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texto que usted tiene en sus manos, busca proporcionarle una serie de 
3 'wk materiales que son parte del fruto del trabajo acumulado del Proyecto PLANETA PAZ,, 

sociales populares en forma específica y para toda la 

actividad desarrollada durante este tiempo. En ese sentido, es una síntesis que 

ara quien la lea pueda serle de uulidad y, en cuanto a los que llegan, les 

e acercarse a lo que ha sido el trabajo realizado y, para quienes ya han 

este proceso, les significa tener a mano aquello que 

escrito siempre tiene la sensación de 
P 

y se acerca reverencialmente a él, 

en la cual, todo texto escrito 

para ser trabajado 

de la manera como está organizado el material, éste 

ato abierto que rompe el esquema del texto escrito 

esta empastado, no tiene una portada que le de una 

idad temática, los textos están hechos a manera de fascículos abiertos, 

tiene perforaciones que permiten anexarle nuevos elementos, también 

encontrarás hojas en blanco que te invitan a que integres tus reflexiones al 

k; texto, así como otros textos que te puedas encontrar y que te parezcan 

pertinentes para la reflexión. 

Creemos que no podría ser de otra manera un texto del Proyecto PLANETA PAZ, ya que 

por las características del proyecto y la manera como se construyen los textos siempre 
"7- 

i," 

estarán en construcción, nunca están completamente terminados siendo ellos una 

construcción colectiva que busca desde los mismos sectores populares lograr que los 

documentos sean concretados como una larga discusión que a manera de síntesis, recogen 

las discusiones que se van agregando desde los sectores y las regiones. Igualmente, 

@ comenzaremos a incluir los materiales de cada uno de los sectores, que están siendo 

terminados por los equipos de trabajo. 



Este texto que ahora entregamos a cada uno y cada una de las personas vinculadas al 

Proyecto PLANETA PAZ, es el punto inicial de un material básico que debe ser 

complementado a partir de hoy, con las reflexiones individuales, con los aportes 

regionales y con las discusiones sectoriales. En alguna medida es una p 

interactiva que funciona a manera de hipertexto (figura de la tec 

informática) que intentamos traer acá para su funcionamiento en texto 

Esperamos que en los viajes que ustedes realicen a través de estos textos 

encontrar la manera de incluir las elaboraciones propias y las anotaci 

ustedes tienen para él, proponemos como reto a cada uno de ustedes, que a cada tex 

leído, ustedes agreguen algo de su cosecha personal o colectiva. 

D o c u m e n t o  

presente documento es una lectura reflexiva que sobre - 

la situación y caracterización delos sectores@ sociales o grupos po- 

blaaonales hace el Equipo de Animación del Proyecto PLANETA 

PAZ como resultado de su experiencia de trabajo y las múltiples 

relaciones que se han construido con sus organizaciones, sus líde- 

res y liderezas. No se trata estrictamente de una sistematización de 

la experiencia de trabajo que se preocupa por los asuntos metodo- 

lógicos, temáticos e impactos del proceso; se trata de un 

8 @ acercamiento crítico del equipo a la dinámica de los sectores socia- 
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D E  L O S  S E C T O R E S  S O C I A L E S  

P O P U L A R E S *  

1. En el PmyHto hemos definido 

mmSH10rd iwsgn ipe$  h u w  

m o r  lmmalesa p r  demmpaSr 

in tenmichar .  fonnsíorganim 

tivar propias, también br hay 
1 
i pdm'damy m hoinoghm~. A60 

i ari, los s&msraiales popilarrr 

mn b s m l a i n t c m t m m o s ~ ~ n d e  

unaamplia gamade~mcteisticas 

y complejidd&5. A la t h a ,  e l  Pm. 

yecm re relaciona mn doce 

seaores acialer populam- Afro- 

les, después de dos años de ejecuaón del proyecto, para buscar ciertas 

caracterizaciones y tipificaaones que contribuyan a consolidar un cono- 

cimiento sobre los sectores que alimenten a su vez, d i i i c a s  reflexivas 

en las organizaciones en perspectiva de lograr una mayor incidencia en los 

escenarios sociales y políticos como actores claves en un proceso de paz. 

El documento no pretende ser sólo un diagnóstico de la situación de los 

sectores sociales, no es una valoración externa, fría y calculada que hace 

un Equipo sobre los sujetos con los cuales se relaciona, sino que también . 
y por el contrario, es una lectura comprometida construida en la 

descendientes. Aibientalirtas, 

lanpmnado. C i r  Connini& 

nsCulhoalerIndigms,J6venesI 

(Lebianas,* '-lesy 

@ ~ b ~ * ) , M u i e ~ , s i n d i c 6  
lidary %tidarim. 

interacción cotidiana con las organizaciones, con los líderes, Con las 

liderezas. La lecnira no es un punto de llegada, es un punto de partida i 
.El premte tntomnespondeala p6- patedel .hamntorintair"  y mnfinuaá -en una pr6n.a entrega-mn 

b s p i t e r l I y m , a m a d e l a ~ i B n ~ ~ d e I ~ ~ m ~ P O ~ I ~ w l ~ ~ Y I m d m t m m e < y d f ~ n W d o m d e  

l o ~ ~ y ~ ~ ,  nrpedvamente. 



que esperamos se enriquezca en las dinámicas sectoriales e intersectoriales del proyecto, por 

tanto el documento debe ser leído en permanente estado de eiaboración hasta que 

colectivamente decidamos que una 'X' versión es un buen punto de referencia que ilustra los 

objetivos que se buscan con el documento, en términos.de caracterizaciones y tipificaciones. 

Este trabajo es una sistematización de los documentos de caracterización y de análisis 

sectorial que, a su vez cada uno(a) de los(as) responsables realizó de su sector social, con 

apoyo del Comité Sectorial o de parte de sus integrantes. La presentación del doc~imento se 

organiza a partir de los siguientes asuntos o ejes temáticos: contexto deacaón de los sectores, 

evolución del sector, caracterización del sector, acciones de PLANETA PAZ en el sector, 

transversalidades del proceso, agendas sociales y dificultades. 

/ $gq?J& 
CQ:@TEXTO DE ACCIÓN DE LOS SECTORES 1;;: 
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~ ~ & ~ & ~ 0 2 0 c i o c u l t u r a l ,  económico y político que configura los diversos escenarios '$..$a&:= ,, 

\th e:gs on d d a s  múltiples expresiones de los sectores sociales y populares es en buena 
\ 'i . I 

medidp<< reylbdo de la confluencia de tres factores que hicieron irriipción con fuerza en 

el panora~8"ic8k~&?iano a partir de los inicios de la década de los noventa: 

El proceso:de~globalizxción a través de las transformaciones radicales en la 

economía (apertura, liberalización, privatizaciones y control del gasto público) 

provocadas desde el modelo de desarrollo neoliberal. 

La fuerte escalada de violencia-de~~legadainstitucional o extrainstituúonahente. 

contra el movimiento social y popular, ya coino guerra sucia generada por los 

organismos de seguridad del estado, ys coino blanco militar de los grupos 

paramilitares, situación de la que no han escapado comportamientos de los 

grupos guerrilleros que lesionan los procesos de autonomía y de expresión 

política de las organizaciones sociales. 

La fragxnentación,.dispersión, crisisde representatividad y de liderazgos fuertes 

y democráticos que ahonda la debilidad protagónica de los movimientos sociales 

y populares, sus organizaciones y liderazgos. 

L A  G L O B A L ' Z A C ' ó N  Y EL M O D E L O  D E  D E S A R R O L L O  

Las diversas condiciones y niveles de las transformaciones del mundo moderno son 

enfatizadas por cada uno de los sectores sociales según las relaciones que establece con la 

i2@ reducción, los intercambios y el consumo, es decir, principalmente, se&n las posibilidades 
>r..~ 

S ,y$' de acceder;al consumo,de~serviciosg.de bienesmateriales~culturale~~pero:también:según 

-,- 
u? s dos anteriores, particularmente del modelo de desarrollo. 

$7 P 
fr 

-% 
I" 

lizanon ominante ha transitado por los senderos del de desarrollo 
b 

neoliberal, cuyos primeros efectos se ubican en la reorganización de1,proceso de acumulación 

del capital y en las transformaciones d e 6 i i n d o  del trabajo. Para el sector sindical estas - .  
transformaciones tienen efectos directos sobre sus condiciones laborales y de calidad de vida, 

@ @ sobre la organización sindical y sobre las posibilidades de protagonismo social y ciudadano. 

El modelo de desarrollo neoliberal consolidó un sistema capitalista trasnacionalizado, que se 

desplaza por el mundo de acuerdo a las mejores condiciones de acumulación, derribando 

fronteras económicas y territoriales, flexibilizando las relaciones capital-trabajo y 
desestatizando la economía a través de la desregulación y las privatizaciones de las empresas 

estatales más eficientes, generando nuevos focos de corrupción. 

El neoliberalismo ha diseñado un nuevo sistema productivo diferente al fordismo- 

taylorismo imperante hasta ahora; se pasó a un sistema que acelera el ciclo económico 

mediante el alto desarrollo tecnológico (revolucióa informática, biotecnología, 

sistematización del sector de servicios) en el que la nueva-industrialización se basa en un 

proceso de descomposición de tareas complejas en un gran número de,tareas simples. Política 

impulsada y amparada, a pesar de lo desastroso que ha resultado para los países del Tercer 

Mundo, por la banca internacional.ymultilatera1 del crédito. Esta reorganización del mundo 

capitalista tiene implicaciones directas sobre la vida y las dinámicas de las organizaciones 

sociales, particularmente de las organizaciones gremiales de trabajadores, par acción de las 

políticas laborales y por los cambios en el mundo del t rabaj~,~!~e~~~do,derechos como el 

@ @ de huelga y el de asocia"ón. 
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Para el sector sindical estos cambios se concretan en asuntos como la des~eg&-&*-ah~wl, 

la pérdida del empleo, la emergencia de nuevas formas de empleo en desmedro de la 

estabilidad laboral. Es usual, por ejemplo, una tendencia al desplazamiento del obrero 
manual que es reemplazado paulatinamente, por cuadros medios adiestrados, como resultado 

de una vinculación al capital, no tanto bajo las formas salariales «modernas> o tradicionales, 

sino bajo --S, corno pueden ser la subcontratación, el trabajo temporal 
o a domicilio, la contratación temporal y bajo la modalidad de salario integral. 

Los efectos de estas políticas son desastrosos: un desempkwpor encima del 20%, sin entrar 

a considerar formas disfrazadas del desempleo; un proceso de &&&alizaeién por más 

de una década; el abandono del campo y l a ~ e n c i d w m q d ~ ~ ~ a  que articule 

la economía campesina; el fracaso sucesivo, salvo excepciones, de l o s ~ q m e ~ n i s m o c  

& + x ~ n c e ~ t d ~ ~ h ~ l  y laboral; el establecimiento de formas de contratación laboral que 

hacen de la contratación colectiva una figura cada vez más decorativa; el predominio de un 

sindicalismo de base por encima del sindicalismo de industria, el cual solo existe en el 

imaginario de grupos aislados de trabajadores; la permanente violación de los elementales 

derechos de huelga y asociación, diezmados además por vía legislativa, judicial y 

especialmente, gubernamental. 

Otra fuerte crítica al modelo es sustentada por el movimiento ambiental que cuestiona las 
corrientes conservacionistas de los países del Norte y el desarrollo de una corriente 

ecocapitaiista que pretende mostrar un crecimiento económico sin desmedro de los recursos 

naturales bajo el concepto de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible para muchos 

busca convertirse en un mecanismo de regulación de las crisis capitalistas antes que ser 

símbolo de bienestar social y ambiental. En este mismo plano de importancia se asume la 

necesidad de protecuón de nuestros recursos genéticos a través de políticas ambientales ante 

el interés que han tomado para ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n a l e d & b ~ ~ l ~ p r o d u c t o r a s  

de organismos WgL-que traen graves consecuencias económicas, sociales, 

ambientales, políticas y culturalec. 

Elcrecimientodelapob~ezayla e x t e n s i ó n dehmiseria. 

Este 'Nuevo Mundo', que derramaría la copa de la abundancia para que de ella bebieran los 

demás, no cumplió la promesa. Los mercados se han expandido, pero las desigualdades se han 
profundizado. Para 1997, el 20% más rico participaba de1 86% del PIB mundial, el 60% 

mediano participaba del 13% y el 20% más pobre apenas participaba del 1%. 

En ese mismo año la pamapación en laexpmaei6~d 

fue del 82% para el 20% más rico, de1 17% para el 6 

@ @ 1% para el 20 % más pobre. Igualmente la partici 

imennet.fue del 933  % para el 20% más rico, d 

mediano y del 0.2% para el 20% más   obre. La riqueza no se 

distribuido, ni las oportunidades tampoco: más 

i ingresos per cápita inferiores a los de hace una década, 55 han experim 
a sdue~6n&a~&~esas ,  mientras que 40 países han sostenido un crecimiento medio del j 

1 ingreso. Millones de personas están ~erdiendo oportunidades de empleo, mientras que el 

mercado de la rnano.de obra se integra en rangos cada vez más calificados, de mayor 1 concentración, con gran movilidad y grandes salarios. h a d e s i w & d m M a :  la 

diferencia de ingresos entre el quinto de la población mundial que vive en los países más ricos 

i y el quinto de la población que vive en los países más  obres fue de 74 a 1 en 1.997, muy 

superior a la diferencia de 60 a 1 en 1.990 y a la de30 a 1 en 1.960.I 

El reconocimiento de este cuadro es de consenso en todos los sectores sociales: para la 

comunidad de Afrocolombianos el clima de pobreza y de invisibilización política, económica 

y cultural es evidente, registra los índices más altos de necesidades básicas insatisfechas del : 

país (84%). Para el sector del Campesinado, el modelo arruinó las bases y relaciones soaales 
' 

@ construidas alrededor de la economía campesina, con lo que se agudiió la crisis del sistema 

rural, pasando de una economía exportadora y autosuficiente en alimentos agrícolas a una 

economía importadora de la mayoría de los alimentos que constituye la dieta aiimentiaa de 

los y las colombianas; esta condición golpeó fuertemente la condición salarial en el campo, 
- . ,  

regresando a&wastwdas;de=tmba+. VVLLDO 
i 

El modelo ha contribuido a que se acelere el proceso de concentraaón de tenencia de la tierra, 

según datos del Banco Mundial (1996) los poseedores de menos de 5 Has, siendo el 66,8% 

de los propietarios, sólo controlaban el 4,3% de la tierra; mientras que los propietarios de 
- - 

más de 500 Has, siendo el 0.4% de aquellos, controlaban e1 44,6% de toda el área apta para 

las actividades agrícolas y pecuarias. Para los pequeños propietarios, el tamaño promedio de 

la propiedad se redujo de 1.11 has. a 1.0 entre 1984 y 1996; mientras que para los grandes 

propietarios ese promedio pasó de 1.042,8 has. a 1.956,l has., en el mismo período. Todo esto 

ha incrementadolos niveles de pobreza y miseria en el campo, según datos de 1995, el 68,9% 

de la población estaba por debajo de la línea de pobreza. 

Humm 1999. Pwma d e r n b  . ., 
Para el sector de Mujeres, un efecto inmediato, 

PUUD. Edimnn Mvndi Pnnra, 
l ~ ~ & k ,  ahondando la diferencia salar= 



género, los jóvenes abandonan de forma temprana sus estudios engrosando las filas del teoría constituyen <las minorías sociales», pero si es de consenso reconocer el papel de la 
1 

desempleo. Con todo ello se aumenta la pobreza con grados depnpeEizaGn; 

Las transvlu"J ciones culturales y políticas 

@ @ 
Constitución del 91 en este sentido: 

Para el sector de Indígenas no solo se avanza en el reconocimiento sGal, sino que también 

se presenta cierto posicionamiento en ámbitos de la participación política en los escenarios 

legislativos y en escenarios de gobierno o de ~articipación comunitaria; vale la pena 
De todas maneras, para el sector sindical, los cambios y transformaciones registrados en resaltar el reconocimiento constitucional de autonomía que se le hace a los pueblos 

el mundo del trabajo, como en la legislación laboral misma, han obligado a dar saltos indígenas y por tanto de respeto a sus propias formas de organización, justicia y 
cualitativos en la dirigenaa sindical. Trascendiendo las fronteras del Comando Unitario, gobierno, como son los Cabildos y demás Autoridades Tradicionales, por ejemplo. Se 1 
un grupo importante de ellos ha venido apostándole a la acción política, con resultados I debe agregar además la capacidad de gestión y de relacionamiento que las organizaciones 
medianamente positivos. Pero a estas transformaciones impuestas por el 1 in&~Fh~de~~~~ae1a&~eo~1a~mii~~d~d.iineniá.tia~~d. ! 
reacomodamiento de la economía, se suma la &&&&@c.p que cayó sobre el 

movimiento obrero ante la caída del socialismo real y la ruptura de los paradigmas Para el sector Afrocolombianos, por su parte, su proceso de reconocimiento y vicibilización 
teóricos que lo fundamentaban, lo cual ha incentivado búsquedas y alternativas para el parece más traumático, no solo por los problemas de mayor segregación racial, de ubicarse 

movimiento sindical desde perspectivas más abiertas e incluyentes, que cobijen el mundo geográficamente enae&m+oc.en disputa por los actores armados y por tanto objeto de 
del trabajo, y expresen un mayor compromiso del sector con los problemas de la sociedad múltiples y masivos desplazamientos, sino porque es el sector de la ~oblación más golpeado 

en su conjunto y de los sectores populares en particular. por las condiciones de miseria y de pobreza, a lo que se suma su aguda dispersión 

organizativa y de liderazgo; sin embargo debe reconocerse la importancia de la Ley 70 de 
Nunca antes ha sido tan evidente la existencia de la S & + h 1 6 ~ d ~ ~ t ~ d & q ~ ~  

Q i @  
1993 para su reconocimiento legal y visibilidad constitucional. 

~ e ~ - n ~ ~ u a l ~ ~ l ~ d - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  . . 

Vivimos una época de la comunicación y la información global, se transmite en vivo una En este mismo marco legal de reconocimiento se colocan los demás sectores sociales: los 
guerra como se transmite en vivo un partido de fútbol. Esta condición hace que las sociedades Jóvenes y los procesos de construcción de  olít tic as de juventud, de procesos locales, 
sean más sensibles a las múltiples discriminaciones, aunque vivamos -l&&&mq-uee regionales y nacionales de planeación; los ,Cívicos y los correspondientes espacios de 
d f & d Q d ~ ~ i ~ e 5 - - 4 " ; ~ e h f i Q n d e ; & m w i ~ ~ ~ ~ e ~ ~ .  Es una globa]ización que desarrollo teriitorial y de veedurías ciudadanas; los Ambientalistas y los espacios de 

abre espacios, rompe fronteras y con ellas derrumba prejuicios enquistados en la base de la participación por el gobierno, como Eco fondo, son posibilidades d i  co;c&ta&ión d i  
2 sociedad que reproducen relaciones de discriminación, invisibilización y exclusión. En este - ' políticas y de organización del movimiento, a pesar de la posición contradictoria del gobierno 

mdtilaterab mn respecto a los espacios nacionales; sin embargo 

estos mecanismos han sido insuficientes para frenarmw+ve@@s 
encuentran espacios propicios para hacer visibles sus intereses, construcciónde.la Avenida Longitudinal de occidente que propiciará impactos 
proyectos de reconocimiento social en planos de inclusión social. últinios humedales de Bogotá o la explotación ~etrolera por parte de la 

OXY en el territorio h a .  Al contrario estos mecanismos han servido al 
En este marco, el sector de LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y legitimidad a las acciones gubernamentales y privadas. 
como un sujeto colectivo que hace exigibles sus derechos, pues aunque la 

91, reconoció el derecho al lbre desarrollo de la personalidad, avalado por El sector Campesinado, que históricamente ha visto aplazadas sus reivindicaciones 
la Corte Constitucional, aún estos no se hacen extensibles a los derechos de pareja y demás además de las estrategias de los diferentes gobiernos para tutelar, dividir, 
derechos familiares corno intereses particulares del sector. Este reconocimiento soaal, como parcelar y debilitar al movimiento campesino, adquiere un relativo reconocimiento jurídico 
síntoma de la época, no se presenta de manera homogénea con respecto a los sectores que en @ @ con la by 1, de ,993 O Ley Agraria. ü e  otro lado, el movimiento feminista lucha por una 



organización y expresión autónoma de las mujeres y desde las mujeres y por la 

reivindicación de los sus dereohos&género; lugar importante ocupa allíla ley de 

discriminación positiva para las Mujeres o Ley de Cuotas que reglamenta la 0 @ 
participación de las mujeres en un 30% en los cargos públicos. , 

Aunque no constituye un énfasis del proceso de visibiiización de los sectores 

sociales, , * b h $ . ~ e - d w ,  como ocurre con 

algunos movimientos y organizaciones ambientalistas del país que vienen I 

i generando debate y reflexión ante los graves problemas ambientales de la 

actualidad, haciendo parte del ~ v i m ~ ~ ~ b b & ~ ~ & m ~ e  
i~ereambmndeexperiencias en diversos escenarios nacionales e internacionales con I 

el objeto de articular sus propuestas y demandas por r n r a ~ l o b a l i z a ~ w a d d ~  

El otro ámbito del reconocimiento de los sectores soaales lo constituyen l-wspa&es 
~ ~ p í t b l j w a b k m s  hoy, paradójicamente, por el mundo globalizado: los espacios abiertos 

por los ~ ~ S , * ~ P ~ B ~ ~ ' C O ~ O  espacio en disputa, h s p a s i o c f í s i c ~ s  

urbanos reinventados por la época como la calle, el barrio, la plaza, el centro comercial, el bar. 

