caso de Veracruz el caudillis-

 mo estuvo representado fundamental-
 mente por tirsulo Galvin y por el
 gobernador de la entidad en dos oca-
 siones (1920-1924) y (1928-1932) el
 coronel Adalberto Tejeda, quien otor-
 g6 todas las facilidades para la orga-
 nizacion y consolidaci6n de la Liga
 de Comunidades Agrarias de Vera-
 cruz, primero, y luego para la for-
 maci6n de la Liga Nacional Campe-
 sina, teniendo como aliado principal
 al Partido Comunista Mexicano.

 Los antecedentes de la radicaliza-

 cion del campesinado en Veracruz y
 de la conformacion de una organi-
 zaci6n tan coherente como la Liga
 campesina, se remontan al siglo die-
 cinueve en que los gobiernos de-
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