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Editorial

Pers-

pectivas  Internacionales  da  comien-
De   su   puño   y   letra  

con   el   artículo   del   profesor   Saúl  
Savedra   sobre   la   importancia   cru-
cial  que  tienen  las  instituciones  en  la  

-

las  orientaciones  cognitivas,  las  pre-
ferencias   políticas,   los   recursos   de  

-
de   esta   perspectiva,   las   institucio-
nes   no   son   variables   deterministas,  
pues   siempre   existen   posibilidades  

pueden   combinar   mecanismos   de  
“retornos   crecientes”   con   mecanis-
mos   de   “cambios   crecientes”,   dos  
características  que  acompañan  el  de-
sarrollo  institucional.  

artículo  del  doctor  Rodrigo  Losada,  
que   se  ocupa  de  un   curioso   tipo  de  
coaliciones   políticas   electorales,   al  
parecer  desconocido  por   la   literatu-
ra  internacional,  el  cual  prospera  en  
épocas  de  campaña  electoral  en  Co-
lombia  entre  candidatos,  nunca  entre  

la  luz  de  la  literatura  académica  so-
bre  el  tema  se  describen  las  caracte-

Continuando   con   los   análisis  
electorales,   el   doctor   Javier   Duque  
aborda   en   su   trabajo   la   izquierda  
partidista   en   Cali   durante   el   perio-

rasgos  las  agrupaciones  que  hicieron  

las  corporaciones  públicas.  Se  dife-
rencian  cuatro  periodos  con  base  en  
los  cambios  en  el  “abanico  partidis-
ta”,  afectado  por  el  surgimiento  o  la  

que   le   imprimía   cierta   dinámica   a  
estos  sectores  minoritarios  de  la  po-
lítica  en   la  ciudad.  En  cada  periodo  

-

También   se   abordan   algunas   de   las  
interacciones  con  otras  agrupaciones  

-

investigadora  Laura  Hernández  pre-
senta  un  artículo  en  el  que  pretende  
mostrar  que  en  México,  como  en  va-
rios  países  de  América  Latina,  la  teo-
ría  de   los  sistemas  sociales  autorre-
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-
hmann,   se   está   posicionando   como  
un   campo   de   estudio   atractivo   para  
las  ciencias  sociales.  Para  demostrar  
que   está   emergiendo   un   Programa  

-

-
-

temas   sociales   en  México  mediante  

–considerada  relevante  para  los  pro-

se  han  publicado  en  las  últimas  tres  
décadas  en  la  academia  mexicana.

  A  mano  alzada  se  
presentan   cinco   artículos   que   abor-

las   relaciones   internacionales,   dife-
rentes  a  la  línea  editorial  propuesta.  
El  primero  de  ellos  es  el  artículo  del  
profesor  Víctor  Guerrero,  quien  pre-

-
tualizar  algunas  de  las  producciones  
literarias  que,  desde  la  época  clásica  
griega  hasta  la  más  reciente  produc-

-
rios  célebres,   triste  o  gloriosamente  
recordados  por  sus  hechos  de  armas,  
como  parte  de  una  más  amplia  cons-

-

aspectos  inquietantes  en  el  contexto  
de  las  denominadas  nuevas  guerras,  
neocolonialismo  o  violencia  posmo-

colombiana  en  particular.  
Posteriormente,   el   profesor  

Francisco  Ullán  de  la  Rosa  señala  en  

de   las   organizaciones   internacio-

-

Fuertemente  dirigido  desde  lo  políti-
co,  se  propone  como  un  mecanismo  

-
ciales  entre  países,  evitando  o  redu-
ciendo  en  lo  posible  la  competencia  

-

-

lo   integran   se   encuentran   en  medio  

sesga  enormemente  la  objetividad  de  
los  análisis.  El  artículo  del  profesor  
Ullán  pretende  superar  dichos  sesgos  
presentando   un   análisis   académico  
riguroso,  más  allá  de  los  alineaciones  
partidistas.  En  él  se  analizan  las  cir-

concretos;  se  señala  su  convergencia  
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con  los  del  movimiento  altermundia-

último,  se  apuntan  algunas  estadísti-

valorar   los   resultados  en   la  práctica  

bloque  regional.  

sobre   la   masculinidad,   la   violencia  

de   su   tesis   doctoral,   titulada  Ni  án-
geles   ni   demonios:   hombres   comu-

nes.  Narrativas   sobre  masculinidad  

y  violencia  de  género.  En  ella  abor-
da   las  percepciones  de   los  hombres  
sobre   la   violencia   contra   la   mujer.  
El   enfoque   conceptual   de   esta   tesis  

-
dad  propuesta  por  Hannah  Arendt  en  
su   controvertido   libro  Eichmann  en  
Jerusalén:  un  relato  sobre  la  banali-
dad   del   mal.   Este   artículo   presenta  

como  un  campo  de  estudios  en  con-
-

lencia  de  género.  
Alejandra  Vargas  Madrid,   por  

la   coherencia   entre   las   normas   for-

sociedad,   que   determina   la   sosteni-
bilidad   en   el   tiempo   de   sus   institu-
ciones,  las  cuales  son  determinantes  

-
mico,   analiza   la   congruencia   entre  

los  principios  propuestos  en  la  Cons-
-

mulgada  en  1991  (como  norma  for-

(como   conjunto   de   reglas   informa-

tolerancia   política,   legitimidad   ins-

-
patibilidad   entre   lo   propuesto   en   la  

demos   colombiano,   por   lo   cual   no  
se  puede  considerar  que  la  Carta  de  
1991  instaure  un  nuevo  pacto  social,  

-
lombia  que  de  norma  reguladora  de  

social.