Las mal llamadas «minorías soaales~ nos han mostrado nuevos lugares de disaiminación 

y exclusión, por tanto de pobreza, como nuevas relaaones soaales, nuevos espacios de 

visibilización y protagonismo, así como el plano de nuevas necesidades sociales en e b @  
perspectiva de un mundo más democrático, incluyente y justo. 

L A  V I O L E N C I A  D E S D E  L O S  S E C T O R E S  
A R M A D O S  

La violencia generalizada, desplegada contra el movimiento soaal y popular en Colombia no 

es nueva, es una característica que siempre lo ha acompañado, tanto en sus épocas de i 
fortalecimiento, de conquista de reivindicaciones y de ofensiva como actor social, como en 

épocas de repliegue o de defensiva de los pocos logros o reconoamientos soaales que aún le 

quedan. Pero esa violenaa que lo atraviesa, hoy se ha multiplicado y complejizado. En menor 

o mayor medida es blanco de todos los actores armados (incluidas aquílas fuerzas militares), 

y de sus diversas estrategias de guerra, en la perspectiva de involucrar la población avil en 

a&Se complejizó también porque el fenómeno de violenaa articuló el 
~ ~ ~ q a p r ~ p r . o ~ a  SU dinámica expdsora o aniquiladora, lo que hace a los 

habitantes del campo (Afrocolombianos, Indígenas y Campesinos) como las principales 

víctimas de la guerra. &. @ 

El movimiento Sindical, @ como lo ha sido desde hace casi dos décadas, es víctima de 
una violencia que se presenta fundamentalmente como guerra sucia, en buena medida 

amparada por los organismos de seguridad del estado y por los altos índices de impunidad 

del aparato de justiaa en compfi'a de la acción de los gmpos paramilitares; pero también se 

presenta como ilegitimación e ilegalidad de la protesta sindical a través de medidas 

legislativas y judiciales. El secuestro, la desaparición forzada y el asesinato tienen una 

frecuencia inusitada en el país, Colombia es el país del mundo que registra el mayor número 

de asesinatos de líderes sindicales en la última década: en este año y hasta principios de mayo 

habían sido asesinados 51 líderes sindicales, lo que indica que se comete un verdadero 

genocidio contra este movimiento. 

La combinación entre + b & p m g á p o y m m s h a  sido una peligrosa 

soaales populares que habitan el campo. Para el sector 

intensificado la violación de los derechos humanos 

abandonado muchos de los temtorios adjudicados en titulaciones colectivas y convertidos en 

escenarios de guerra, en algunos casos los Consejos Comunitarios no pueden ejercer su 

autoridad porque se lo impiden los actores armados, se presenta el reclutamiento forzado de 

jóvenes que son obligados a formar parte de las filas del paramilitarismo y demás actores 

armados y seha degradado elambiente por la explotación irracional de- recursos naturales. 

El sector del Campesinado G@ se ha convertido en una de las principales víctimas de la 

guerra, además de ser objeto de una contrarrefoma agraria impuesta por el paramilitarismo 

ea alianza con no pocos terratenientes y narcotraficantes. Por efecto de la guerra, las Mujeres 

son doble o triplemente golpeadas, no solo ven desaparecer a sus compañeros, hijos e hijas, 

sino que, abruptamente, se ven ante el rol de madres jefe de hogar, casi siempre en 

condiciones de desplazamiento y obligadas al subempleo o la mendicidad. 

El sector Ambientalistas 9 enfrenta claramente esta mezcla. En la búsqueda~de 

articulación del país a la glo alización se han construido g r a n d e s - ~ , d e  ' 

infraestmctura que deterioran de manera considerable l a d i u e t ~ ~ & B b i a l 6 g i i m ~ ~ a l  
considerada de las primeras en el mundo entero. Mientras en Estados Unidos y Europa se 

viene revaluando la construcción de grandes represas por su alto impacto ambiental y la corta 

vida útil; en Colombia y en general en los países del Sur, se vienen construyendo represas 

tipo Urrá, la cual además de su impacto ecológico y cultural ha dejado varios muertos y 
desaparecidos, entre ellos el líder Kimy Pemía DomicÓ retenido por los paramilitares. Kimy 

fue el principal líder Emberá en la lucha contra el Ministerio del Medio Ambiente y la 

Empresa Urrá por la construcaón de este megaproyecto. 



Esta guerra, cada vez más generalizada, produce más desplazamiento, cerca de dos millones 

de colombianas y colombianos en los cuatro últimos años. Es un desplazamiento que se 

presenta de diversas formas, de las zonas rurales a las cabeceras municipales o a los grandes 

centros urbanos, o de estos a otros centros urbanos, o desplazamientos en el mismo centro 

urbano. En estos últimos casos, se presenta la tendencia a que la problemática se invisibilice 

y los y las líderes, en esta condición, entren en un relativo proceso de cdandestinización~. 

En estas condiciones, la guerra acelera los procesos de fragmentación social, de dispersión 

organizativa con consecuencias sobre la capacidad de intervención de los y las actores 

sociales, en la medida en que el campo de necesidades se amplía y cambia el campo de 

prioridades, por ejemplo, el movimiento sindical pasa de defender sus derechos laborales a 

colocar la defensa de la vida como prioridad; o, se asumen nuevos roles en el ejercicio del 

liderazgo, por ejemplo, el campesino abandona la reivindicación sobre la tierra para asumir 

liderazgos en otros escenarios como el del desplazamiento. 

CARACTERIZACIÓN Y e.!RfSfS DE REPRESENTATIVIDAD 

)-w ~ a i h c . ~ & a & c +  
Aparte de estos dos elementos generales de contexto, queremos hacer referencia a este 

problema que haincidido en el tipo de respuesta e intervención de los sectores sociales y 

grupos poblaaonaies en los diversos eccenarios de acción. Estwaisisde-rep~senahoidad 

no solo tiene que ver con la legitimidad de la acción de las organizaciones y líderes en 

las dinámicas sectoriales, sino que está muy relacionado con la calidad e intensidad 

de las relaciones dadas entre las dirigencias y las bases de los movimientos u 

organizaciones en la construcción de las propuestas y en la toma de decisiones. 

La crisis de representatividad tiene vanos visos, por ejemplo, la poca capacidad de 

. ~ l w ~ ~ g ~ o n a l  en la dirigencia de los movimientos sociales populares, bastante 

evidente en el sector del Campesinado y Sindicalistas; en el bwmeratim de muchas de 

las prácticas de dirección; en una permanente disputa por el control de las organizaciones 

sociales o en la pervivencia de.un ambiente de desconfianzas mutuas en las que no se 

explicitan los intereses o en las que estos tienen pocas posibilidades de concreción en el marca 

de realización de las expectativas actuales. 

Los Afrocolombianos y sus diferentes expresiones organizativas presentan una profunda 

d k p e ~ m ~ ~ g ~ a c i v a ,  la ausencia de un proyecto de vida colectivo y debidamente 

elaborado, la inexistencia de mecanismos de coordinación nacional como Pueblo 

Afrocolombiano. Existen procesos y expresiones organizativas propias que siguen siendo 

muy importantes, a nivel nacional y regional, entre las cuales se destacan: 

@ 8 
PCN: Proceso de Comunidades negras. 

PNC: Pueblo Negro de Colombia (antes Casa africana). 

El Movimiento Cimarrón 

AFRODES: Asociación de Afrocolombianos Desplazados 

MAAP: Movimiento de Mujeres Autoras Actoras de Paz. 

Para el movimiento Ambientalista, las estructuras organizativas se han dividido entre 

organizaciones nacionales, organizaciones no gubernamentales @W@) y partidos 

Las tendenciasmencionadas han buscado mecanismos de articulación nacional a través de 

foros y congresos en los cuales se debaten y trazan tareas conjuntas. La consolidación de una 

organización ambiehtalista nacional ha sido di£íal y ha primado la organización coyuntural 

y la labor en redes por áreas temáticas. 

Para el sector del Campesinado ha pesado la constitución de e ~ n . i Z F i 5 E m r t i m l e s  y 

burocráticas, aunque presenta esfuerzos de coordinación y unidad de acción: el Consejo 

Nacional Campesino (CNC), el Coordinador Nacional Agrario (CNA), y diversas 

coordinaciones regionales. Infortunadamente todos estos «procesos> no han pasado de 

acercarnientos y de acuerdos a nivel de las cúpulas de las organizaciones y no se materializan 
@ 1 @ en Ia base social. Mas recientemente en los últimos 5 años, se han dado importantes 

acercamientos y coordinación de acciones con los Afrocolombianos e indígenas, por lo que 

pareciera que están dadas las condiciones para avanzar hacia una estrategia unitaria desde 

lo rural, espacio en el cual interactúan estos tres sectores sociales 

El sector Cívicos resenta mínimos niveles de organización y coordinación entre los 

usuarios de los servicios públicoq más no como movimiento social; acusa la carencia de un 

consenso conceptual y político en la caracterización de lo cívico; tiene una existencia efímera, 

como movimiento, determinada por factores como la existencia de unas necesidades básicas 

insatisfechas y la carencia o debilidad de las acciones estatales para satisfacerlas; presenta un 

espíritu colectivo de lucha, cierta capacidad de negociación y concertación y muy poca 

capacidad de hacer cumplir los acuerdos; actúa en coyunturas muy concretas y en su 

mayoría, desde una actitud contestataria. Tiene una existencia coyuntural de medios de 

coordinación sectorial o 1ocal;pero predomina su inorganicidad; paradójicamente cobra 

importancia como objeto de estudio para las ciencias sociales y políticas. 

El sector de indígenas es una población dispersa geográficamente, con una 

@ representación nacional en la ONIC (90% de las etnias). Con diferencias en el 



orden de las expresiones culturales, con diferentes formas de ucontacto, con la sociedad, con 

reivindicaciones distintas y con diferentes formas organizativas y estilos políticos para 

encarar los problemas. Es un sector construido sobre la tradición comunitaria y colectiva de @ @ 
sus acciones, que asumen los Cabildos y demás Autoridades Tradicionales como red 

organizativa fundamental, como garantía de cohesión y de gobernabilidad en el resguardo, 
cuyas prácticas al intenor de las comunidades se basan en la reciprocidad y solidaridad. Con 

respecto a otras expresiones del movimiento social y político mantiene una capacidad de 

autonomía política y organizativa, asume un énfasis local y regional en la formación de los 

dirigentes y ha acumulado una capacidad de negociación con el Estado. 

El sector de Jóvenes, @ por lo menos con el que se ha acercado el Proyecto, presenta 
las siguientes características: heterogeneidad y sin espacios de articulación; organizaciones 
diferenciadas en sus procesos de conformación; con una identidad constituida desde su 

actividad (jóvenes estudiantes, trabajadores); con un propósito de intervención en lo soaal, 

con planteamientos democráticos, de equidad y construcción; con acumulados y también 

experiencias recientes en procesos organizativos; con un acumulado en escenarios de 

participación y discusión; con una permanente tendencia a la movilización; según su trabajo 

son de naturaleza política y de naturaleza soaal; con grandes dificultade en la construcción 

! 'de confianza que,permita procesos conjuntos entre las organizaciones; con una variedad muy 
grande en las temáticas de discusión; con alta fragmentación en los procesos, con prácticas 

l 
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de ilegitimación, subvaloración o de pmtagonismo por sobre otras expresiones; con prácticas 

que invisibilizan sus intereses y con una carencia de conceptualizaaón. 

Por su parte el sector LGBT, @presenta las siguientes características: existencia de 

grupos, sin coordinaciones locales, ni regionales, ni nacionales, sino como expresiones 

individuales llamadas aindependientes)); unos se orientan hacia la discusión teórica sobre la 

diversidad sexual y los derechos humanos como derechos sexuales; otros en el trabajo de la 

acción legal; otros en VIH-SIDA; otros en programas de atenaón y apoyo. 

No se puede partir de la existencia de un sector como tal, que sea caracterizado previamente 

y con cierto sentido de colectividad; reconocimiento de otras identidades como la bisexual, 
I la transgenerista; la orientación sexual y la condición de género son elementos 

fundamentales en la identidad del sector; la sexualización del cuerpo como individuo(a), de 
i 

la vida, de las relaciones sociales, de los espacios sociales y de los proyectos colectivos; desde 

el ámbito de la orientación sexual definida como una atracción erótica, la identidad puede ser 

homosexual, lésbica o bisexual, además de heterosexual. 

La identidad de género en este sector, se define como el reconocimiento de lo que se es con 

lo tradicionalmente visto como femenino o mascdino; el transgenerismo es el &sito de 

un género a otro, es decir del género masculino al femenino o viceversa; el sector no se 

agrupa alrededor de categorías como etnia, clase, edad, religión, oficios, género, como ocurre 

con otros sectores sociales; el proceso del nombramiento, la práctica social de visibiiaaón 

es en sí misma una crítica radical al poder ~atriarcal y heterosexual; la calle es el principal 

escenario de visibilización y es la 'Marcha del orgullo gay' la actividad fundamental de 

visibilización; la aítica profunda a estructuras sociales enraizadas en nuestra cultura. En 

especial el heterosexualismo y el machismo; la existencia de prácticas de visibilización de 

acuerdo a las condiciones culturales regionales y el tránsito desde las dinámicas  articulare es, 
individuales, que puede implicar reconocimiento, auto-reconoamiento y ael salir del closet», 

a un sujeto colectivo de reconocimiento y visibilización y de d í a  un sujeto político. 

~n el sector de M~~~~~~ @$es posible evidenciar cierias tendencias. Así por ejemplo, un 

grupo enfatiza en la movilización de las Mujeres, otro grupo se dedica a la reflexión 

académica y otro que se dedica más a trabajar en los espacios de representación y de acción 

política. Sus organizaciones son diversas y están atravesadas por diferencias de clase social, 

de concepción con respecto al trabajo de las mujeres, de su posicionamiento, 

empoderamiento y lucha política de las mujeres. Los principales espacios son la Mesa 
Nacional de Concertación, la Red Nacional de Mujeres, las que se reúnen alrededor de 

la paz y Mujeres por Colombia. 

De otra parte, hay experiencias en proceso de concertación sobre temáticas, en 

escenarios de interlocución en la construcción de propuestas globales de país, en la 

reivindicación de los derechos de la mujer y en procesos organizativos; el proceso 

organizativo regional es muy débil; es un sector con fuertes tensiones entre sus 

dinámicas organizativas; de participación activa en diversos escenarios de paz; 

logros en la introducción de temas de equidad e igualdad desde una perspectiva de 

género y feminista; ejes de reflexión y de trabajo: salud, mujer y economía, derechos 

sexuales y reproductivos, paz, liderazgo de mujeres, organizaciones de mujeres, los 

jóvenes, lo simbólico, lo lúdico, lo estético, seguridad alimentana y reforma agraria con 

perspectiva de género y sector que tiene diversas identidades de acuerdo a sus actividades. 

El sector Sindicalistas representa entre un 5% y un 6% de la población económicamente 
activa. Se agrupa en tres centrales: la más importante, con un 75%-80% de 10s 

sindicalizados, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT; la Confederación General de 

Trabajadores de Colombia, CGTD; y la Confederación de Trabajadores, CTC. 



h caracterización que hasta el momento hemos logrado muestra una tradición organizativa 

en la mayoría de los sectores sociales O grupos poblacionales que aunque comparten 

debilidades en términos de la verticalidad, caudillismo o centralismo con que fueron @ 
construidas sus organizaciones, han logrado avances organizativos que les permiten 

visibilizar intereses y conquistar derechos. No obstante, su capacidad para articularse, 

establecer alianzas o pactos de unidad de acción entre ellos es precaria y de allí la debilidad 

actual del movimiento social en su conjunto. Se exceptúa relativamente el Comando 

Nacional Unitario, como mecanismo de unidad de acción, promovido desde el sector sindical, 

pero aún con problemas de reconocimiento interno y de demomaa en la toma de deasiones. 

LUCIÓN SECTORIAL 

de cada uno de los sectores sociales está asociada al desarrollo de 

e~~ierr~ros~hi~iqpsignificat~i~me&Bisto~&~a~y~de1 

sarrollo de una serie de dinámicas a su interior que determinaron la 

ctores sociales en la escena de estos acontecimientos históricos. 

las luchas por la visibilidad y el reconocimiento social a partir de su 

conformación como sujetos colectivos de derecho o los tipos de prácticas organizativas y 
políticas posiaonadas en la conformación de sector que determinaron su presencia en los 

escenarios sociales de lucha y de resistencia. Pero un punto de referencia para ubicar esta 

evolución de lo sectorial nos los pueden otorgar aquellos gwrtos4t&fie~FPB$embiu 

~ i f i f a ~ o O a e n e l d ~ m d ~ ~ ~ a i ~ = e ~ m 6 m i ~ d e ~ ~ .  

Es posible ubicar en la historia moderna del país, es decir toda la época de desarrollo y 

búsqueda de alternativas para articularse al proceso de modernización mundial de la 

economía y de las relaciones de prodiicción, tres hitos históricos que de una u otra manera 

marcaron la evolución de estos sectores sociales: 

e La llegada de la economía y de buena parte de la sociedad colombiana, ya bien 
entrado el siglo XX, a los escenarios de la node.mizafión impulsados por la 

consolidación creciente de un Eapitalismoinctn&al. No solo se adecuaba la Carta 

Constitucional a los nuevos tiempos, sino que se iniciaba en el país, un periodo 

de fuertes reformas que buscaba consolidaren el seno de la sociedad nuevas 

relaciones económicas, procesos sociales y políticos e imaginarios colectivos 

derivados de una economía industrial. En este contexto de 

modernización del país los sectores sindical y campesino 

adquirieron protagonismo como fuerzas que exigían otros 

sentidos y horizontes al proceso de modernización y de 

reformas. 

Así por ejemplo, las expresiones anarquistas en las primeras 

experienaas de organización sindical o las Sociedades de Mutuo 

Auxilio empezaron a perfilar el carácter delas primeras organizaciones obreras. 

Muy pronto estas experiencias adquirieron un mayor carácter orgánico dando 

origen ala primera central sindical del país, la CTC al amparo del partido liberal 

y de la cual, también muy pronto fueron expulsados los comunistas. Poco 

después surgió la UTC bajo el amparo de la Iglesia y del Partido Conservador. La 

emergencia del sector sindical en el escenario de la modernización del país estuvo 

tutelado por los partidos tradicionales colombianos. 

Sólo muy tarde después, recién los años sesenta y durante su desarrollo, todavía 
en un proceso de modernización de la sociedad y de las fuerzas en el 

marco del modelo industrialista, se creó la CSTC por los comunistas y se dieron 

Ias diversas expresiones de lo que se llamó sindicalismo independiente. Desde 

otras entradas pero en el mismo escenario, el sector campesino, sin una cultura 

orgánica, intentó articularse al proceso modernizador desde las iniciativas de 

reforma agraria de los regímenes liberales de la década del 30. 

Este proceso de modernización al amparo del modelo d e - e e e m m í a i r t d d e  

Be&o_te~&nimsd~esta&~mpieza a fracturarse y con ello el protagonismo de 

estos dos sectores sociales empieza a desplazarse a otros actores, organizaciones 

y sectores. Indudablemente que la violencia armada, la guerra sucia y la crisis del 

marxismo y del socialismo real incidieron en este desplazamiento, pero el cambio 

de rumbo que empezó a darse el capitalismo, en términos de su reorganización 

como sistema de aciimulación fue definitivo para este cambio de comportamiento 

de los sectores sociales. 

shLb1~anercad~1~debili~6mient~e=ladromera~e~o~ómi~1"p~ieb~de~ 

modelaectatkta~~prot~~~~tap1aafl~~ibi1-iza~ó~1abo~~mp1iaeiá~ddas 

neeesidades-y por consiguiente del mundo de consumo, contribuyeron o hicieron 

ver nuevas contradicciones y exc1;siones que escapaban a la simple lógica dela 
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contradicción capital - trabajo. ES la paradoja de la nueva modernización, en PAZ Y LOS ACTORES SOCIALES 
contextos de globalización y de sentido neoliberal, visibilizar otros lugares, 

nuevas relaciones y nuevos actores objetos de exclusión, discriminación y @ 
explotación. La clase obrera como expresión única de la contradicción capital- rategia para ambientat y fortalecer un, 

trabajo y por tanto como alternativa de vanguardia para la constmcción de la ciales populares y de estos entre sí en 

nueva sociedad, se desvaneció en el mundo que cambió. 1. Reiniaar, en la mayoría de los casos . .. 

cado por la necesidad de abrir espacios de encuentro en los que Ias 

En este contexto se empieza a fraguar la entrada en escena, desde finales de los 70 
y durante toda la década de los ochenta, lo que muchos estudiosos llamaron dos I 

nuevos movimientos sociales». Así, los indígenas pasan de ser un sector subordi- 

nado al lenguaje y a la estrategia del movimiento campesino durante la década del 

70, a un proceso de constmcaón autónoma que le permite una simbología y un 

lenguaje propio, una reivindicaaón y recuperación de la tierra muy específica 

articulada a su cosmovisión y una legitimación política en la Constitución del 91 

que les permitió su ingreso a diversos escenarios de participación soaal y política. 

En una perspectiva parecida, pero con menos protagonismo, se colocaron otros 

sectores soades como jóvenes y mujeres que encontraron, en el proceso constitii-' 

yente y a partir de la Carta del 91, mayores posibilidades devisibilización social y 

de constmcción como sujetos autónomos. 
@ @ 

Por su parte, los movimientos Cívicos encontraron en la década del 80 su mayor 

capacidad reivindicativa y de movilización y de movilización, la que se 

enfrentó a nuevos retos y a otras posibilidades a partir de los espacios de 

participación ciudadana que abrió la Constitución de 1991. El sector 

Ambientalistas, en e1 contexto de cambio, se articuló más desde lo 

educativo, como múltiples experiencias de educación ambiental y desde lo 

académico, como desarrollo de conocimiento científico sobre el tema. En 

esta misma línea, en la que se evidencia un menos protagonismo del proceso 

constituyente y de la Carta Constitucional en la articulación del sector a los 

escenarios de la modernización, el sector LGBT aparece a partir de acciones 

muy específicas ligadas a las luchas contra el VIH - SIDA y de la exigibilidad de 

sus derechos a partir de entenderse como sujeto que opta sexualmente. 

organizaciones sociales, sus líderes y liderezas generen, en primer, lugar procesos de 

reconocimiento en perspectiva de reconstruir, articular y recrear aquellos elementos de 

identidad que caracterizan cada uno de los sectores sociales. Este espaao se ha continuado 

con la recuperación, formulación y reflexión de elementos de agenda soaal sectorial que le 

permitan una visibilidad y un protagonismo al sector & los diversos escenarios políticos de 

Paz. 

Este sentido ha definido la acción de intervención de PLANETA PAZ. Revisando la , 

información documental (informes, memorias de eventos) y la experiencia directa producto 

de la relación con los sectores podemos inferir que no existe una única forma de intervención 

del Proyecto en cada uno de los sectores sociales. El siguiente es un intento de caracterizar 1 ' el proceco de constmcción de Planeta a partir de la evidencia de algunos resultados parciales: 

Los espacios de formación abiertos por el Proyecto, talleres nacionales sectoriales, 

seminario internacional, reuniones regionales, han contribuido a la construcción 

del sector LGBT. Los espaaos abiertos por el proyecto se constituyeron en los 

primeros esfuerzos de encuentro y reconocimiento del sector, de carácter 

nacional e induyente de las diversas opciones sexuales que identifican el sector. 

La intervención de! Proyecto ha sido una contribución a la reagrupación del 

sector, reiniciando un proceso de reagmpaaón organizativa. Es este el caso del 

sector solidario. 

El proyecto ha facilitado espaciaos de encuentro entre diferentes enfoques, 1 
concepciones y posturas políticas, con cierto nivel de consolidaaón, al interior de los 

sectores sociales; tal es el caso del Sector Jóvenes, Ambientalistas, Afrocolombianos l 
y Campesinado. En ésta dinámica se ha avanzado en diferentes direcciones: en los 

jóvenes en un mayor reconocimiento de las diferenaas y en la ubicación de vaáos 

en la caracterización del sector; en el sector Ambientalistas, se logra un mayor 

reconocimiento de diferenaas y se avanza en la concertación de estrategias que 

contribuyan al desarrollo temático de los elementos programáticos de agenda que 

definen diferenaas y aproximaciones. 



La dinámica del proceso crea condiciones favorables a procesos de unidad de 

acción alrededor de ciertos asuntos estratégicos, como es el de la tierra, eje sobre 

el cual se empezaron a organizar actividades conjuntas entre los sectores de e b 
Indígenas, Campesinos y Afrocolombiano. 

En sintesis, podemos afirmar que el Proyecto PLANETA PAZ se convierte en pretexto para 

que los y las participantes se sienten a reflexionar y a conversar sobre los problemas y 

asuntos de agenda de los sectores sociales. Sin embargo, también es necesario reconocer que 

en algunos sectores sociales, como el de Sindicalistas y el Campesinado, ha predominado una 

relación formal y a nivel de direcciones de las organizaciones sociales más significativas del 

sector. 

Un segundo nivel de construcción del Proyecto es la constitución de los Comités Sectoriales 

como expresión organizativa del proceso. Los Comités Sectoriales son una instancia 

organizativa que hace puente entre el Equipo de Animación de PLANETA PAZ y los Sectores 

Sociales. La constitución de estos Comités es una actividad consolidada en la medida en que 
1 el Proyecto dio plazos en su construcción regional permitiendo ampliar tanto la cobertura 

del Proyecto como la representatividad en el Comité Sectorial. 

Un tercer de concreción del Proyecto son las Comisiones Temáticas. Éstas se 4 @ 
concibieron desde un horizonte de intelectualidad orgánica, es decir desde la posibilidad de 

i la articulación crítica de académicos(as) a las dinámicas de construcción sectorial, 

particularmente en lo referido a las agendas soaales sectoriales, extendidas como propuestas 

programáticas, producto de procesos colectivos, que expresan la capacidad de los sectores 

sociales en los diversos escenarios políticos de paz y de negociación del conflicto. 

Sin embargo, la concreción de ésta actividad se encuentra con una grave dificultad: la 

inasistencia de líderes y liderezas sociales a estos espacios de reflexión. Algunas explicaciones 

a ésta explicación pueden ser: la poca valoración que tienen los y las participantes del espacio 

de reflexión temática; la suficiencia intelectual qiie puedan expresar los académicos y qiie 

aleja los líderes y liderezas de los sectores o la debilidad de una estrategia pedagógica para 

colocar en diálogo a académicos y líderes. En éste nivel es posible observar unas tendencias 

generales en la construcción de las agendas sectoriales: 

Aquellas agendas que empiezan a mostrar ciertas articulaciones con procesos 

internacionales y apropian un sentido globalizador de las luchas. 

Agendas que se orientan a la construcción de organización social popular por la 
l G 4B 

' que se manifiesta tensiones entre las formas organizativas del pasado y los 

nuevos retos que se abren con el proceso globalizador. 

Las que evidencia una búsqueda hacia la solución política del conflicto armado - 

incluyendo las reivindicaciones específicas sectoriales 

Las que se orientan, como es el caso de LGBT y de afros, hacia una acción política 

que pretende incidir en el ámbito de lo público haciendo presencia en diversos 

escenarios de participación ~olítica y de actividad legislativa en la perspectiva de 

la modificación o construcción de l olí tic as públicas bajo un horizonte de 

empoderamiento social. 

Agendas de reivindicaciones específicas de los sectores. 

Un cuarto nivel de construcción del Proyecto es su proceso de regionalización que permita 

no sólo la descentralización del proceso, sino su constitución en expresiones de liderazgo 

regional. La ~e~ionalización se perfila desde dos ámbitos: 

Desde un ámbito organizativo que permita una estructura básica de 
' 

funcionamiento y comunicación como Proyecto para lo cual se conformaron 

comités de trabajo regional, cuya función es la de promover y coordinar, con el 

Equipo de Planeta la ejecución de los planes regionales. Estos comités operativos 

regionales se vienen conformando con los representantes de cada sector en la 

región. Ésta estrategia empieza a darle espacio a la constitución de Bogotá como 

' región y no sólo como la ciudad de muchas de las organizaciones sociales. 

Desde el ámbito de las agendas soaales que permita avanzar en un diálogo crítico 

con las agendas nacionales desde una perspectiva de territorio y de región. Ésta 

dinámica empieza a generar relaciones y procesos intersectoriales en el espacio 

de lo regional; y a mostrar lugares por ahora establecidos en los imaginarios del 

sujeto social, que alojan necesidades y tema de agenda específicas invisibilizadas 

por los enfoques macro estructurales y centralistas que orientaron la 

construcción de agenda o de propuestas reivindicativas en la mayoría de los 

sectores sociales. 

Un quinto nivel es la construcción de la dimensión internacional que debe asumir la 

construcción de agenda sectorial y las acciones devisibilización social de los sectores es los 

escenarios políticos de paz. Esta dimensión tiene que ver con la necesidad de reconocer la 

importancia de construir agenda social en el cqntexto de globalización de las luchas de 

movimientos y sectores que permita redes de acercamiento sectorial e intersectorial en la: 

que no sólo se conipartan y socialicen experiencias de protagonismo social, sino que se 



establezcan diálogos temáticos sobre elementos de agenda social. La perspectiva que orienta 

esta acción es la internacionalización de las agendas. 

nivel Un sexto es la construcción de lo comunicativo como una de las acciones estratégicas 
del Proyecto orientada a redescubrir y potenciar procesos comunicativos que dinamicen la 

construcáón sectorial e intersectorial en la región y habiliten a los y las participantes para 

el uso adecuado y efectivo de los grandes medios. Lo mismo que la capacidad de entrar en 

la red y convertirla en potenciadota de los procesos de los sectores populares. Busca también 

reconocer las formas de comunicación en los sectores sociales para potenciarlas y construir 

desde allí la comunicaaón como una forma organizativa que se dan los sectores populares 

apara expresar y representar sus intereses. 

Un séptimo nivel consiste en la construcción / +  del Proyecto. PLANETA PAZ definió 

cinco ejes transversales en el desarrollo d e P  p r o p u e s t a : ~ m = h ~ ~  
&Cbmoián, las categorías de género, diversidad étnica y racial, derechos humanos y medio 

ambiente. Estos ejes son replanteados a partir de la manera como al incidir en lavida de los . 
sectores y organizaciones adquieren, los ejes, otra perspectiva o mayor visibilidad de acuerdo 

a diversos procesos en los que entran en juego: 

La dinámica intersectorial se construye a partir de diferentes identidades con la 

que se construyen las lógicas sectoriales que encuentran puntos de encuentro y 
de cruce en asuntos que convocan a diferentes sectores sociales como pueden ser 
los serviciaos públicos, los problemas ambientales, el desarrollo urbano. , 

La condición de género como factor para la visibilización del ejercicio del poder 

y, por tanto, de su impugnación en el terreno de lo cotidiano o delos micro-social, 

diferente obviamente a como aparece en el terreno de los procesos macro-sociales 

y en el entendimiento tradicional de lo político. 

El desplazamiento como resultado de la violencia y la guerra en la vida de los 

sectores sociales en la medida en que destruye el tejido organizaaonal, 

desterritorializa los actores, cambia sus intereses y necesidades, reestructura la 

vida comunitaria y la ligazón a los proyectos colectivos. 

Para finalizar, describiremos brevemente las &cultades más significativas evidenciadas en 

el desarrollo del Proyecto: la débil articulación entre las organizaciones de cada uno de los 

sectores sociales y aún más entre distintos sectores; elintento de control político de procesos 

sectoriales y regionales en constitución; las desconfianzas e impugnaaones entre líderes y 

organizaciones; y las sospechas sobre PLANETA PAZ bajo la consideración de proyecto 

político. Estas dificultades no aparecen de la misma manera, ni con la misma intensidad en 

todos los sectores sociales. Se expresa de manera desigual, asimétricamente. La construcción de múltiples identidades que producen un replanteamiento de la e @ 
construcción de identidades centradas en un solo aspecto, constmyendo un nuevo 

sujeto - actor social que pone en cuestión la manera como se posicionaba y 

construía los elementos de oposición trayendo consigo redefiniaones en el 

ámbito de formas de organización, de las alianzas, de las estrategias, exigiendo 

en muchos casos redefiniciones de sus tácticas de construcción así como de las 

.. . . 

R E  SECTOR Y 
. ,..- 

e lo que hemos definido, de 

mente arbitraria, como sectores sociales y los grupos 
almente se desatan desde 

agendas con las cuales se visibilizan socialmente; así por ejemplo, se tiene una 

educadora sindicalizada, negra, desplazada y habitante de un barrio popular que 

comienza a participar de un proceso LGBT. 

La constatación de que la acción de los sectores sociales no tienen un solo lugar 
de referencia. Existen diferentes l ~ r ~ d e s d d o ~ d . ~ ~ p j e ~ ~ ~ ~ ~ d ~ & g a d a  

~ ~ ~ J ~ ~ ~ a ~ e s ~ l a ~ r n ~ u ~ ~ e s d ~ ~ o m t . r u - ~ - e i ó n  

-o desde alianzas con mayor horizonte estratégico. Estos diversos lugares, 

le ~lantean un reto a los sectores sociales: encontrar las maneras prácticas para 

organizar la acción de tal manera que se responda efectivamente sin sacrificar el 

contenido político de la acción, que por demás dejó de ser el tradicional discurso 

contestaiario de pocas posturas propositivas. Esta situación, replantea, por 

ejemplo y de manera radical, las maneras tradicionales de construir lo gremial. 6, @ 

ellos?>~PPk&&Y fortaleza de un movimiento la realidad del sector en que 

se origina? ¿En qué medida y por qué los sectores se expresan a través de diversos 

- 

movimientos sin alcanzar aconstituir uno que los conjugue? 

La noción de movimiento social da cuenta, algunas veces, más que de un movimiento en 

desarrollo, de una potencialidad latente de los sectores soaales o grupos poblacionales para 

organizar y desarrollar luchas reivindicativas; y, con tal denominación se tiende a cubrir 

aquellas acciones que se producen en diferenfes momentos y espacios. Por ejemplo: las luchas 



por los servicios públicos y las luchas por vías públicas se recogen como luchas 

cívicas en la denominación de movimiento cívico. 

Entre los sectores cuyas condiciones hemos intentado aproximar en este escrito, 

algunos (LGBT, Mujeres) son reconocibles más en cuanto movimiento social, no 

aparecen tan organizados como sector, pero si en tomo a intereses que aparecen . 
incompatibles con el orden político y social existentes y para cuyo logro se precisan 

acciones, institucionales o no, que presionan a las autoridades para atender sus exigencias. 

Estos hacen parte de los nuevos movimientos sociales que, según santosg, responden a 

orientaciones culturalistas y en los que también se inscriben los pacifistas, antirracistas, 

ecologistas, jóvenes, afrocolombianos, indígenas, el movimiento pedagógico, etc. 

Otros movimientos como el movimiento obrero (del cual el sindical es apenas su expresión 

más orgánica), el campesino, el cívico popular, han respondido a una orientación 

fundamentalmente clasista que, incluso, hoy se está redefiniendo y ha dado lugar a que se 

esté hablando, por ejemplo, de <nuevo sindicalismo urbano y mas recientemente también 

rural, ... el poderoso movimiento obrero, democrático y popular surgido en el Brasil que 

derivo en el Partido de los trabajadores». 
!I i: . 
8 ,  
g .- Hay casos en los cuales el sector no se corresponde con movimientos surgido en su seno; en 

c.:. . 9 
1: primer lugar, porque no todos los sujetos que pertenecen a un sector participan de ellos y, 
1 :. en segundo término, porque en su desarrollo es normal que el movimiento trascienda al 

sector, llegando a hacer parte de él sujetos -individuales o colectivos- de otros sectores que i~ comparten'como suyas las motivaciones del movimiento. Por ejemplo, las invasiones 

/ masivas de tiirra de Sao Paulo y M é ~ c o  entre Otros, rebasannel sector campesino; las nuevas 

1' experiencias de <paros cívicos nacionales> implican la participación de organizaciones 

populares de diversos sectores y hasta de partidos políticos. 

La fortaleza de un Movimiento social es directamente proporcional a la masa de población 

que lo constituye en cuanto reconoce en él razones que le son propias, pero también, a la 

correlación de fuerzas que esta masa organizada logra establecer con los poderes enfrentados. 

La lucha por la soberanía alimentaria que surge inicialmente como una iniciativa del sector - campesino exige de una fuerza superior a la que este posee y, sólo podrá desarrollarse como 
! 

movimiento en la medida que otros sectores sociales se le suman para establecer la 
j correlación de fuerzas requerida. Así mismo, la lucha por el respeto a las libertades 

fundamentales seguramente exigiría el concurso de todos los 
1998 0elamnodeAlida.Lgo- 

sociales que se reconozcan como afectados por el recorte de esas 

Es a lo que Tarrow se refiere como «estructura de oportunidades políticas», que no son 

necesariamente formales, permanentes o nacionales y que fomentan o desincentivan la 

acción colectivag entre la gente. Esto determina que los movimientos sociales se formen 

ucuando los ciudadanos corrientes, a veces animados por líderes, responden a cambios en las 

oportunidades que reducen los costes de la acción colectiva, descubren aliados potenciales y 

muestran en qué son vulnerables la elites y las autoridades)). Y, ello determina, también, que 

los sectores tengan la continuidad que no tienen los movimientos que se constituyen más 

como acciones directas y disruptivas ucontra las elites, las autoridades u otros grupos o 

códigos culturales$ 

Ahora, los sujetos que constituyen un sector social no son homogéneos ni por su 

~rocedencia, ni por su género, ni por su opción sexual ni por sus aspiraciones personales; y, 

su participación en los movimientos o las acciones que se originen o promuevan desde el 

sector, estará determinada por la medida en que ellos reconozcan sus intereses reflejados en 

la reivindicaciones o razones que les dan origen. Los nuevos movimientos sociales poseen 

dimensiones que permitirían potenciar la capacidad organizativa y de acción de los sectores 

sociales, de tal forma que surjan desde ellos nuevos movimientos sociales o se fortalezcan 

los que les son característicos. Esas dimensiones fueron identificadas por Melluci como las 

siguientes: 

rilmu.uGop,dt,otewIi 1 Las formas de organización y los repertorios de acción, que acogen 
a d 6 n  mlediva es una ami60 1 estructuras más descentralizadas, dejan una amplia autonomía a los 
i n t i m i o ~ l m a n d a p ~ d p q e c -  

t o ~ o l o d c l m ~ ~ d ~  1 componentes de bace, trabajan sobre una sola agenda y una sola 
nwi~izane canaitad~rnonte. sc reivindicación concreta. 
&Iad la  con "M I6gica de A- 

vindiraenvde dcanra de un * LOS valores y reivindicaciones que acompañan a la movilización, no 

podnea del movimiento s a i a l  I control social, reivindicaciones que a menudo no son negociables por, 
aria": la tramLrmad6n de la 

woacidad de moviliza& en ac- ser más cualitativas. 

i n t e l  materialo de una 'cau- 

m. Zur iaqor. que rnnrotuyeo 

e i e q e l a o d e l a  teoriamntem- 

se orientan tanto hacia la redistribución de la riqueza y el acceso a los 

espacios de decisión como hacia la autonomía y la resistencia al 

tunidadeipaliticar. de formas de sociabilidad privadas contra su empresa. 
5 TARROW, Sydmey. B poder en 

nioviniiwn~: IOS m~vin~m~y~. La identidad de los actores ya no se define como'expresión de clases - 

46n  pr medio de la  organim- 

6 6 %  la nwilimci6n pr 
se  trata en menor grado de desafiar al Estado que de construir 

espacios de autonomía en su contra y de reafirmar la independencia 

c i a l ~ ,  la  acci6n mlrctiva y la 

paütica. bgot í :  Alianza Edito- 

" a l  pdg: 49. 

en NNEU. E n 2  0 p . d .  

pkli 8l-81 

IN~rcraimientorSoóalI, 

o de categorías profesionales, son otros los principios de identidadB 

En nuestro país, es indiscutible el'desarrollo del movimiento por la paz y 

contra la guerra; pero, igual que en todos los NMSS? este movimiento no 



se unifica sino en su rechazo de la guerra; en lo demás, y principalmente en la idea de la paz, 
existen diferencias abismales, hasta el punto que los que están contra la guerra, pueden 

terminar, sin mucho esfuerzo, hasta haciendo la guerra por la paz. No existen identidades g @ 
totalec en los NMSs, tampoco creo que hubiesen existido en los viejos, aunque inditcutiblemente, 

si había mayor nivel de identidad en ellos. Son diversos y variables los factores que aglutinan 
a los seres humanos como actores políticos en tomo a las relaciones regulación-emancipación 

y subjetividad-ciudadanía. 

La discusión en torno a los nuevos movimientos sociales, que, según ~antosí~constitu~en: 

atanto una crítica de la regulación social capitalista, como una crítica de la emancipación 

social socialista tal como fue definida por el marxismo>; el reconocimiento de sus dinámicas 

y, ante todo de sus características como movimientos no propiamente clasistas, sino de 

grupos, cuya constitución atraviesa todo el espectro de las clases y cuya confrontación se 

manifiesta como expresión de una voluntad emanapatoria frente a las formas de control o 

regulación que constriñen la libertad sin que realmente se esté ganando nada equivalente 

a cambio, sólo como una afirmación de poder que, de paso, limita el despliegue de la 

condición subjetiva en beneficio de una idea de ciudadanía queveduce las aspiraciones y la 

legalidad de las actuaciones del sujeto a la apuesta por un orden de derechos formalmente 

establecidos, pero prácticamente inviables, es una condición importante 
Soura, 

para avanzaien el proceso de construcción de una sociedad política real. OP.6t.p69:315. 

Equipo de Sistematización de Planeta Paz 
Noviembre de 2002 

a palabra 'globalización' nos habla de algo que está 

sucediendo en el globo, es dear, aparentemente en todo el 

planeta, un fenómeno que parece que se viene encima, que es 

muy grande y tiene mucha fuerza. En este escrito se intenta dar 

al lector ejemplos concretos acerca de qué es y cómo funciona la 

globalización, para a pamr de ahí, tratar de responder a la 

pregunta: jen qué afecta la famosa globalizaaón a cada uno de 

nosotros? 

1 Lmmento borrador para la di* 

mdn. elaborado por Ximena 

Ureche del Área Internanonal de 

Plan& Paz 

L G I O D f 6  en Santo$, Boaventura 

deSauza.rlaplobalnad61dd De 

mho: I m  nuevos aminos de la 

qulaci6n y la emndpa66n Edt 

UNAL 11% Bogotd 1999. p.38 

3 SALOARRUG~ i hito. remtmia. 

s i e U b ~ W n @ n s i % B ~ m e L i m a i s a & M  

- r n k M w a i m & d n ~ @ i  
aame&tnie~--dt+garn 

~ h m i l l ~ ~ d ,  es dear, un aumento en lar 

relaaones entre los países y algunos grupos de personas de diferente! 

partes del mundo! Como está daro que hay países mucho más fuertes que 

otros, la globalización se da entre naciones poderosas o hegemónicas J 

naciones subordinadas, ya sea por su debilidad para negociar, la falta df 

información y preparación de sus líderes, o el egoísmo y el oportunismc 

de los pocos informados que obtienen un provecho personal de estar 

relaciones internacionales. Como las relaciones entre los países están 

marcadas por las diferencias 'de poder y fuena, & ~ t d F i b  

airpkm=p~~'&kómico: eso no quiere decir que el cambio en la: 
relaaones económicas no afecte ~rofundamente la situación política, social 

y cultural, principalmente en los países y sectores más débiles: 



Se podría pensar que un país como Colombia empezó a xglobaliiarsex con su ((descubrimiento)) 

y la penetración militar, económica y cultural europea viene de la época de la conquista y 

continúa con la expansión colonial de la cual somos herederos. La pregunta es: [Qué trae de 
6 ;@ 

nuevo este fenómeno de internacionalización que se llama globalizaaón? Este es un proceso , 

que o.~u~~e.sob~e~l&a~.eSde~.~p~~ye~to~o&e~d~~~~ogreso~ que se le vendió al mundo con 

la economía de las industrias y las fábricas. Se pensó durante mucho tiempo que con ellas venía 

el trabajo, el bienestar y el equilibrio para todos. Al mismo tiempo, los trabajadores de estas 

industrias y fábricas descubrieron con las experiencias amargas de las luchas obreras del siglo 

que acaba de terminar, que el progreso no era para todos. La historia demostró que lo 

internacional tenía relación con los conflictos internos, y que este factor tenía como perspectiva 

el control regional y territorial, baste mencionar aquí el conocido ejemplo de la masacre delas 

GLOBALIZACI~M 

eadores del modelo siguiente al industrial, tambiénllamado xneoliberalx 

nuevos instrumentos: resaltamos --- aquí el dinero electrónico y las nuevas 

ación como el internet, es decir, las nuevas tecnologías. Internet, va en 

ue la televisión por cable, solo que el intemet se opera a través del f @  
, computador y permite al usuario no ser un espectador pasivo, sino muchas otras acciones como 

/i/ pedir información, intercambiar conocimiento con otros y comprar mercanáas y servicios a 1 
i/l 
1.: larga distancia con solo hundir botones. La cuestión es que para comprar por intemet, hay qne 
l .  
: l :S tener en la mayoría de los casos tarjeta de crédito, es decir, dinero electrónico, o dinero plástico 1 
I .; 

i : como se le ha llamado. 

Muy pocas personas en nuestros países tienen la oportunidad de conocer este sistema. «En 

internet, por ahora, solo naveg$ un 2.7% de la población mundial. Pero lo importante es que, 

en el uso de internet, los Estados Unidos abarcan el 82.7%, toda Europa junta 1 4Alaa@demwerbotanesoun 
I 

publicitario) Colombia solo sería un fantasma ... Por varias razones: además de "n"l"e"mp~dor*'Ok~ 
ma .navega% b que muestra 

, estar bastante desconectado, la información que circula por internet sobre hataq.epunto~reemp~2den 

el 6.22%, Asia y Oceanía el 3.75% y Latinoamérica el 0.38% del porcentaje ... 
Si fuera cierto que «lo que no está en internet no existe, (como dice el eslogan 

nosotros es mínima y obviamente sesgada hacia tópicos bien conocidos ... *"Ueco"ePC'ón""lm"n- 
do el teBton'a red por un 

temiton'o imginat isY mientras 

a""bdep'stimllamadoara~ 

tónx, para poder ertiniular un 

IU*~ ~ p i d f i t ~  dentro de una 

intemet pierden competitividad económica internacional y por consiguiente, son bolsa: 

crecientesde pobreza incapaces de sumarse al muevo modelode desarrollo>. Además quiene 

lleguen más tarde estarán en inferioridad decondiciones porque los usuarios anteriores ya ha, 

definido el tipo de aplicaciones y desarrollo de la tecnología, el contenido, la estructura y !; 

dinámica. Eerohay.ot~o~elemento'de-divisiónc5~al~más~hp.ort~te~u~~o~~~ida~ 

té.mica:da-capafidad~--educativa~~~1f~r~6-d~ütiIi~árimemet, la capacidad de aprender ; 

aprender, de saber qué hacer con lo que se aprende ... ahí está, empíricamente hablando, 1; 

divisoria digital en estos momentax. 

...p ersonas sin acceso a intemet tienen una desventaja cada vez más considerable en 

. . el mercado de trabajo. Se observa también que los territorios no conectados a 

A pamr de estas herramientas las relaciones entredeterminados grupos de diferentes países 

facilitan y aumentan. Cuando estos grupos se comunican permanentemente y en varir 

continentes se habla de redes. Estas redes facilitan inicialmente el intercambio económico 

finanaero pero luego se abren al campo social y cultural. Un ejemplo popular de funcionamien 

en red a nivel cultural es la emisión en todos los países donde se habla el español de program 

como uBetty la Fea, o &aura en América», que tienen grandes grupos de audiencia fija qi 

llegan a influir en las estructuras de los personajes y de los mismos programas. Otro ejemplo 

la difusión continental de la llamada «cumbia peruana)) y la cultura asociada a ella. 

""O 'e P'wO~"N"leSen- 

kntamientm p r  e l  teniwn'o 6,: 1", 

u... lano.~n~alde~gl~b~l~~:~n~..ppr~e~i&dda~~l~ba1ka~Ón;de.~a~ridea~pab0nes~valo~ 

sa6~u~~I.e~-aimagina~ios. Puede ser vista como una t e o h  de la ctiltura mundir 

entendida como una cultura de masas, mercado de bienes culturales, universo de signos 

símbolos lenguajes y significados que crean el modo en el que unos y otros se sihían en 

mundo o piensan, imaginan, sienten y actúan.x~~os7madio~lectróni~0sse:camierte~~n~1 
iris~mentojpode~oso:Pa~~omarzda~PP~b1a~óndeitod~~e1~m~~d~~que tengan los mism 

gustos, se pongan la misma ropa, oigan la misma música y usen la misma crema de dientt 

Sila globalizacióncultural se limitara a permitir un mayor contactoentre culturas para ampli 

los horizontes de los pueblos, nosotros recibiríamos las noticias de los que tienen problem 

pareados a nosotros como algunos pueblos africanos, o el pueblo turco, por ejemplo. Pero 

realidad nos llegan son las noticias de París, Madrid y Nueva York, es decir, solo desde 1 

centros de poder. Por eso, l ~ ~ ~ b ~ c i 6 n ; d ~ u r & r n á ~ ~ y ~ m ~ ~ a ~ n u e s a a ~ ~ ~ t e r a s : d t u d  

enrique~~dolas~tiende=a~-~olvem-~s~bmos~~me~ores~~1ientesxde-1as~organiza&ones 

e-"p~as,~sna&onales-domimntes. 

S MURO& Gemán y MARiN, Mar- 

tha. Camunfcaen Y CulN-. El aumento de los lazos de comunicación e interdeoendenaa entre E N D  .. . 
üiilogor ertratégicor. Cilden- 

aar,Aan1200z,pbg,Z1. sociales, económicos e intelectuales se hace más y más denso, grueso 
61ANNI. -0. rmfias de la 

globaliradá~. Ed. S.W. 3a.ed. 

Madtid, 198 .  p.74 

complejo dando lugar a los llamados «globalismosx: globalismo económic 

militar, ambiental y cultural e inclusive, aquel del que vamos a habl 



adelante: el globalismo de la resistenaa. U~~globalismoes un.ternamanejado porpersonacalrrdedor Ante una afirmaaón tan d a n  se hace necesario reflexionar, jcual es entonces el sitio correcto 
deLmundo~en~varios~contine~te~~q~e:~e-comunica~inte~bian~~~i~~~e~einf~mrió~ 

@- %9 
al cual se deben dirigir los sectores sociales para canalizar sus demandas de expresión y 

permrinatemend. Las redes de cada uno de los globalismos tienden a crecer y entran muchas partiapaaón? La primera cosa dan es, no basta con acudir al Estado, asíeste conserveuna 
personas más cada día a la discusión, pero son grupos abiertos y no estables, o cerrados, por parte del poder de decisión ¿Cómo dirigirse a estas entidades transnacionales que 
lo que su acción se articula frente a objetivos comunes de acción a corto y mediano plazo. a~arentemente no tienen ni país, ni autoridad? Existen movimientos sociales en otras 

BALiSMOS N O  SON TAN CLOBALES, HAY 
EN LOS CENTROS DE PODER 

Boaventura de Sousa Santos, una de las personas que iieva más de diez años 

esaibir este fenómeno, la globalizaaón «es el proceso por medio del cual 

o entidad local dada tiene éxito en extender su rango de acción sobre - 
'éndolo, desarrolla la capacidad de designar a una condición o entidad 

o significa que el proceso de construcaón de redes que afectan Zstintas 

partes del mundo, muchas veces sirve para cambiar los equilibrios de poder existentes, y en el 

fondo estas redesirminan sirviendo para diseminarlos intereses de un actor de poder que en 

su propia tierra también es local, pero que se toma el derecho de llamarse a símismo global o 

mundial y ponerles a otros el nombre de «locales,. 

Esto de la redistribuaón de las relaaones de poder nos obligaa hacemos una pregunta: ¿Si las 

redes permiten que el poder se trasmita desde muy lejos, de la mano del dinero o capital, le 

quita esto poder al Estado? En épocas de globalizaaón el Estado conserva el poder de hacer 

leyes, pero muchas de estas leyes son <presionadas» a cambio de préstamos 
' . . 7 KEOHANE y Flobatiration: 

en dineib que ofrece el Banb Mundial o el Fondo Monetario Internaaonal. ' ,w,,,,,,,,,dm 

Ellos son los que dicen qué ley& son necesarias según su punto de vista en "*?l. (G"ba'iM6n: a 

nwo? ?Que no b a? Y p6 im- 
lo social, en lo laboral, etc. Así al Estado le quedan dos espaaos: el . p,l,,:,,g,M,g,, 

monopolio de la fuerza (ejérato y policía). y la administración de la política. 2 o o o . I n p ~ * n a i n ~ m * d e ~ a ~ ,  

CohnibiaI-al AfhisOb .l 
Pero con la globalización de las relaaones económicas y la deuda externa ,,,, ,g,l y 

que condiciona leyes y gastos, jno pierde el Estado una parte importante de 8Um"Boaventun de bina. 

*Hacia una mmpcibn mdtiaik P 
su ~ o d e r  real? Renato Ortiz, otro estudioso de la globalizaaón nos da una ,Id, lo,ddor hunimon, 

respuesta: «Ahídebemos admitir que ... parcelas sustantivas de poder se EKRR"'*A"b"isis"Etico No. 

31. Hay/Ago¶ 1997. p. 5. 
articulan fuera del ámbito del Estado-Nación (corporaciones 9 , , , ~ e ~ o r ~ p a i I C I ~ r i -  

transnacionales, bancos, FMI, G-7: etc), lo que significa que el Estado no corde'p'""" 

ID onnz ~ ~ ~ t ~ . . b l o b a ~ ~ .  
tiene capacidadpara controlar y administrar un conjunto devariables que ,,e,,,d,,,:,,,,, 

afectan duramente a su población. Sus objetmos se le escapan de las manos. m '. Idio.. 

http://mwi.rwi~tanun~ern.com~ 6, . @ 
Dicho de manera sintética, hay un divorcio entre poder y política,. 

partes del mundo que tienen la respuesta a muchas de estas preguntas, e intentan hoy en 

día diversas formas de protesta contra los efectos destructivos de la globalización del 

capital. Los esfuerzos más conocidos son los del movimiento ambientalista, que a través 

de organizaciones no gubernamentales como ~Greenpeace,, ha logrado utilizar la radio, la 

televisión y el intemet, es decir, las herramientas de laglobalizaaón, para poneren discusión 

ante la opinión pública su agenda, los puntos concretos donde reclama acciones por parte de las 

compañías que afectan el medio ambiente. 

Ahora nos ocuparemos en detalle de algunos de los prinapales globalismos, para tratar de 

resaltar algunos de los puntos comunes entre ellos en la parte final de este documento. 

Vamos a hablar primero del globalismo económico, porque este es percibido como uno de los 

efectos más destructivos de la globalizaaón. Las herramientas que mencionamos, el mternet, 

la televisión, el dinero transferible por computador, le han servido a las corporaciones 

multinaaonales para perfeccionar su manejo de lainformaaón sobre los recursos de nuestros 

países y para formular a partir de esta información un nuevo sofisma de progreso: el empleo 

que las fábncac y las indusmas tradicionales no dieron y el desarrollo que no lograron, vendría 

ahora por el hecho de convemrnos en consumidores juiciosos delos nuevos productos que nos 

traen y en miembros de una nueva dase trabajadora mundial que acepta el «reto* de la 

informalidad y la falta de garantías laborales a cambio de un supuesto aumento general de 10s 
' 

niveles de vida que pretenden los defensores del neoliberalismo. A continuación veremos i 

cuáles son los caminos que para esta ufórmula mágicar traza la globalización económica. [ 

Y CAPITALISMO SALVAJE 

El globalismo económico ha sido identificado por muchos como la f 
globalizaaón más fuerte, y por eso mucha gente asocia gleba 
globalizaaón económica. Este proceso se puede describi como la te 

capital a aumentar sus ganancias a través de rearticular el ti 

hnaonamiento de tres factores muy importantes: la tecnología, la fuerza laboral y el capital 



financiero, o producto de la sobreacumulación. Esta dinámica de ca omatizar la producción para no depender de las personas, por lo tanto se tiende a 

características tecnoeconómicas cambiantes de país a país y de región a r el trabajo directamente productivo por trabajo indirecto, en las tareas de 

embargo, hay unos rasgos comunes daros: el neoliberalismo se enfrenta n, programación y ajuste dela banda de~roducción. Sin embargo esto no redunda 

de Bienestar con un afán claro de crear un nuevo marco institucional en una mayor calificación del trabajador, porque existe una gran inestabilidad 

global que sea más útil a la valorización del capital, permita transfor aumento de los ritmos de trabajo. Aparentemente hay una descentralización de 

relaciones laborales a SU acomodo y facilite los movimientos del ucción hacia países del tercer mundo, pero esta es una desconcentración ilusoria, 

especulativo. planeación y condiciones de la ~roducción son decisiones que permanecen 

centralizadas en las grandes casas matrices de los centros económicos mundiales, que ~ueden 

Los procesos laborales y productivos se reorganizan, impactados por la microelectrónica, hoy en día controlar cantidades de información y procesos alrededor del mundo, a través del 

la computación, la robótica y las telecomunicaciones. Al mismo tiempo, los grandes consorcios internet y los computadores. 

integrados verticalmente y con jerarquías formalizadas se disuelven para dar lugar a una gama 

de estructuras empresariales alternativas más pequeñas y más flexibles. Los productos son En ia práctica, más que efectos favorables para una pequeña minoría, la llamada urevoluaón 

diferenciados y los mercados segmentados y fragmentados, buscando amarrar sus gananaas de la información» ha traído efectos que tienden a trastornar profundamente la economía y el 

a pequeños monopolios. Se busca desesperadamente la mejor manera de amarrar al comprador. estilo de vida de nuestros países. Las corporaciones transnacionales utilizan las redes para 

realizar una «organización transnacional del trabajo» o uprofundización de la división 

Mientras tanto las empresas juegan a los dados con la fuerza de trabajo viendo cómo ubicarla 

dentro de sus cambiantes líneas productivas, y dependiendo de los riesgos que puedan 

descargar en proveedores y contratistas, y el dinero que puedan obtener de los esquivos bancos, 

asícomo las excenaones de gastos que logren con el gobierno de turno. Todos estos factores 

se uf lex ib i i s ,  por lo que el marco institucional existente empieza a resultar incoherente con 

las prácticas económicas que surgen y que tienen más peso que las mismas instituaones. 

El movimiento del capital circulante se acelera, pues los dueños del dinero desean tenerlo hoy 

aquí y mañana alü donde haya una pizca más de gananaas, así sea en otro continente. Esto lleva 

a que sea muy costoso para muchos empresarios obtener dinero que se quede «quietos, es decir, 

invertir capital en activos fijos, que son aquellos que pueden dar lugar a estabilidad laboral y 
productiva. Es entonces aparentemente contradictorio, cómo el poder financiero se concentra 

a través de fusiones y coordinación de los principales bancos del mundo, pero las actividades 

de compra de acciones en la bolsa y fianaeras (es dear, de movimiento de dinero) en general, 

se desconcentran geoestratégicamente (es dear, el dinero es lo primero y lo íiltimo que llega 

a las regiones más apartadas del planeta). Esto es permitido por los sistemas de comunicación 

instantánea que permiten mover dinero entre continentes en un segundo. «Si tradicionalmente 

las transacciones monetarias se hacían aa la vista», como movimientos en los establecimientos 

comerciales o a través de los bancos, en la actualidad, de acuerdo con la Reserva 

Federal de los Estados Unidos, de cada seis dólares que se transfieren en el 
Domilucibn y U M b n  en m e  

mundo, cinco se mueven de manera oculta por las redes electrónicass de los 

bancos y demás entidades financierasE. fmndmica. M ~ ~ C O ,  1999. p. 248. 

internacional del trabajos como vergonzosamente se lo llama, y planear la expansión de sus 

mercados a través de un mejor conocimiento de las debilidades competitivas de las economías 

hacia las que se dirige. Tal como ocurrió con el telégrafo y con el ferrocarril, y ya que estos no 

funcionaron en nuestra geografía, ahora se intenta a través de modernas formas de 
@ comunica~ón, y con costos y tiempos muy reducidos comparativamente, llegar a rincones de 

la tierra a los que nunca se tuvo acceso por parte del mercado. No se puede olvidar aquí recordar 

la tremenda diferencia de informaaón y de capacidad de negociación que se establece entre las 

dos partes de estas relaciones, y que es llamada tasimetrías para decirlo sin que se note tanto. 

En el libro reaente deJoseph E. Stiglitz, que sellama El Malestar enla Globalización, se refleja 

más bien el malestar que algunas pocas personas razonables que han tenido acceso a las altas 

esferas del poder económico y financiero sienten al constatar, con reatos de 

conciencia, que son parte de un aparato de vendedores de ilusiones que 

promete, promueve e impone un modelo de desarrollo económico que 
{ funciona bien solo en la teoría. 

Stiglitz entiende la globalización en su pleno sentido económico como 

la «supresión de barreras al libre comercio y la mayor integración de 

las econodas naci~nales»~.  En su libro muestra con riqueza de 

ejemplos cómo las decisiones económicas a nivel mundial obedecen a 

criterios políticos eideológicos cortoplacistas, donde se 
12  SnGLm,Jowph E. fl M a l o  

taren la Globaliiadbn. Tauiur ignoran sistemáticamente las realidades de los países 
6 9 -7 2 afectados por las «medidas de desarroilo». Plantea por 
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ejemplo, cómo China pudo negociar esquemas graduales de incorporación a la economía 

mundial que les permitió hacer una propia interpretaaón del xmercado», mientras las políticas 

impuestas a las derrotadas naciones de la antigua Unión Soviética fueron improvisadas y 

apresuradas. Un lector cuidadoso puede encontrar, más allá de los intentos de Stiglitz por 

salvar algo del modelo en el que ha trabajado durante toda su vida, precisamente las claves de 

la imposibilidad de la aplicación de ese modelo en nuestros países. 

Según los economistas, la condición para que hubiera un fynaonamiento positivo de este 

sistema es un estado de «competencia e información perfectas,. Algo así como que todos 

tuvieran la educaaón y la información necesarias para competir en igualdad de condiaones 

en el mercado, en la producción y en las empresas. Las compañías transnaaonales, tanto 

como las grandes industrias naaonales, legales e ilegales, juegan con la reserva de la 

informaaón vital sobre los procesos productivos que operan en nuestros territorios, 

ignoran persistentemente procesos de concertación de planes y programas de 

productos terminados de las fábricas de las empresas del Norte llegan a todas partes, pero la 

0 3 producción agrícola de vastos Sectores campesinos no penetra las fronteras de los países de 

Ocadente protegidos con aranceles, cuotas, normas de calidad muy sofisticadas, etc Habría que 

preguntarse en.este contexto ¿De qué serviría la más exitosa de las reformas agrdas, ante unóc 

el mundo laboral el efecto del fenómeno de creciente informalizaaón e 

lizaaón de las relaciones entre trabajadores y patronos podría llamarse la 

eia zozobra y de la inseguridad. No se puede analizarlo que le está pasando 

en todo el mundo si no se mira de la mano de otros dos procesos de 

bilidad, de las instituciones económicas mundiales frente a la gente que 

desarrollo, y le apuestan a una mano de obra barata, por lo tanto convenientemente 

no calificada, que es susceptible de maniobras de ~cflexibilizaaón~ y amedrentamiento 

en la medida en que es reemplazable como piezas de las máquinas en las que trabajan. 

Para que una próxima generación tuviera algo que dear en la negoaaaón de nuevas 

formas productivas, tendría que disponer de un grado mucho mayor de informaaón f, 9 
sobre recursos y procesos productivos del territorio en que habita así como tener 

competenaas sociales, laborales y culturales que le permitieran insertarse en 1% redes 

de resistencia global, para desde allí mejorar su posiaón y sus argumentos, así como 

conocer a sus pares (gente con el mismo tipo de problemas) en situaciones muy 

pareadas alrededor del mundo. Stiglitz recomienda poner mucha atención a un 

replanteamiento de Ios acuerdos comerciales internaaonales, sin embargo, cuántos 

colombianos dominan realmente eselenguaje y tienen la independenaa personal y 

patrimonial para elevar su voz en defensadelos intereses de sus mciudadanos? Muy 
1 

pocos países logran este nivel de xcompetencian, razón por la cual subraya el caso de 

China. 

Así, las imágenes de este autor, que ha recorrido los salones de las grandes autoridades 

económicas de todo el mundo en calidad de experto, pero también ha visitado los proyectos 

de desarrollo en regiones como Nepal, Ecuador, Indonesia o las islas del Pacífico, revelan una 

gran preocupación por la unilateralidad de los flujos económicos de la globalizaaón: la 

información económica sube pero no baja, la transparencia se impone Abajo pero todo se 

enturbia arriba en el Norte, en sitios como los centros de negocios de nueva York. Los 6.) @ 

trabaja: 
La informalizaaón de la política económica. 

La informalizaaón del dinero. 

La informalizaaón del trabajo. 

Esta mirada es muy importante porque la existenaa del dinero permite formalizar y fijar el 

valor del trabajo humano. Una forma estandarizada de valorar las cosas, como es el dinero, 

permite reconocer, si elvalor que se le está dando al trabajo reconoce un mínimo de acceso a 

los productos cuyo valor es estándar y por lo tanto no se puede cambiar al capricho del 

productor. Esto es espeaalmente importante en soaedades urbanizadas y complejas o donde 

la relaaón de poder entre empleadores y empleados es muy grande, porque le otorga 

autonomía al trabajador. El ejemplo contrario es lo que ocurre hasta hoy en día con los 

indígenas que no tienen gran contacto con los blancos, las relaaones de trueque que se les 

imponen son desiguales y abusivas, porque además la parte que domina el resto de la cadena . 
productiva y la fuerza, puede cambiar los valores del trueque a su gusto. 

La economía internaaonal se encuentra en un proceso de tdesregulaaón~, esto significa que 

las reglas de juego están siendo reformuladas pero no negoaadas abiertamente, o en el peor 

de los casos las reglas se inventan para cada caso en particular. Un ejemplo de este fenómeno 

es un efecto colateral de la lucha contra el lavado de dinero, que criminaliza el manejo del 

dinero por fuera de las reglas establecidas por la soaedad. Esta lucha lleva a que se generen 
xnuevas reglas de juego,, es dear, formas de negoaar los ilegales «sin dinero,. Por 

ejemplo, se están generalizando en el mundo los trueques drogas por armas por petróleo p'or 



camiones y automóviles. Así como ocurren trueques de muy bajo orden, como prácticas 

ancestrales en Africa o soluciones a la crisis en Argentina, los trueques se generalizan como 

otra forma de acceso del capital transnacional a regiones que no disponen de divisas. Un 

ejemplo es el canje de gas natural ruso por los tubos para el oleoducto suministrados por una 

compañía alemana. Al saltarse la intermediación del dinero, y acudir muchas veces aluso 

de la fuerza en la validación del intercambio, estos circuitos económicos legales o ilegales, 

permiten perder de vista el valor justo del trabajo humano, y se crean nuevas formas de 

explotación basadas en una valoración arbitraria de este factor dentro deeste tipo de redes 

de intercambio comercial. 

Otro efecto perverso es la evasión de impuestos que se hace posible a través de las 

transacaones clandestinas o nó valoradas en dinero. Estos impuestos debían en teoría 

dirigirse apermitirle al Estado proteger a los más débiles en la sociedad y estimular la 

economía nacional para crear empleos, entre otros. Así este ideal sea en nuestros países 

una utopía más, vale la pena plantear la pregunta: ¿le conviene a los marginados 

sociales la desaparición de toda forma de ejercicio de soberanía soaal desde el Estado? 

El Fondo Monetario Internacional calculaba el alcance de estas transacaones en 1995, 

entre un 10% y un 25% del comercio mundial. En Croacia alcanzaba un orden del 32, 

8% de la economíaB. Mientras tanto el mismo Fondo aprueba procedimientos como la 

dolarización, que son otra forma de poner en peligro la existencia de sistemas justos de 

valoración del trabajo humano, dado que por lo general las economías dolarizadas 

empujan al trueque y a la informalización por la escasez de divisas. 

Así, aunque la informalidad del comercio ha salvado a muchos del hambre y la miseria en 

nuestros países, la informalidad de la política económica y laboral encubre el resurgimiento de 

formas de explotación que se creían desterradas de la tierra como el trabajo semiesdavo. La 

desregulaaón de las inversiones de capital en todo el mundo, permite el desconocimiento de 

normas sociales y la destrucción de tradiciones y formas culturales. La movilidad aeaente del 

capital empuja consigo la migración humana que rompe muchas formas de tejido social 

preexistentes. La informalización abre paso también a las economías ilegales que van de la 

mano de la flexibilización del manejo de capitales, y estas introducen también trastornos 

culturales como la lógica de la violencia como medio para disminuir riesgos, del no futuro y 

de la ganancia rápida. 

balirimng dcr Unrkherheit. 

Las informaiización del trabajo va de la mano de una de un debilitamiento de 
Id. Wertfillirdni Dampfboot. 

las estructuras de seguridid social en todo el mundo, y debilita la 1 Münster. 2 ~ 2 .  ~19.198. 

administración de lo soaal por parte del Estado, así como la posibilidad de la comunidad de 

pedir rendición de cuentas sobre estos s e ~ c i o s  esenciales. Uno de los efectos perversos de la 
0 9 privatización que no se ha debatido suficientemente es la corrupción en las empresas 

' 

No se puede seguir aceptando la informalidad a todo nivel como una forma de anormalidad» 

que descarga a las instituciones y a los grandes empresarios de su responsabilidad soaal. Las 

comunidades tienen que exigir que el compromiso social sea asumido claramente y con 

transparencia. 

La informalización de la política que va de la mano con los anteriores fenómenoc, da pie a un 

i escenario de conflicto interno como el nuestro einduce unos niveles de inseguridad y zozobra 

humanas que exceden la ca~aadad de sufrimiento de cualquier soaedad en cualquier tiempo. 

Estados de Excepción, leyes especiales para cierto tipo de delitos, el debilitamiento de lar 

garantías fundamentales y el derecho al debido proceso, el hacinamiento inhumano en cárceles 

y mazmorras, la aflexibilizaaón laboral y pensional» son formas de aflexibilización 

gubernativa, que también están ocurriendo en todo el mundo. Reglas del Juego claras son por 

lo tanto una prioridad. Hay que ponerle límites a la informalidad, y fortalecer el derechc 

fundamental a la expresión y negoaaaón de los intereses colectivos. La seguridad solo es tal 

cuando es una seguridad humana, es decir; garante de la dignidad fundamental de todos 1 

(11 ; $9 todas. La seguridad no puede seguir siendo un . negocio, . pues es el más elemental de los derecho: 

DEL CONTROL 

1 ocesos económicos arriba descritos es como y a  1< 
i 
! os, la pérdida de control por parte del Estado nacional, en este caso, de 
1 deasiones económicas y socioeconómicas que afectan a 1: 

i 
más hay leyes comerciales, finanaeras, laborales, dt 
que no son elaboradas aquísino copiadas de unos modelo: 

mundiales elaborados, recomendados y presionados por parte de organismos internacionale: 

como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

Algunos autores han llamado a este fenómeno: un nuevo orden mundial. ¿De qué se trati 

I este nuevo orden mundial? Cómo describirlo y entenderlo? Sin pretender dar un modelc 

C) , 18 
perfecto de este fenómeno, sí podemos comentar algunas de sus carcterísticas que ya sor 

visibles desde nuestra vida cotidiana. La soberanía de los países individuales está cediendc 

terreno para dar lugar a una nueva forma de soberanía que defiende los flujos y la circulaciói 
1 



del capital y de la producción de los países desarrollados. Esta «soberanía de lo global- 

económico, se manifiesta en la facilidad como se abre el territorio a la entrada de los capitales 

y reglas de ganacia económica delas empresas transnacionales, así como se abren los televisores 

y los medios de comunicación para difundir la uidentidad global,. Un buen representante de 

identidad global es el uhombre Marlboro, o el uprotagonicta de novelax, personajes creados 

por las industrias culturales para vender más y mejor sus productos reales o virtudes. 

Para que esto movimientos sean posibles el orden global debe garantizar un marco legal y 

político que le permita moverse con libertad y que obedezca a su misma lógica. Para este fin 

hay un nuevo sistema jurídico mundial en formación. Este sistema no tiene un centro visible, 

ya que supera las instanaas de las Naciones Unidas y se distribuye en órganos muy distintos 

de producaón de normas internacionales. Desde las normas de calidad, pasando por las 

normas humanitarias hasta llegar a la parte <dura» que son las normas sobre propiedad 

intelectual y barrido de las normas que protegen alos nacionales de la compra y venta 

indiscriminada de sus valores naturales, culturales y territoriales. ¿Cómo reconocer 

entonces donde están las raíces de ese nuevo orden mundial? 

El origen de ese orden está en la pretensión de objetividad, igualdad, justicia y 

universalidad de estas nomas internaaonales que pretenden convencer a los indi6iiuos 

de que por fin se ha llegado al orden perfecto para todos los seres humanos. Es decir, lo 

primero que este orden internacional conquista es la voluntad y la conformidad de los 

audadanos de todo el mundo. Bajo el argumento de representar ala razón humana en su 

totalidad, es decir, de ser los representantes de la justicia y la paz pensables para todos los 

seres humanos, se niega todo otro argumento político, social o cultural, como irracional o 

barbánco. El que tiene una identidad distinta a-la «identidad global, es considerado un salvaje, 

errático o sospechoso candidato a terrorista. Esta pretensión de «totalidad cultural» deja sin 

existenaa legal N política a los grupos al margen de la lógica del mercado. 

Los procesos de globalizaaón se convierten entonces en fundamento de una nueva forma de 

derecho positivo, un derecho global que se legitima en poderes supranacionales como las 

fuerzas económicas. Esta nueva forma de entender el derecho y la razón llevan a un cambio 

profundo en el concepto de autoridad que afecta tanto el espacio internacional como los espaaos 

nacionales. Las categorías jurídicas que regulan la autoridad se unen con unas categorías 

morales universales de tal manera que el que ejerce la autoridad es al mismo tiempo el 

representante de la paz, la bondad y la justicia. No hay lugar adudar ni a fiscalizar a este tipo 

de autoridad porque ella está legitimada por un consenso prefabricado y apuntalado por las 

fuerzas uniformizantes y unificantes de lo económico y de lo cultural-global. 

Se rescata entonces una figura jurídica de la época del imperio romano: la guerra justa (beUum 

iustum), que quiere dear que la autoridad está legitimada para conducir guerras preventivas 
6) y ofensivas contra aquellos de los d e s  se teme que afecten la paz del sistema global, ya 

a nivel naaonal o internacional. Estas guerras ya no son vistas como guerras sino como simples 

acaones de policía que solo buscan restablecer un equilibrio eterno, que no tiene historiani 

necesita justificación y que es universal. Todos los conflictos, crisis y diferenaas buscanser 

resueltos unificando e integrando a todos los individuos y seres humanos al <orden global» de 

i los buenos dientes, consumidores y obedientes votantes. Los poderes económicos globales se 

apropian así del consenso y de la moral reduciendo todo tipo de acción punitiva y policiva 

I (llámese Plan Colombia o Iniciativa Regional Andina) a un acto mvial de unormalizaaón~ de 

i las personas e integración de los temtorios a la libre arculaaón de capitales y mercados donde 

I todo queda a la venta del mejor 

{ 

l 
Estas aoionespreventivas y punitivas se extienden en niveles muy diversos de la sociedad y van 

desde el nivel político hasta el nivel de lo social, educativo, de la unorrnaliiación, de la vida 

privada, del hogar y hasta de la sexualidad de las personas. Como lo veremos en el tema del 

1 globalismo culturai, el control se extiende al ámbito más íntimo del ser humano pues el mercado 
I 
I no puede avanzar sin la garantía de una determinada estructura en los sujetos que afecta y usa. 

@ 
G O AMBIENTAL 

. . 

se ha recefiado en los medios de comunicación sobre la desilusión y el 

umbre de Johannesburgo, Africa, sobre el desarrollo sostenible. En 

qué se entiende por desarrollo sostenible? El desarrollo puede'ser 

sostenible si garantiza que las generaciones futuras puedan gozar de 

o menos igual de sano que sus padres y sus abueloss. . ~ 

esburgo acudieron más jefes de Estado y de Gobierno que a cualquier 
i 

conferencia mundial en los dtimos diez años. La agenda tenía entre sus puntos más 

1 
importantes la protección al ambiente, la lucha contra la pobreza, y la salvación del planeta. 

14 Las idew equesias en ntr 

5uatitutomn 1 ¿Cuál es la amenaza que la comunidad mundial teme? Los puntos son varios: 

j Antonio y HAROT. Midael. Im. 

perir. Ed. h m p w  Frankhh 
El h a  se pone más caliente en muchas o casi todas partes del mundo. 

f 2002. m. 10-30. El agua potable se hace más escasa para una gran parte de la poblaaón 
4 

ISMONE~. 4na00. aakm mundial. ., . . ,,... ..., .,., 

.... . 
ep~mntongortomoz.pbg.l. Grandes superfiaes de la selva arnazónica son destruídas. .':...:' 



I 
Cientos de especies animale sy vegetales se extinguen 

Más de 1000 millones de seres humanos están en la extrema miseria. 

i Parece haber un acuerdo sobre cual es el problema: a,.. la causa principal para la destrucción 
; progresiva del ambiente global está en modelos de consumo y modelos de producción que no 

i son sostenibles, especialmente en los países industrializados, estos dan pie a una gran 

preocupación mundial y causan creciente pobreza y desequilibrios, (Art.4 Par.3 de la 

i Agenda 21 de la Cumbre de río en 1992). 

Organización Mundial del Comercio a los imperativos intereses de protección del ambiente? 

Por ahora lo que ocurre es lo contrario. 
'9 

¿Cómo sería una visión colombiana de la resistencia contra la globalización?. En la agenda de 

los movimientos antiglobalización la preocupación ambiental va tan adelante que existen 

organizaciones como Greenpeace y el Fondo de Protección del Medio Ambiente que realizan 

acciones concretas en este sentido, aunque no sean suficientes frente al potencial destructivo 

de unas formas de consumo y de producción asentadas en la cultura occidental. 

;i 

, 

Din sños tras la declaración de Río la situación solo parece empeorar. Los amodelos de Por otro lado, ¿Quién tiene a cargo las acciones concretas de lucha contra la pobreza? ¿Son 
producción y de consumo no sostenibles~ se han agudizado, los extremos de acumulaaón suficientes las instituciones de Naciones Unidas, estranguladas económicamente por los 

y las diferencias de ingreso a nivel planetario han alcanzado niveles aque no se veían Estados Unidos? ¿Están los upobresx dispuestos a sacrificarse más para la conservación del 

. 1 desde la época de los faraones de Egiptox; el ~atrimonio de las tres personas más ricas del medio ambiente? ¿Qué compromiso se podría asumir con aquellos que consumen los recursos 
mundo vale más que las propiedades acumuladas de la población de los 48 países más y se preocupan por el medio ambiente? ¿Un compromiso con formas de producción más h p i a  1 j pobres" implica mejoramiento o desmejoramiento en la calidad y cantidad de las formas de empleo? 

[PUIETA PAZ i *U€=," . ~ . " L I ~ < I O " ~ ]  

I 

1 '  
1 .  
j 

i 
I 

Por otra parte, la contarninación de la biosfera por parte de los países ricos se ha agudizado i ¿Cómo se debe entender el principio de solidaridad frente al desarrollo sostenible? Cómo se 

dramáticamente. El 20% aproximado de la población mundial que vive en los 30 países i armoniza el pacto con las generaciones futuras con el derecho de los habitantes del mundo a 
1 

más adesarrollados, del mundo producen y se gastan e1 85% de las cosas fabricadas con gozar de condiciones de vida equivalentes, respetuosas de las diferencias culturales dentro de 

químicos sintéticos que son la basura más impotable para la naturaleza, por .ejemplo un reparto equilibrado de los recursos de producción y consumo? 

envases, artículos deportivos como esquís, tablas de surfing,:ropa y artículos usados para 

í : la electrónica. También gastan el 80% de la energía no renovable y e1 40% del agua dulce 

l a nivel mundial. Emiten gases contaminantes de la atmósfera en una proporción de diez veces 

más por cabeza que los habitantes de los países aen desarrollox, debido precisamente a sus 

industrias. Las emisiones de hidróxido de carbono, importantes responsables del calentamiento res humanos van fijando a través de la acaóny 
global, se elevaron después de la conferencia de Rio de Janeiro, en un 9% a nivel mundial, pero ,l a interacción unos valores, unos significados y un sentido devida. El espacio de lo 
las de Estados Unidos solas, aumentaron en un 18% en este mismo período de tiempom. día, pero no opera en el vacío. Opera sobre 

ansmitidos por generaciones. La cultura es «una clave indispensable para 

i Como se puede ver, las poderosas fuerzas del planeta se niegan a asumir una responsabilidad i ámica social. La energía y los recursos materiales condicionan la acción, 
' 

ambiental. El desarrollo de formas de energía no contaminantes y a base de incumos renovables 
! 

1 

. l 
i 2 

ha sido postergado a pesar de que ya existe la tecnología para este fin, por que no se ha podido 
: .  

.! 
; i establecer que vayan a ser tan rentables como el negocio del petróleo y del gas natural. 
I i j Los cambios en las tecdologías de la comunicación, en los mercados laborales y elmanejo actual 

j ! Mientras tanto, se pretende dentro del uorden global, que seamos los países ricos en g de los medios de comunicación de masas influyen de manera cada vez más fuerte en los 
. . 

biodiversidad y agua quienes asumamos los fuertes costos económicos de la conservación contenidos culturales de comunidades en todas partes del planeta. Cultura e 
18 MU~~OZ, GemPn y M A ~ N ,  

' 

ambiental. Nos han ofrecido cambiar deuda externa ~ o r  nuestros udemhos de contaminaciónx identidad van de la mano aunque no son lo mismo. La identidad es una. 

que son otra manifestación jurídica perversa del uorden global,, dividir la formación individual y colectiva que parte de la cultura, pero donde el sujeto 
16 IUMONEl. idem 

contaminación del ambiente por cuotas por países. ¿Quién somete a la puede r e a l r  elecciones y seleccionar elementos que le parezcan mejores para 



1 
I / 
I construir su idiosincrasia e influir en la construcción de 
j .  identidad colectiva. 

El rompecabezas de la globalización debe armarse empezando por entender lo que sucede 

entonces con la cultura y la comunicación. Estos le dan al capitalismo una cara enteramente 

, distinta. Los flujos de cultura e información haaa los centros de poder cambian 

I dramáticamente las relaciones de dominaaón tanto como las posibilidades de emancipación. 

! I La globalizaaón económica y de las comunicaciones impulsan un 

, movimiento de desterritorialiaaón de la cultura más allá delas 
, fronteras nacionales. Un ejemplo de esto son algunas subculturas 

I 

i entre los jóvenes. Ellos adoptan símbolos de identidad traídos de . 
otras partes de la cultura mundial: camisetas, tenis, bluejeans, cantantes ' ! de rock son referencias desterritorializadas que integran un vocabulario y 

una memoria juvenil internaaonal. Ellos se agmpan en contra de nacionalidades y de emias. 

, Igual pasa con las clases mediasi el consumo. Se empiezan a los mismos gustos 
. :  . . 

i 1 por la ropa, la figura, la moda. El mercado, las multinacionales, los medios de comuniie°ón 

La base productiva fracaonada y tecnologizada lanza al individuo haaa el mundo de uhágalo 

usted mismo,, que es lo mismo que el rebusque que'ya no se limita a las cales, sino que está 

en las oficinas y entre los intelectuales. Esto imprime cambios muy importantes a los sujetos, 

que se reflejan también en las actitudes políticas. No es nuevo hablar de la ctisis de 

representación y la desconfianza que surge frente a todas las opciones políticas. Antonio Negri 

afirma para Italia, por ejemplo, que las nuevas formas de movilizaaón parten del que él llama 

«pueblo deizquierda», dejando a los antiguos líderes partidistas sin respuestas para las nuevas 

dinámicas sociales. 

8 

; 
i 

La industrializaaón, la concentración y la privatizaaón van de la mano del surgimiento de una 

nueva cultura ubana y de nuevas identidades. El sujeto, que llevaba ya un tiempo y un proceso 

impactado por la época de la modernización, intentando responder a las culturas y formaaones 

sociales del (primer mundo, se ve una y otra vez reinventado por im'genes televisivas y 

medi'ticas (lo que dicen periódicos y revistas sobre nosotros y nosotras...), imágenes que 

cambian cada v a  más rápido, sujetas a los procesos de consumo, imágenes que surgen como 

expresión de las necesidades del capital global. Este proceso determina que lo «normal» ya no 

se convierten en instancias de legitimación cultural. Principalmente en las ciudades, donde se 

pierden todo tipo de alternativas de las culturas tradicionales. La cultura se convierte en una 

industria global más. 

sea lo «tradicional,, se abre paso a nuevas subjetividades dentro de un pluralismo aparente, 

pero solo cabran aquellos que puedan consumir. ES decir, las aparentes «inclusiones» se 
@ personas de otras razas y condiciones distintas a las del hombre blanco occidental están 

limitadas a la tolerancia a aquellos que se puedan insertar en las redes del consumo global y 

acepten sus reglas de juego. Esto significa que amplias mayorías seguirán siendo «minorías, 

desde la lógica global-económica, pues sólo serán incluídos unos pocos de sus miembros que 

logren superar los enormes abismos que se tienden con los «hoyos negros» de la ~obreza y de 

la excusión de los habitantes de la cpenferia» de este sistema. Esto significa que una gran 

mayoría de mujeres, homosexuales, indígenas, campesinos, afroamericanos, jóvenes, raizales, 

trabajadores informales, recicladores, etc. no tienen posibiiidades de integrar el grupo de los 
i 

i «ganadores» simplemente porque se encuentran muy lejos de los flujos de informaaón y 
1 
1 capital y no dominan su lenguaje y sus reglas de juego. 
1 
l 

Ante este exceso de modelos y variedades culturales los sujetos empiezan a descubrirse a sí 
1 
I mismos y sus posibilidades de actuar sobre sí mismos. El sujeto descubre bajo la presión de la 

I informaaón que él puede elaborarse, transformarse y acceder a cierto modo de ser, que se 

{ proclame como alternativa al modelo dominantea. La pregunta es: [Cómo fortalecer modelos 
I 
.I alternativos a este?, ¿Cuántas opciones de ser... (ciudadanola, padrelmadre, hijohija, jefela, 

O /  8 obrerola) estamos percibiendo y cuántas somos capaces de hacer realidad? ¿Cómo convertir 

el espacio de una «economía alternativa, en un verdadero espacio de «desarrollo alternativoa? 
I 

i Lo único que parece adelantarse en esta respuesta es que los espacios de resistencia a la lógia 

global deben responder en forma integral al reto que se les impone, es dear, no basta con 

predomina el principio de la cantidad ~l h s m o  principio-que 

d de la empresa y del mercado, de la ciudad y del Estado, poco'; 

s círculos de la vida social, sin excluir el partido politicd.~.?l 

medios de comunicación y la escuela, la iglesia y la familia: Rico 

3 alternativas políticas y productivas «distintas» si estas no se ocupan integralmente de los procesos 

de identidad y sentido de 10s individuos. No se puede responder a una lógica totalitaria y 

totalizante Gii mbdelos'igualmente arrolladores que yano congregan a la tmultinid»¿e.los 

i 
excluídos. Las brechas de esta lógica están precisamente allí donde el ser humano quiere 

desarrollar y experimentar formas de vida más equilibradas y armónicas no sólo con la naturaleza 
;j 
3 cluídos con los que comparte los enormes riesgos soaales, laborales 
1 

Il los habitantes de las aperiferias» del sistema global. 
:i 
:] 



a poco el principio de la calidad se subordina al de la cantidad ... La tecnología se 

transforma en finalidad, objetivo por excelencia, en tina sorprendente inversión de 

medios y fines@. 

La educación empieza a convertirse en trampa de mecanización y estandarización, y 

aunque siempre hubo algo de esto en su función, ahora el nuevo orden pretende 

reducir a un mínimo los espacios educativos que escapen a la lógica de la racionalidad 

económica. Las tecnologías para reproducir informauón empiezan a tomarse el 

espacio educativo numerizando y cuantificando conocimientos en pro de la 

<eficiencia, del sistema educativo. Para los neoliberales, el poblema de la educación 

es un problema de eficacia y productividad. Para ellos y sus fines hay que refinar un 

sistema de apremios y castigos» que recompense las actitudes y vocaciones 

uniformizantes e individualizantes y prepare a los individuos para competir sin 

tregua, gestando un mundo de mejores» y apeoresn. 

Los cambios culturales determinan entonces cambios muy importantes en la 

dominación y en el control. El capital en proceso de expansión domina las antigüas 

formas capitalistas y crea una <red> que impone su propia lógica inclusive a los 

estados nacionales y a las instancias internaaonales. La dicotomia Estado-Ciudadano 

en la puja por las garantías fundamentales se ve reemplazada por una nueva 

dicotomía: individuo-red capitalista. La <red, es entonces un encadenamiento global 

de fuerzas dominantes, inspirada por una racionalidad universal instrumental: el 

deseo de usar a otros para fines propios. 

1 :  

La forma como las redes globales afectan al individuo va más allá de su condición de 

dase, toca su condición étnica y cultural, su condición de género, sus opciones sexuales. 

Mientras una pequeña élite global de los llamados ~globalpolitas~ (personas, corporaciones 

y capitales) se beneficia de la expansión de la «red», la gente común alrededor 
20 IAN& Odavio. Ob. CBL 

del mundo aresiente la pérdida de control sobre sobre sus vidas, sobre su 102,10s. 
l r- 

La educación pasa de ser un derecho social a una posibilidad de consumo 

individual. Donde el individuo empieza a funcionar autónomamente pero no 

para gestar su independencia y su libertad, en el marco de una comprensión 

más arhplia del mundo, sino para inscribirse en una cadena de adonación>t, 

transcripción, copia, corte y pegue información para reproducir finalmente, 
la voz del sentido gestado en las afabricas de consensos> de los centros 

mundiales. 

ambiente, sobre su trabajo, sobresu economía, sobre sugobierno, sobre su país, ?Jfinalmente, 
sobre el destino del planeta tierra ... Sin embargo, siguiendo unavieja ley de evolución social, 

@ 3 surge resistencia frente a 1. dominación, ernpoderamiento jrmte a la pirdida de poder, y 
proyectos alternativos desafían la lógica interna del nuevo orden global que es percibido 

crecientemente como un desorden por la gente alrededor del planeta»a. 

O DE LA RESISTENCIA O LA DANZA DE 
MIENTOS SOCIALES ALREDEDOR DEL 

cto, nos confrontamos hoy con un proceso mundial eficiente 

e expansión e interconexión de las redes de ganancia y renta 

las nociones de dignidad y seguridad del ser humano, dejando 

explotados, marginalisados y alienados. La identidad ya no está 

determinada por lo que la gente hace (el panadero, el carpintero), aporta, o crea, sino por 

aquello que la gente cree que es, inducida por los medios de comunicación y las instituciones 

globales. Estas identidades creadas artificialmente suelen no ser precisamente tolerantes ni 

humanas sino definidas en términos defensivos o agresivos de identificación con un grupo, 

donde el no-creyente o el que no es miembro es visto con sospecha y como algo menos, menos 

que un ser humano completo. 

:j 
i Muchos de los ciudadanos en el mundo responden escogiendo crear nuevos sentidos de 
! 

pertenencia y de colectividad que puedan aportarles los bienes materiales y espirituales que 

1 escasean. Cómo se están constituyendo las personas en movimientos sociales alrededor del 
I 

l mundo? 

i 
3 Antes de hacer una exposición de las formas específicas de estos movimientos es importante 

contar cómo es su forma general. Dado que la globalizaaón afecta ya no sólo a la clase obrera, 
I sino a una variedad de gente común y corriente en todo el mundo, estos movimientos giran 

en torno a la construcción de la propia identidad. Manuel Castells distingue 

tres tipos de movimientos de acuerdo a sus procesos de construcción de 
Limation Age: Eronorny, 

con identidad de legitimación. 
dedad y Cultura.) I l a c k w d  

con identidad de resistencia. 
- ., niePownofIdentib (flpdr Movimientos con un proyecto de identidad a largo plazo. 

@) !li @ de la Identidad) 1991. p. 6P . . 
22 CAmus. idp.. P.1 y SS. 



IDENTIDAD DE LEGITIMACIÓN 

Es la identidad que se toma de arriba hacia abajo, por ejemplo la naaonalidad. Es prestada de 

algún tipo de institución o entidad considerada <superior,. Otro ejemplo de este tipo de 

identidad es la definición de un gmpo de personas como usoaedad avib, dada por grandes 

órganos que hablan por ella, esta identidad, por venir de afuera y de arriba, permanece como 

un territorio ambigüo para procesos de dominaaón y confrontaaón. 

IDENTIDAD DE RESISTENCIA 

La identidad de resistenaa emerge de un sentido de exclusión compartido y resulta en la 

formaaón de comunas o comunidades, como una base para salirse de la «red>, para limitar 

la acción de los excluyentes. 

Los movimientos con proyectos de identidad, finalmente, producen «sujetos soaalesx o 1 
ii 

«actores sociales colectivos,. En este caso la comunidad pasa de la resistenaa a la 2 r 
construcción de un proyecto de vida diferente. Sobre la base de la opresión logra 

imaginarse la forma de transformar la soaedad por medio de la expresión de su -11. 
:$ 

proyecto de, identidad. Este orienta entonces comportamientos y actitudes que . . 
@i$ i@ permiten alternativas a la «red capitalista,, y orienta acaones colectivas.de mayor - 

2 envergadura, que van más allá de la coyuntura y de la simple resistenaa violenta, que 4 
Y .pude generar procesos autodestmctivos. 4 

Esta experienaa la han hecho grupos de mujeres en varias partes del mundo donde I/ 
4 

han logrado pasar de la resistencia a una modificaaón actual y definitiva de la 

soaedad patriarcal a través de la invención de alternativas a la familia y a la forma 1 
1 

de vida patriarcal. También los ambientalistas han logrado expresiones efectivas de ? 
3 

cambio cultural a partir de la identidad de resistenaa, como puede ser el boicot a la 1 

compra de combustibles o al consumo de alimentos de ciertas multinaaonales, que j 3 
han disminuido drásticamente sus niveles de ventas en países como Alemania, I 

de las entidades internacionales del capital. De ahínombres de protestas muy conocidas como 

Seattle (Noviembre-diciembre de 1999,40.000 personas contra la Organizaaón Mundial del 

Comerao), Génova (Julio de 2001,150.000 manifestantes contra la cumbre de los G-8) y 

Barcelona (Marzo de 2002,200.000 manifestantes con ocasión de la Cumbre de la Unión 

Europea, bajo la consigna: «Contra la Europa del Capital y la Guerra, otro mundo es 

posible>). Estos movimientos representan una unión de fuerzas tan diversas como 

juventudes de izquierda, católicos con trabajo de base, profesores, mujeres, etc. 

Estos movimientos se han apropiado de las herramientas tecnológicas del capitai, y las 

han puesto al serviao de su causa. Hoy existen redes uvirtuales» es decir, redes de 

personas conectadas a través de un computador, que comparten la necesidad de 

acciones globales. Un ejemplo es la ATTAC, Asociación por la Introducción del 

Impuesto Tobin, que surge alrededor de la idea de imponerle un impuesto a los 

movimientos internacionales de dinero, para financiar la lucha contra la pobreza. 

Hay redes impulsadas por movimientos, como el Foro Soaal Mundial de Porto 

Alegre, promovido por el Movimiento Si Tierra y el Partido de los Trabajadores del 

Brasil, que recoge muchas de las iniaativas en L a ~ ~ a m é r i c a .  Se trata de redes que 

no tienen una organización de jerarquías, ni de autoridades, sino un propósito de 

partiapaaón común que se realiza con la convocatoria y la partiapaaón de todos los 

interesados. Su sentido es darle una forma concreta a la lucha contra la globalización 

del capital, un contenido concreto a la lucha contra la pobreza, y generar una visión 

crítica de los modelos de producaón y consumo que intentan suprimir toda otra 

posibilidad de identidad y existenaa. «Sabemos ahora -y las constantes referenaas a 

una catástrofe que puede ocurrir en cualquier momento contribuyen a ese 

conocimientc- que no existe otro tiempo que no sea el interior del sistema, y que no hay 

una sociedad ahí afuera, esperándonos, que no sea la que nosotros seamos capaces o 

incapaces de crear ahí mismo, dentro de los límites del equilibrio sistémico,@. 

t 

Dinamarca y Holanda. Estos han sido actos de protesta y conaenaa global pues se 3 
espera que los benefikos sean para todos los habitantes del mundo. -i 

il 

!I expriincia individual y los te- 

mar globales en una %¡dad 

. Algunos autores afirman que el movimiento global ambiental es a la «red» del capital 'i 
8 vh ia t i ~ . .  a. rbam y Tepirn. 

Lor movimientos roEialer, Vans. global lo que el movimiento obrero fue para la era industrial. Así, este movimiento ha 
formaciones politicas y cambio 

logrado impulsar a secores muy diversos haaa acciones de resistencia global que van más c u ~ t u r a ~  ~iotta.. 1998 

@ $ @ P.366. Citado por: Hbnen, M- allá de sus propias reivindicaiiones y se dirigen a vigilar las acaones legislativas y comeraales wldo. Cmopo~tismo.p.8. 
. .< 9 



C O S M O P O L I T I S M O .  
E 
o 
< 

A finales del  siglo^^ l;t.globalizaciófide~d~bajo~el= 
aosraopolitismempezó a moverse en diferentes partes mundo. 

Desde la Primera Internacional no se daba una confluencia de 

grupos, organizaciones, intelectuales, movimientos y pamdos 

tan heterogéneos alrededor de una misma causa. Por las redes 

vimales y reales se fueron trenzando acciones colectivas 

destinadas a enfrentar el tipo de globalización dominante, con 

manifestaciones, foros, coloquios, am'culos, libros, a m  simbólicos 

! La primera verrióndeerte 
documento fue prerentadaen 
SantaClara,Cuha,el dde enem 
de2002,en elVlll Simposio 
Internacional sobre Filorofia 
Latinoamericana.organizado por 
la Universidad Central de la 

4 

1 
Colombia. 

o protestas multitudinarias. Ante la sorpresa de los promotores del 

pensamiento único y del fin de la historia, un movimiento social con 

proyecciones globales empezó a cuestionar a las instituciones 

económicas y políticas transnacionales. En el imperio del mercado y el 

capital surgieron voces para reclamar mayor justicia social, la 

democratización de las relaciones de poder o la redistribución de la 

riqueza, dentro y hiera de las fronteras nacionales. De la reflexión inicial 

se pasó a la resistencia~-~iva=yzlfrla~eonst~*u~ción~de.propu~stas=pa~ 

carrstruir~ot~omurrdo-posible. El sentido común impuesto por los 

globalofílicos fue perdiendo consistencia y el bloque homogéneo que lo 

defendía se fue fragmentando. En el presente artículo se realiza un 

análisis descriptivo de esos nuevos topos que intentan socavar los 

fundamentos de un mundo cada vez más ancho y ajeno, para la mayor 

parte de la población que lo habita. 



sobre el nuevo orden global, organizado 

Bogotá por la Universidad Naaonal de Colombia y la Universidad Católica 

manera una ponencia sobre la 

nero de 1994 el mundo amaneció en la selva Lacandona 

<En los primeros años de esta última década del Siglo XX, hleb&lrrldón surgió como un 

sino inevitable para los habitantes del mundo. Sus p r o m o t o r e s ~ ~ s m t a ; ~ ~ ~ b a j o  la forma 

de ~ndó*&etad destinada a extendeqe or todo el planeta, sin encontrar más 
3 $ 

resistencia que la opuesta por actores sociales dispersos, aferrados al pasado-=&=mdkión 

comunitaria. En menos de un lustro pasó a ser un sinónimo de d d s ~ ~ r n 6 n & a  y de 

modernidad o de post~modei;nirtad, que para el caso era lo mismo, y representó el viejo 

anhelo liberal de romper las barreras impuestas por los Estados Nacionales. El Capital parecía 

haber alcanzado la meta del internacionalismo proletario, pero en la direcaón opuesta: la 

competencia despiadada que reinaba en los mercados financieros había triunfado donde la 

solidaridad socialista había fracasado. La tierra era presentada como una inmensa red de 

circulación de mercancías, saberes tecnológicos y capitales que ignoraban las fronteras y las 

distancias que antes nos separaban. Sin embargo, la globalización no sólo reflejaba una 

realidad económica; las comunicaciones inmediatas entre los diversos continentes, el medio 

ambiente planetario, la tendencia hacia un gobierno mundial y el culto por valores 

prodamados como universales eran las manifestaciones más visibles de un proceso destinado 

a transformar nuestra percepción del tiempo y del espacio. Desde la perspectiva de nuestra 

relación con la naturaleza y con los otros seres humanos daba la impresión de que el mundo 

estuviera pasando de la fragmentación a la w n i d g i  y que unadt~a'g1wbal 

enmarcada por el Capital estuviera invadiendo el planeta sin encontrar mayores obstáculos. 

En este horizonte ~osmo~mt;sscso&km~~pawh~e~~bida. A pesar de ello, los 

conflictos sociales seguían animando la vida política nacional y la re9istenda a los poderes 

globales era tejida en los ambientes donde discurría Iw-&m. 

«El año nuevo de 1994 fue recibido con la noticia sobre las acciones armadas de un nuevo 

grupo político en Chiapas, estado de México. Las informaciones iniciales hicieron pensar en 

el nacimiento a destiempo de una guemlla sin futuro. No obstante, poco a poco el Ejército 

&&se dio a conocer por sus comunicados que circulaban por los correos electrónicos 

del mundo y se perfiló como el aqae~ipoddmm&mie%m?.a&ale5ique podían inaugurar 

una nueva era de la acción colectiva popular. De pronto, el análisis de lo que 

pasaba en Chispas resultó indispensable para entender lo que pasaba en el resto 

del planeta, sobre todo cuando el dólar empezó a caer en los mercados ' 

internacionales.$ 

Los zapatistas fueron analizados entonces como un arquetipo de los 

movimientos soaales que empezaban a surgir frente a la globalización. En ese 

mismo sentido, Manuel CasteUs los consideraría unos años más tarde la primera 
.i gsiefdl&~br6na&en@, e Ignacio Ramonet interpretaría su praxis colectiva como 
! la*&&se del a la globalización, la de 

4 
il precedida por la de y continuada por la 

1 Vistos con la perspectiva que da el tiempo, el discurso y las acciones 
3 
2 de EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) reflejaban un movimiento articulado 

alrededor de kes espacios, en círculos sucesivos y ascendentes que se intersectaban enke , 
4 ellos: partía de lo local (Chispas), pasaba por lo nacional (México) y llegaba a lo global (el 
3 capital entendido como imperio). En palabras del Subcomandante Marcos: 

1 

.J «Suponga que usted gira a la izquierda y toma el camino de Chiapas. Kilómetros más adelante dejará 
3 

usted Oaxaca y encontrará un letrero quereza: 'Bienvenidos Chiapas'. (Lo encontró? Bien, suponga 8.1 <@ 
3 que sí.Usted entró por una de las ~ R S  carreteras que hay para llegar al estado, por la casta delPacífico. . 

' 

y por esta carretera queusted supone haber tomado, se llega a este rincón del sureste desde el resto 

del país. Y la riqueza sale de estas tierras no sólo por las tres carreteras. Por miles de caminos se 

desangra Chiapas: por oleoductos y gasoductos, por tendidos eléctricos, por vagones de ferrmrril, 4 
por cuentas bancarias, por barcos y aviones, por veredas clandestinas, caminos de temería, brechas 

y picadas: esta tierra sigue pagando tributos a los imperios: petróleo, energia, ganado, dinero, café, 
3 
I PlatanOt miel, m a k  Cacao, tabaco, azúcar, soya, sorgo, melda, mango, tamarindo, aguacate, y 

chiipaneca fluye por mil y un colmillos del saqueo clavados en la garganta del sureste mexicano. 

Materias primas, miles de millones de toneladas que fluyen a los puertos mexicanos, a las centrales , l 
i ferroviarias, aéreas y camioneras, con caminos diversos: Estados Unidos, Canadá, Holanda, 

Alemania, ItaliaiJapón, pero con todos el mismo destino: el imperio. La cuota que impone el 

capitalismo al sureste de este país rezuma, como desde su nacimiento, sangre y lodo8 

! 
el lustro siguiente ~ ~ d ~ o u i w i e ~ ~ e ,  por el contrario, 

p.79-30. , . 
~ e c k = g ~ a b a k ~ e ~ ~ @ ~ ~ ,  

3 iesrrmn.~d (isn), hpi. 

Id0 11, PP. 9l-103 b-damLün rápida cronología de las expresiones de este / 
4MMQNET19~60(2Q01). 

@ 9 5 S u h n ú a n t e  inwrgente 

kaos (1994). p. 9. 

movimiento entre 1999 y comienzos del año 2002, nos permite observar su f 

vitalidad, si tomamos como referencia algunas manifestaciones O foros a los 

1 



que asistieron más de cinco mil personas: Seattle (Noviembre-Diciembre de 1999, más de 

40.000 manifestantes contra la OMC -Organización Mundial del Comercio-); Washington 

(Abril de 2000, contra el Comité Monetario y Financiero del FMI -Fondo Monetario 

Internacional-); Buenos Aires (Mayo de 2000, contra la delegación del FMI que 

visitaba Argentina); Praga (Septiembre de 2000, contra la reunión del FMI y del BM 

-Banco Mundial-); Porto Alegre (Enero del 2001, Foro Social Mundial frente a la 

reunión en Davos del Foro Económico Mundial, más de 10.000 participantes); 

Nápoles (Marzo del 2001, más de 15.000 manifestantes contra el Foro Global de 

Información); Gotemburgo (Junio de 2001, contra la reunión del grupo de los 

quince); Génova (Julio de 2001,150.000 manifestantes contra la cumbre del G-8); 

Porto Alegre (Enero-Febrero de 2002, Segundo Foro Social Mundial, más de 50.000 

asistentes de todos los continentes); Barcelona (Marzo de 2002,200.000 manifestantes 

con ocasión de la Cumbre de la Unión Europea marcharon bajo la consigna: «Contra la 

Europa del Capital y la Guerra, otro mundo es posible»). Sin menaonar las manifestaciones 

en Melboume, Niza o Quebec durante esos años. 

Aunque las razones de la protesta saltan a la vista y son ampliamente difundidas por los 

diferentes actores que conforman el movimiento, los denominados globalofílicos siguen sin 

comprender lascausas de un movimiento que a veces toma caractensticas violentas, como en 

Gotemburgo y Génova, con frecuencia alimentadas por provocadores de la policía, y lo tachan 

de marginal, poco representativo o fascista. A modo de ejemplo, en marzo de 2001, Eduardo 

Aninat, exministro socialista chileno y subdireaor general del FMI, durante una Asamblea del 

BID -BancoInteramericano de Desarrollo- en Santiago de Chile se preguntaba «¿Cuál es la 

representatividad de quienes protestan?, Qué mandato traen?,! como si la acción directa se 

rigiera por la leyes de la representación); o ante los abusos de la policía italiana contra los 

manifestantes en Génova, el Secretario español de Estado para la Unión Europea, Ramón de 

Miguel, en lo que El País calificó de una «extravagante inversión de los términos», equiparó 

a los movimientos frente a la globalización con un ctriste espectáculo de fascismo@. 

Según sus críticos y los promotores de movimiento, debido a esos logros la el tipo 

de globalización dominante continua agraandandwla~:diferen&as~sociales: «La 

fortuna de los 358 individuos millonarios en dólares que hay en el planeta es 

superior a las entradas anuales sumadas del 45% de los habitantes más 

pobres del planeta»E, 45% que corresponde aproximadamente a 2.700 

millones de personas, y ala fortuna de las 15 personas más ricas es superior 

al PIB total del conjunto de África ~ u b s a h a r i a n a ~ ~ ;  incrementando la 

pobreza: «Entre 1970 y 1985, el PNB mundial ciertamente aumento en 

un 40%, pero el número de pobres se acrecentó en un 17%. Unos 200 

millones de personas vieron entonces disminuir sus entradas entre 1965 

y 1980. Entre 1980 y 1993 la caída afectó a más de mil millones de 

individuos»By centre 1987 y 1993 el número de personas que disponía 
@ de una entrada inferior a un dólar aumentó en más de 100 millones» , 

fomentando la concentración de la riqueza: (Mientras en 1960, e1 20% de 

la población mundial, que vivía en los países más ricos, tenía un ingreso 30 

veces superior al 20% de los países más pobres, en 1995 ese ingreso era 82 

veces superior»@; alimentando el desempleo: los países de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo ~conómico «tenían oficialmente en 1996 treinta y siete 

millones de desempleados, es decir, tres veces más que al principio de los años 

sesenta, para una población total de creumiento casi nulo*. favoreciendo a unos pocos: 

«Si nos atenemos a los indicadores de comercio e inversiones, este conjunto de países (los 

más desarrollados) realiza el 70% del comercio mundial y dispone de más del 90% del stock 

de inversión directa extranjera. Sin embargo, en términos poblacionales estos países 

representan poco más del 15% del total de habitantes del planeta. En estas condiciones, 

i ~ m c ~ s ~ b F 1 ~ 6 a b a ~ 1 ~ e ~ P k m t e : J ~ E ~ & l ~ f m p a r á m e . 1 : 0 s d e  
la~~oba~a~ón~~itra-~~m~o~i-te&;i.~~b1z~ún~mandid7»~ o empeñando la hacienda 

pública a los mercados financieros: «La deuda total del Tercer Mundo (sin induir los países 

del Este) se eleva alrededor de 1 billón 950.000millones de dólares en 1997. El Tercer Mundo 

reembolsa cadaaño más de 200.000 millones de dólares. El conjunto de todas las avudas 

Es evidente, como lo sostienen los defensores de la globalización inspirada en prácticas y públicas al desarrollo (incluidos los prestamos reembolsables a una tasa 

principios neoliberales, que ésta hai~e~ementaddawm~eten~a~ent.r-eeempresa a nivel inferior a la del mercado) no supera los 45.000 millones anuales en estos 
9 RIiHoWcr 1gmoo (2001). 

mundial, sobre todo enn-e~~ligopo~iws, y la tasa de ganancia del capital; ha permitido últimos años. El África Subsahariana gasta cuatro veces más para 

11 ibid, p. 9. reembolsar su deuda que todo lo que gasta en salud y educación  junto^.»^ I 

f l & b i 1 i z a ~ : ~ m c a d o ~ h = f u e ~ o  en el norte y en el sur; ha fomentado la 
12 M.. p.B. 

desrregulación de la actividad económica, siguiendo el sueño del grupo de Mont-Pelerin, y 13 Ibid., P. 10. 
La conclusión del informe del PNUD para 1997 parec 

el flujo de capitales,  articularm mente los especulativos; ha incentivado el crecimiento es un fracaso para la mayor parte de la humanidad, 
p. 22. 

~ ~ ~ e ~ ~ ; e ~ n Ó m k ~ n s ~ 0 ~ = p a ~ s e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d e 1  globo y ampliado los ' " 20 de de 

1s w t n í ~ ~ . ~  (2001). p. 9. mercados para todos los que puedan llegar a ellos. 

1 
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J 
IEWTO,LOS AOORESY SU ARTICULACIÓN: partidos. Así, por ejemplo, existen redes permanentes como la ATTAC (Asociación por la 

i 
$ $ : ,;@ tasa. Tobin -gravamen a las transacciones financieras especulativas con destinación 

rticulación de acciones y actores, colectivos e individuales, constituye específica-.de ayuda a los ciudadanos), creada en Francia y con capítulos en diferentes países, 
; 

ento que caracteriza a los movimientos sociales y los diferencia de o la AGP (Asociación Global delos Pueblos) creada en Ginebra en 1998 para contrarrestar 

ormas de acción colectiva. En virtud de ella, los componentes de un los efectos sociales de las políticas.de la OMC y del libre comercio. Entre las organizaaones 

ueden integrarse entre sí, separarse temporal y parcialmente, 3 se destacan ONGs como Intermón-OXFAM, Greenpeace, Amnistía internacional o Médicos 

una dinámica que coloca las accionescolectivas en un devenir y 
i 

.{ 
Sin Frontera. Entr.? los movimientos podemos mencionar a Vía Campesina, Marcha 

$tante, debido a las relaciones internas entre 10s diferentes 
j Mundial de la Mujeres, o la Cumbre de las Américas. Entre los pamdos se destacan los de 

I 
5 la izquierda tradicional, como Refundación Comunista en Italia, los de la nueva izquierda, , 

y no como un simple hecho instituaonal. La permanencia en el tiempo de 10s movimientos j como el PT en Brasil, los radicales y los emlogistas. Las redes so~~a&.-t%lm& 
1 1 

. sociales & ~ ~ & f i t . e 8 d 6 ~ h : n ~ ~ ,  de actores con intereses, símbolos y 
. . 

4 ~ s a p e c o n o c i d o s  internacionalmente como Susan George, Samir Amin, Noam 
orientaciones de sentido heterogéneos. Obedece a la C O I ~ S B ~ B ~ ~ W L ~ & ~ ~ ~ ~ ~ O ~  :: Chomsky, Francois Houtart, Vandana Shiva, Bemard Cassen, Ricardo Petrella o Ignacio 

enae una pluralidad de actore y no a la realización continua de un objetivo   re determinado, 6 Ramonet. 
1 

como sucede en las organizaciones sociales. Las movilizaaones coleaivas, la simbiosis entre .g 
diferentes organizaciones o movimientos, o la construcción de estructuras organizativas % . En segundo lugar, el movimiento se manifiesta en las red~-sP&6aqu&+am&o~es 

unificadas, son sólo un aspecto de este permanente discurrir. Con frecuencia, los actores y 
> particulares como el FSG (Foro Soaal de Génova) o el Foro Social Mundial de Porto Alegre. 

las acciones siguen diversas trayectorias que no siempre desembocan en una misma forma 
4 
i/ En el primer caso uno de sus principales promotores.fue Vittorio Agnoletto, dirigente de la i,i 

i organizativa, en un mismo acto o en.las mismas reivindicaciones, pues la permanencia de 10s Liga Italiana Antisida; en el segundo, el Movimiento Sin Tierra y el Partido de los 
que define ; Trabajadores del Brasil han sido protagonistas importantes. La di"ersidad de los grupos, 

3 organizaciones o movimientos que constituyen el núcleo de estas.redes espeáficas, 
:i 
2 demuestran la ~ 0 9 i b i l ~ d & k n p o m ~ ~ g a a ~ & ~ ~ h e ~ g ~ ~ ~ ~ ~ q u  las 
.4 

desvirtúe. .3 
:i . 
1 . .  . 3 , En tercer lugar, emh-mmh- .:3 i a d b s ,  la.partiapación de m . . ... . , .$ 

i integración .3 asociaaones, organizaciones, movimientos, partidos políticos o individuos &wi-p&~1>: 

! 

n ~ ~ ~ ~ ~ e & r n h ~ i & e ~ t d v e w a ,  en medios y fines, y muy activa. 

con respecto a b ~ a s ,  como sucede en la m Sindic'atos, organizaciones de mujeres, gmpos contra -la--.p*atización, 
se ha ido estmcturando frente a la globalización . Más aún, si tenemos organizaciones campesinas con objetivos diversos, movimientos indígenas o , 
en consideración que el elemento que permite su articulación es e h A d d d % & ~ e s  11 émicos, grupos juveniles, gmpos que se proclaman anarquistas como el Bloque 
m ~ ~ ~ ~ a l  (de dase, etnia o género) de los actores, como sucede 1 Negro; organizaciones contra los despidos masivos por causas financieras o 

en movimientos como el sindical, el campesino, el indígena o el feminista. El análisis de las 
-1 

contra la privatizaaón, movimientos ambientales o ecologistas, grupos católicos 
diferentes manifestaciones y expresiones colectivas que mencionamos en el (como los italianos y 16s brasileños) u hombres y mujeres que se unen a las . .. - :  

punto anterior, permite entender que el movimiento fonte a la manifestaciones. Las descripciones de la prensa, desde luego con cargas 

f, globalízación está conformado en primer lugar. por -&leo$&, de valorativas, son muy ilustrativas: En Gotemburgo <desde las ocho de la mañana 

generación e intercambio de información, de reflexión y de circulación de hacia las inmediaciones de la estación central,. 

propuestas que funciona como una redvirtual construida en INTERNE$ metros de donde se celebraba la cumbre. Aunqu 
y reforzada por r&mds-$r&omles de organizaciones, movimientos y el presidente estadounidense, George Bush, ya se había marcha 

... '2 ..,- -. ., . - 
[Pu.". Paz *+ 
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a Polonia, los eslóganes no difirieron mucho de los de la manifestación, más tranquila, de la 

víspera: «Menos beneficios y más pueblo)), asalvad la tierrae e improperios contra el euro. 

El público tampoco era distinto. Junto a sindicalistas maduros, mujeres con niños e 

inmigrantes, dominaban los adolescentes de todos los estilos: punke, grunge, surfistas de 

pantalones caídos, vampiros engominados y unos cuantos guerrilleros urbanos con sus 

capuchas y antifaces negros. Fueron estos los que, sobre las once de la mañana, se 

enfrentaron con los agentes que cerraron el paso a la cumbicamLos analistas también 

describen la riqueza de este tercer nivel dearticulación, Barbara Epstein, por ejemplo, anota 

que arara la izquierda estadounidense, la semana de manifestaciones alrededor del la 

cumbre de la OMC en Seattle, noviembre-diciembre de 1999, representó uno de los 

momentos más estimulantes después de décadas. Si la coalición que apareció en esta 

ocasión entre sindicatos, jóvenes radicalizados y organizaciones de defensa del medio 

ambiente y de los derechos humanos se consolida, la izquierda estadounidense podrá, 

después de un largo reflujo, afirmar su existencia dentro de un movimiento más 

amplio de defensa de la democracia contra los ataques de las empresas 

multinacionales. Pero, para que tal perspectiva se concretice, es necesario que el 

grupo de Seattle se amplíe a los hispanos y a los afroamericanos que fueron 

mantenidos al margen@. 

@. 
La existencia de estos tres niveles de articulación de actores y acciones le han 

permitido al movimiento romper los límites naaonales que habían caracterizado 

en el pasado a los movimientos antisistémicos y pas""pgnmmimt& - ÍSBghbal 

a=1~=10.~&~dusI~~hna1'22. No obstante, sigue siendo la dimensión global la que 

facilita la articulación y se constituye en el núcleo de la praxis colectiva que 

caracteriza al movimiento frente a la globalización. 

Las formas dearkeukón,  como lo demuestra Susan George en el caso de Seattle, 
l 

implican una plam~6~~dinaddfem~spartec-debPlaneta; una preparaaón 

minuciosa de las a&oneraole&amntra1.es, con la realizaaón de actos previos como 

manifestaaones, seminarios, constitución de redes ad hoc, recopilación, procesamiento 

y distribución de la i n f o r m a c i Ó n ; . y & n a ~ m e , ~ a k ~ ~ V t z ~ ~ 1 ' 5 e n ~ d . o ~ ~ ~  ¡ 
.i 

mo&imo?Este trabajo implica altos niveles de coordinación, con responsables diversos ! 
y heterogéneoc en cada siti@%. Debido a la diversidad de los actores y a su naturaleza social ! 

irreductible a una sola categoría o g ~ p o  (clase, etnia, género o partido), el 
20 R Pair, 16 delunle de 20M. 

tipo de articulación que se ha ido generando es desl.srnigambre11be-m T 

así lo entiende Carlos Taibo en El País de Madrid: 22 Ver. ARRIGHI G, HOQKiNST K 

ywALlrRsroii r. (1999). @ 
23 GEORGE Suun (MW). 

<Trazar un perfil de lo que al cabo son realidades muy dispares es tarea delicada, en la que resulta 

fácil confundir hechos y deseos. Aún así, y a manera de cautelosa aproximación, lo primero que se 

@ impone-es subrayar que si los movimientos contra la globalización beben de alguna tradición, ésa 

es, sin duda, la libertaria. En ellos se aprecia una inclinación por la asamblea, la horizontalidad y la 

descentralización, acompañada de un rechazo expreso de los tributos que profesionales de la política, 

burócrata y santones han obligado a pagar a tantas organizaciones de inclinación emancipad~rak*~ 

movimiento~e~hallan~má~.cer.ca,de,~o~~.wuepaserl-maginal -okupas, insumisos, comunas 

rurales o radios alternativas, para entendemos- qued~losaená~ulos~dela~uieidargfi~iaIi~ada~ 

tanto partidaria como sindical. Guardan también las distancias, por cierto, con respecto a otro mundo 

de gestación reciente, el de las organizaciones no gubernamentales, que a los ojos de muchos ha 

experimentado una general degradación y ha dilapidado parte del potencial de contestación que se 

le atribuía un decenio atrás. Nada de lo anterior quiere decir, sin embargo, que en los movimientos 

hostiles a la globalización falte esa dimensión militante que tan caduca y antiestética se antoja a 

algunos intelectuales biempensantes. No hay en esos movimientbs desprecio alguno hacia quienes 

de dejan la piel en el trabajo colectivo. Despuntan en ellos eso sí, unagener&aRues~por~la~vida' 

eotidiana -a buen seguro, algo debe a la notable presencia de las mujeres-, ~ n d i m e n s i ~ d ú d i c a  

claramente ausente en la conducta de las fuenas políticas al uso y un emplewsagaadaestmtegias 

de;eomunicaeióncque aspiran a erosionar los cimientos del pensamiento único que se impone por 

En el movimiento frente a la globalización, al contrario de lo que afirman sus detractores 

para estigmatizarlo, los grupos nacionalistas se articulan sólo esporadicamente y los grupos 

chovinistas y raastas (como los mencionados en forma desafortunada por Manuel Castells 

al hablar de los movimientos contra el nuevo orden global -las milicias estadounidenses que 

prodaman la superioridad blanca o Aum Shinkiryo en Japón que se resiste a la globalización 

invocando la recuperación de la espiritualidad japonesa-$5) no participan en el movimiento 

y su carácter segregacionista los mantiene por fuera de él. Las expresiones violentas en las 

manifestaciones corresponden a grupos como el Bloque Negro que aunque participa en las . 
movilizaciones, se margina de las instancias de articulación del movimiento. Susan George 

resume la posición que los otros actores asumen frente a ellos, la cual adquiere más 

relevancia después de los hechos del 11 de septiembre: 

u- Hacen inevitable el juego del adversario. incluso cuando la policía es responsable del inicio de las 

hostilidades; los medios de comunicación y los políticos no hablan más que de la violencia; las ideas, 

, las razones, las propuestas auedan escondidas. . . 
g*h*os(2W1" =-Cualquiera que piense que rompiendo escaparates y atacando a la policía 'amenaza al 

WrnU bnud (1999). (api- 

1011. pp. 101.158. capitalismo no tiene pensamiento político. Es un necio. 



3 
<-NO se puede construir un movimiento amplio y popular sobre la base de la violencia; la gente no : al menos de 15% de la población mundial; y por la localización globalizada y el 

vendrti a las manifestaciones ni seminarios de estudio. 
@ @ 

localismo globalizado impulsados desde diferentes centros.de ejercicio del poder 

<-NO es democrático. Hay gmpos que nunca están en el trabajo preparatorio, que no hacen nada en nacionales O transnacionalesB. Susan George dice con respecto a este tipo de 
. < 

la política de cada día, pero que aparecen en la manifestaciones como flores venenosas para romper globalización: «Llamemos la globalización por SU nombre; es una corporación de 

cualquier acuerdo que haya sido negociado con los demás. grandes empresas e industrias cuya voluntad'domina el planeta.,B-i. Sólo con 

insulta a los que condenan y rechazan la violencia, tratándolos de rebrmistas; pero no es relación a este aspecto del sentido se podría decir q ~ e h 4 . i ~ n x i e ~ t m s e m m ,  

nada revoloeionario dividir el movimiento social y rechazar aliados ~otenciales, no es nada j 
en los términos que sostiene Touraine en su conversación virtual con los 

revolucionario generar la simpatía de la población hacia los adversarios; no es revolucionario I 
lectores de El País, del 13 de julio de 2001. 

. . 
• . ~ ~ b m d i d n = d e & p k d  . . 

~ n d o y ~ n 8 0 m ~ ~ d i s t - ~ u & ~ ~ q w a .  Al recpecto afirma 

Carlos Taibo:  otro elemento descuella en el discurso que, en casi 

todos los lugares, postulan los movimientos antiglobalización: la 
conaencia de que es preciso buscar fórmulas que rompan la miseria 

general que ha cobrado cuerpo al amparo del reparto de papeles 
asumido por neoliberales y socialdemócratas vergonzantes. Nadie 

vuelve la vista, entretanto, hacia unos sistemas, 1;s del socialis~o 

real de otrora, que aparecen preííados de represión, jerarquías y 

furibundo desarrollismo, lejos del apetito de muchas gentes que, 
siquiera sólo sea p9r razones de edad,-se han instalado en un 

universo mental distinto. En un terreno afín, los movimientos que 

nos ocupan iluminan una inédita síntesis entro lo que con alguna 
ligereza iiamaremos el espíritu contestatario del mayo francés, por un 

lado, y la herencia más llevadera del obrerismo de antaño, por el 

otro=m. 

G B ~ 6 B a ~ ~ . & ~ d e - 1 ~ d ~ & & 6 ~ ~ ~ ~  

~ w d e d e p P e d a B i 6 ~ d ~ . ~ a ~ d e ~ d a & . . d - e &  , 

hmmmDentro de este horizonte se encuentran desde quienes proponen 

reformas al actual sistema para llegar a un capitalismo más humano, hasta 

los anticapitaiistas que ven necesaria una nueva revolu6Ón de tipo global. l 

En el desarrollo de propuestas alternativas, Franpis Houtart, por ejemplo 
propone desde una perspectiva soaalista, que supone la transformación de 

la relación entre capital y trabajo asalariado, el ecodesarrollo alternativo: «Se . 

trata de crear nuevas relaciones de producción que respondan, al mismo : 

oponerse a las medidas parciales (tasaTobin, renta básica de ciudadanía) esperando el gran día 
! 

! del asalto al Palacio de ~nviernos .  28 tnlMnOrde-tu.de 
-.. 1 s o u z a ~ e l ~ a i ~ ~  ~IO~I. '1 ~~~0 .Ere lprocesopi rd iode l  

AClONALlDAD INSTRUMENTALY 
m i  un ien6nme lora1 dado re 
gbbaliraexit~amente;wrbtgra- 

DE LAS ACCIONES COLECTIVAS: C i i  la o p r a d n  mundial de las 

por los mercados finanaeros y la especulación que le es natural, y por n i  HOUTART í-ir (2001). 9. tiempo al callejón sin salida de la destrucción de recursos naturales no 
21 M~JNERA RUnLmpldo (1998) , ~,* 

el capital global; por tecnologías de la información que benefician .$ , 83. renovables, de la contaminación y de la desreglamentaaón ecológica? p . .  . , 
''x , , .  1 
.,i? - .  

cciones colectivas -connaturales a los movimientos soaales- tienen 

(...) se manifiestan de la siguiente manera: la 

permite un cálculo de costos y benefiaos propio a las 

M k k W ~ l e  otorga significado a la acaón por lo que ella 
representa para los actores y el sentido de acuerdo con valores orienta w i s  del 

! movimiento. Las dos últimas dimensiones determinan la primera; pues el cálculo de 

costos y benefiao~de~ende del universo de sentido (simbólico afectivo y de acuerdo con 
valores) en el que se coloquen los actoresBi. En el movimiento frente a la glob&aaón, 

el sentido explícito e implícito de las acciones colectivas que lo van animando conlleva la 
crítica al tipo de globalización dominante en el mundo, mientras los símbolos ponen en 

evidenaa el poder de ocultaaón del discurso que lo sustenta y la racionalidad instrumental 
parece desmentir su carácter ineluctable. 

.í 
t m<poiacioner ~ ~ ~ ~ M o ~ I I I ,  la 

t n ~ b r n i i t i 6 n d e l i n g l & r n ~ ~  

lingua hanca. laglobalizad6n de 
I 

la minida @ida O la mi&ca pope 

!i 
lar amidnna. o la adipóbn rn 
todo el mundo de lar ieyu de de- 

reálor de autor para el ~RHII -1 
L m m ~ ~ d m ; d g b b a b m ~ l c -  

@ .@ c a & u d o . m ~ * n i d i ~  

j ~ d e l a r p t i c ü c a t e i ~  

mtimtranrnacionaies mbrr lar 
i 

condiaona bcaiesgueportarko 

j ' r o n ~ d ~ ~ d ~ y ~  

para responder a 

'j, imFeIaüwsbmrna~onal~ &tos 

.$ 2 
g ~ o b a ~  locater in~luyn: M- 

, 
daves de libre rnierciw la 

defomtatibn y la derttucdón 1 .asi"=&mnor "&,.les P~ 

pagarladeudaextma;elusatu. 

. .i W c 0 d e  terororhist6,i~ritiOs 

ycmntllrnbpimas, atte~yaitc.~ 

EL SENTIDO EXPL~CITO DEL MOVIMIENTO FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN ES ' /  =nias Y la vida natural: el 

SENALADO CON CLARIDAD POR LOS ACTORES QUE PARTICIPAN EN ÉL: 
j dmvng wolbgb; la cmcrsidn 

deunaa~riollturaderubsimn& / enunaonmbdahada la~6a .  

e Configura la lucha ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i i ~ g h b & a ~ i á l l i m ~ ~ i m P u e ~ ~ ~ ~ ~  t como pite del 'ajuste 
:1 ir e m t t u ~ :  la elnitizadbn del 

a & d ~ i s ~ ~ l á & ~ y ~ ~ m o l i d e o i . g ; a ,  con su carga de privatizaciones, 4 l u g a r ~ ~ s a j o . * o e s o u u r w i ~ -  

de~re~ulaaones, desempleo funcional, fomento de las desgualdadec, deterioro del ,3 W W e n t u r a  29 vec CORTES JA. (1998), Y V U N ~ K Y  p. 350. 

gasto soaal, apertura total de las economías más débiles y parcial de las más fuertes...; 
:2 

H. ( 2 ~ 1 ) .  



* La~eappa~ón.deLpensamiento:y:la~a~ciQn:c.ríti~a~-s~br~nuevas~base~~e;eviten 
lm=emores=del~pasado~ Según Houtart, alrededor del movimiento frente a la 

globalización «Un análisis crítico del pensamiento y la práctica marxista se 

desarrolla. Hay también una reflexión de la izquierda política. Es asíque Foro de Sao 

Paulo, en América Latina, h a - p a s a d ~ d d a - a í r i ~ l ~ ~ ~ l i b e ~ & ~ m ~ ~ d ~ l ~ t o ~ ~ ~ ~  
d e . l a ~ i z q ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f f c ~ ~ a ; " ~ ~ á ; f ~ ~ ~ ~ ~ p r o - g ' F < N ~ ~ e ~ r e & v a s Y - 1 o ~ ~ ~ m  

el tema central de la reunión de Porto Alegre en 1997. En Asia también, el People's 

Power for the 21st Century (PP XXI) que reúne a organismos de acción social y 

movimientos populares de toda Asia, ha experimentado una evolución parecida. use 

asiste, un poco por todos lados, a presiones sociales para exigir la democracia, que, 

cada vez más, es percibida como una exigencia metodológica, mas allá del simple 

proceso electoral. Esta es una de las enseñanzas importantes de los zapatistas en 

México. Existen también intentos de globalkaci6rrdsl&m~as, en el terreno 

del pensamiento: creación del Foro Mundial de Alternativas, con sede provisional 

en Dakar, pero también iniciativas nuevas en el terreno de la acción: huelgas a escala 

europea en Renaiilt, por ejemplo, en solidaridad con los obreros de la sede Vilvorde, 

en Bélgica y contra el cierre de ésta»9z. 

APARTE DE ESTE SENTIDO EXPL~CITO, TAMBIÉN PODEMOS 
IDENTIFICAR UNO IMPL~CITO QUE ESTÁ COMPRENDIDO EN EL 
ANÁLISIS DE UN GRUPO IMPORTANTE DE INTELECTUALES Y 
TRASCIENDE MUCHAS ACCIONES: 

La búsqueda de -1ntmtim~ que pueden ser agrupados bajo la 

concepción del m m p o l i t i s m ~ ,  es decir, del encuentro enriquecedor de las 

diferenciacno jerarquizadas en un espacio común que sería el mundo, para procurar 

el bienestar del conjunto de la humanidad. Susan George habla de los «&dadenos 

delmudo»; Alberto Meluca propone la transformación de la sociedad planetaria 

desde una perspectiva sistémica: «Sabemos ahora -y las constantes referencias a una 

catástrofe que puede ocurrir en cualquier momento contribuyen a ese 

conocimiento- que no existe otro tiempo que no sea el interior del sistema, y que 

no hay una sociedad ahí ahera, esperándonos, que no sea la que nosotros seamos 

capaces o incapaces de construir, que no sea la que nosotros seamos capaces o 

incapaces de crear ahora mismo, dentro de los límites del equilibrio sistémico»@ 

Toni Negri y Michael Hardt hablan de libni.d~i~tu&eoet.ra=eI 

impeilio: 12 lbid., p. 81. 
33 HElUCCi Albeito (19%). 

<El poder imperial ya no puede resolver el conflicto de las fuerzas sociales mediante esquemas que 

desplacen los términos del conflicto. Los conflictos sociales que constituyen la política se confrontan 

entre ellos directamente, sin ningún tipo de mediación. Esta es la novedad esencial de la situación 

imperial. El imperio crea un potencial para la revolución mucho mayor que el de los regímenes 

modernos de poder, porque nos presenta, a lo largo de la máquina de comando, frente a una 

alternativa: el conjunto de todos los explotados y subyugados, una multitud directamente opuesta 

al Imperio, sin mediación entre ellos. En este punto, entonces, comodice San Agustín, nuestra tarea 

es discutir, con lo mejor de nuestros poderes, 'el ascenso, el desarrollo y el fin destinado de las dos 

ciudades ...q ue hallamos ... entretejidas ...y mezcladas entre sí'>@. Finalmente Boaventura de Sousa 

conceptualiza la noción de csomopolitismo: <Contra el iiniversalismo, debemos proponer diálogos 

interculturales sobre preocupaciones isomórficas. Contra el relativismo, debemos desarrollar 

criterios procedimentales interculturales para distinguir las políticas progresistas de las reaccionarias, 

el apoderamiento del desapoderamiento, la emancipación de la regulación. No se debe defender ni 

el universalismo ni el relativismo, sino más bien el cosmopolitismo, es decir la globalización de las 

preocupaciones morales y políticas y las luchas contra la opresión y el sufrimiento humanosna (...) 

<El cosmopolitismo y la herencia común de la humanidad son globalizaciones desde abajor. 

1 
hdem~cratizanóde&- ~ ~ ~ ~ k ~ i ~ g ~ o b i t l z ( s o c i a 1 e s  y políticas) o 

1 

@ :  @ 
con más precisión ~ a - o ~ a m Ó d m a * a ~ o ~ b k 1 q 1 ~ b a 1 ?  «La dirección del 

cambio debería ir en sentido opuesto a lo que plantea el neoliberal. Aeqwrimosmácl 

demomaeia. Pero que quede claro, lo anterior no significa una supuesta 
1 
I simplificación del sistema electoral,.aboliendo el sistema proporcional a favor de 

mecanismos mayoritarios. De la misma manera más democracia no significa 
i 
! conservar o renovar el presidencialismo. Una democracia más honda exige revisión 

i en campos diversos de su práctica directa y semidirecta. Exige una democratización 
" 

i 
de los medios de comunicación porque su concentración en manos de grupos 

,NrcRironi y H A R o r H i c h I L ~  de capitalistas muy poderosos resulta incompatible con 

EI debete al  respecto puede =r una actitud segura, agresiva, digamos menos 
tlurtrado por la l e c m  d a  de 

fiaros de David ,199,1 alegremente feroz que fue el neoliberalismo en su origen. 

1 (zwl). P. 369. 

1 35 üeSOUSA SANTOS Bomntyra 
(1998'). p.198. j 36OeSOUSASANTO5IU. 

(1998). P.352. frtemrmopalilir- 

m. de Ida y cultural 

:! con- con 4 mimnpolitismo 

1 legal que, bajo la inspirao'bn de 

Kanlbmaungo bir,nomU "dial. 

"1 lolo Danilo (zwo). Quizás un día aquello se llame meose&lismm". 
, 6 $ @ 37 A N ü W  feny W), pp, 

. . 
?.3 1W-101. 
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cualquier justicia electoral o con una soberanía democrática 

real. En otras palabras, esos tres temas se pueden traducir 

en un vocabulario clásico. Son las tres formas necesarias 

modernas de la 1ibefitadJadgtmJdad. y, en vez de 

,kater.nidadiptermino de connotación sexista, pongamos 
s.~lida~.idad Para concretar esas opciones necesitamos 



EN LO SIMBÓLICO-AFECTIVO EL MOVIMIENTO TEN~A UN OBJETIVO CLARO, 
HACER VISIBLE EL LADO OCULTO DE LA GLOBALIZACI~N DOMINANTE. 0 '  8 
Al respecto, la descripción de Ana Párraga, de la CGT española es muy elocuente: <Esto es , 

lo que pretendemos desde nuestro movimiento de resistencia, seguimos a las grandes 
1 

instituciones financieras internacionales en sus congresos para denunaar sus verdaderas 

l intenciones, sabemos que con eso no acabamos con el sistema, pero sí que damos un 

i primer paso, crear debate en la sociedad y que la gente empiece a preguntarse por qué 

cada vez las brechas sociales son más grandes, quién genera la deuda externa de los 

países pobres, cada vez más pobres, por qué la precariedad (en todos los terrenos de la 

sociedad) cada vez es mayor, quien fomenta la desregulación del mercado de trabajo 

y los contratos basura y la destrucción del ecosistema ... Queremos que el televidente 

que asiste pasivamente al espectáculo de la pobreza y la precariedad, se concienae y 
salga de su casa a manifestar su rechazo al sistema que potenaa las desigualdades, la 

injusticia y la destrucción del planeta,8. 

Este efecto simbólico ha producido consecuencias prácticas importantes que han 

s e ~ d o  p a ~ ~ d ~ i n i b 6 l i d + l o & d 1 ~ ~ n o t a d o  por Hugo Fazio: 

I 
h d d z w @ l a  globalizaaón era presentada por sus promotores como aun 

orden espontáneo y natural, que por consiguiente sería uajeno a cualquier trpo de 

crítica, a no ser las que se sustentan en una anticuada nostalgia por el pasadona); 

'aemkwd- 
. . 

(«las interpretaciones más usuales de la 

globalizaaón se basan en un discurso que tiende a desgarrar el presente del pasado, 

subsumiendo los anhelos de futuro en el presente, con lo cual se desvanecen los 

referentes habituales de los individuos. Esto trae consigo dos consecuenaas 

de una parte, el pasado pareciera que no cuenta por cuanto todos somos o podemos 

convertimos en potenciales global players de la globalización en la medida en que 

asumamos los retos y desafíos que nos depara el presente. De la otro, ninguna 

importanaa tiene de donde se viene o cual es el nivel de desarrollo que tenga una 

s w ~ e r % p k i ~ ~ a g i w i t i e ~ n ~ d ~ u f f M & n k ~ ~ d ~ m ~ c k ~ - & ~  
a d ~ n o s a ~ e ~ e n t e d e ~ ~ ~ b & a u Ó ~ B o m i R a n ~ ( C o n  la globalización ase consolida 

la idea de que si nos apropiamos positivamente del presente, mediante la interiorización de 

todas las variables que permiten un acoplamiento con las tendencias globalizadoras, el futuro 

puede pertenecernos»B). 

EN CUANTO A LA RACIONALIDAD INSTRUMENTAL EL MOVIMIENTO HA SIDO 
UN EXCELENTE MEDIO PARA ALCANZAR FINES CONCRETOS. 

Entre ellos podemos mencionar los siguiente: impidió la aprobación de proyecto AMI 

(Acuerdo multilateral sobre las inversiones) que alienaba cualquier tipo de soberanía en los 

mercados financieros; suspendió la puesta en marcha de la ronda del milenio por la OMC en 

Seatlle; impulsó un foro mundial alternativo como el de Porto Aiegre que consolida el 

movimiento; obligó a los estados y a los gobiernos a ralentizar el ritmo de la integración ciega - 
al proceso de globalización (incluso en la última feunión del Foro Económico Mundial en 

Davos varios gobiernos del tercer mundo reconocieron la pertinencia del 

movimiento y apoyaron algunas de sus reivindicaciones); rompió el 

bloque dogmático que le daba justificación ideológica a la globalizaaón 

dominante, así esta ruptura implique un nuevo alineamiento de las 

posiciones, este es mucho más favorable para elmovimiento (son 

bastantes conocidos los ataques de Joseph Stiglitz, 

exvicepresidente del Banco Mundial al FMI por su manejo de la 

crisis asiática y por las consecuenaas sociales de los programas de 

ajuste estructural, o la de Ravi Kanbur, responsable del informe anual 

sobre desarrollo en el mundo del mismo B.M. que renunció después de 

la presión estadounidense, o las declaraciones del maganate Georges Soros 

en Porto Alegre) 

determinada sociedad, por cuanto todos los actores disponen de análogas condiciones para ! 

asumir la modernidad globalizadora».8); h ~ d ~ d ~ e l a ~ e p s e s ~  Después de la articulación inicial el movimiento frente a la globalización presenta los 
c n i h m ~ ~ M & ~ h ~ ~ e l g n e m d o  (aComo se asevera generalmente siguientes peligros y desafíos: 

que la fuerza que comanda este proceso la asume el mercado, entonces se 

supone que ahora todas las relaciones públicas o privadas, incluidas las L&eterc~gmeidadae los actores y del sentido de su praxis presenta serios problemas al 
internacionales, se confunden con la economía o la economía internacional. momento de pasar de las manifestaciones contra la globalización a JWX+-R 
Induso los ámbitos no económicos, como la política, el tejido social y la e ~ ~ ~ ~ p 0 1 i ~ ~ ~ ~ e d ~ . ~ e n t i i l : ~ o ~ a a d t c m ~ t i ~ a & ~ ~ ~ &  

cultural asumen un acelerado proceso de mercantilización~~); finalmente, 4n -.* 
4 > -.. ;S . - -  
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El campo social  e n  conflicto s igue demasiado centrado en hu.escena.hs;glob&antes.y no 

h a  logrado proyectarse a l os  escenarios regionales (con excepción d e  Europa), nacionales y 

locales. Por consiguiente, su-p~oyec~ómi~uesiend0jmar~1~al~y~~1e~~imidade~fá-muy 

atada a l  pequeño porcenta je  q u e  e n  e l  p laneta t iene acceso a l as  redes d e  información 

v i r t ua l .  Es to  hace que mayor ías impor tan tes  d e  l a  pob laaón  e n  cont inentes como e l  

asiático, e l  amer icano o e l  a f r icano estén por fuera d e l  m o y i m i e n t o  y q u e  minorías, 

t a m b i é n  impor tantes,  c o m o  l o s  a f ro-amer icanos y l o s  h ispanos e n  l o s  Estados 

Unidos, no logren art icularse al mismo.  

El m o v i m i e n t o  h a  logrado cons t ru i r  un espacio g loba l  para desarrol lar e l  conflicto, 

pe ro  ha dejado relegados a un segundo l uga r  o t ros  espacios donde las repercusiones 

d e  l a  g loba l i zaaón  se mani f ies ta  c o n  i g u a l  in tens idad y e n  f o r m a  diferenciada. Las  

acaones globales cont ra  las  entidades multinacionales, transnaaonales o nacionales 

s o n  efect ivas y congregan a l  mov im ien to ,  p e r o a ~ ~ d d 8 - ~ ~ o t t . h q w  

tierr~nmma~teris~ca.más,l~~al,0inacion1~1-~al s i t uac ión  puede  conduc i r  a un 

dua l i smo  q u e  sea func iona l  al  rep lanteamiento d e  l o s  globalofí l icos 

En u n a  coyuntura, que probablemente v a  a cubrir e l  próximo decenio, donde los sucesos d e l  

11 d e  sept iembre favorec ieron e l  desarro l lo  de u n a  política global policiva y militar e n  

n o m b r e  d e l  comba te  a l  ter ror ismo,  h~&f&&ne~~idpn~acr1.i@cM'~~-~ 

p~o-vafadores~pu;puede~s~arifá-61~~~~-~~tealm~~~@to. 

L a  dependenc ia  d e  l as  redes v i r t ua les  y l a  deb i l i dad  d e  las  redes reales amenazan  con 

conve r t i r  a l  movimiento e n  u n a  rea l idad aparente q u e  se desgaste e n  acciones pun tua les  y 

no l o g r e  desarro l la r  s u  horizonte d e  sent ido. h p a f i i ~ P & . 6 & I s ~ 1 e &  y l o s  

académicos e n  l a  consol idación d e l  m o v i m i e n t o  d q e r m i ~ d ~ ; u n a n e ~ e % r i d f i 6 f i d e  

segudo+qado:y s u  act iv idad dual, c o m o  activistas y analistas, puede restar le  p r o f u n d i d a d  

a sus aportes teóricos y prácticos. 

Sin embargo, l a  cons igna d e  Ramonet, t ras  l a  senda de Marx ,  parece cobrar  cada d ía  m á s  
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