Muñoz   da   inicio   a   su   artículo   con  

seguridad   ciudadana   en   Colombia  
a  partir   de  1991.  Luego  describe   el  

políticas   que   se   generan   para   dicha  
-

textualiza  la  Política  Pública  de  Se-

Y  por  último,  se  discuten    las  estra-
tegias  de  seguridad  aplicadas  por   la  
Policía  Metropolitana  de  Cali.

Lina  María  Muñoz  Aristizábal

Editora  (e)
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la   relativa   autonomía   de   la   política  
respecto  de  los  demás  ámbitos  de  la  

-
nario   de   las   instituciones,   pues   son  
ellas   las   encargadas   de   darles   iden-

-
nes   políticas,   tales   como   el  Estado,  
los   partidos   políticos,   los   consejos  
electorales,  en  contravía  de  enfoques  
holísticos   que   las   reducen   a   meros  

sociales  o  consecuencia  de  las  deci-

subsistemas  diferentes  al  político.
En   estas   condiciones,   las   ins-

tituciones   políticas   emergen   como  
variables   que   pueden   tener   gran  

-

Ellas,  a  través  de  actores  relevantes,  
-

incluidas  otras  instituciones.1

Ahora  bien,  gran  parte  del  es-
fuerzo  orientado  a  revalorizar  la  po-
lítica  lo  vienen  realizando  varias  co-

Introducción

cambios  que  se  vienen  produciendo  
desde  hace  más  de  tres  décadas  en  el  
papel  que  cumplen  en  la  sociedad  las  

que   sobre   ellos   viene   realizándose  
en   el   seno   de   diferentes   disciplinas  
como  la  economía,  la  historia,  la  so-

a   las   instituciones   en  un   lugar   rele-

el  análisis  de  las  comunidades  acadé-
micas.  Desde  luego  que  los  cambios  
no  son  los  mismos  en  todo  el  mundo,  
como   tampoco   las  motivaciones   de  
las   comunidades   académicas   para  
abordar   el   estudio   de   la   incidencia  
de   las   instituciones  en  el  comporta-

-

de  los  procesos  sociales.
En   la   ciencia   política,   campo  

del  conocimiento  en  donde  se  ubica  
-

gistrados   en   el   papel   de   las   institu-

-
tituciones   políticas   en   los   procesos  

América  Latina  vienen  estimulando  
-

1. March, James G. y Olsen Johan P (1993).  “El Nuevo institucionalismo: factores organizativos de la vida 
política”. En: Zona Abierta 63/64.

 March, James G. y Olsen, Johan P. (1997). El redescubrimiento de las instituciones. La base organizativa 
de la política. México D.F., Fondo de Cultura Económica.

 Orren, Karen y Skowronek, Stephen (1999) “Orden y tiempo en el estudio de las instituciones: un alegato 
a favor del enfoque histórico”. En: La ciencia política en la historia. Madrid, España. Ediciones Istmo S.A.

2. Nolhen, Dieter (2003). El contexto hace la diferencia: Reformas institucionales y el enfoque histórico-
empírico. Zilla, Claudia, Editora, p. 30.



13VOLUMEN 7 NÚMERO 1 - ENERO - DICIEMBRE 2011

Saúl Saavedra Echeverry - sausavedra@hotmail.com

Situados  en  el  anterior  contex-

abordar   tres   aspectos:   primero,   ana-
lizar   las   acepciones  que   las  diversas  
corrientes   neoinstitucionales   le   asig-

-
-

mecanismos   desde   las   perspectivas  
que  circulan  en  el  interior  del  neoins-

el  enfoque  del  institucionalismo  cen-
trado  en  los  actores,  analizar  la  inci-
dencia   del  marco   institucional   en   la  

preferencias   de   los   actores   políticos  
en  sus  interacciones,  al  igual  que  las  
interpretaciones  que  ellos  hacen  de  la  

-
ma  como  a  partir  de  desequilibradas  
relaciones  de  poder  reaccionan  a  sus  

-

1. Las instituciones

en   el   campo   neoinstitucional.   Los  
partidarios   del   neoinstitucionalismo  
normativo  consideran   las   institucio-
nes   como   normas,   reglamentacio-

a  través  de  las  cuales  se  garantiza  el  
comportamiento   “adecuado”   de   los  
individuos   en   el   sistema   político.3  

título   de   neoinstitucionalistas.   Ellas  
pretenden   restablecer   en   el   análisis  
las   relaciones   entre   los   factores   es-

-

para  ello  las  instituciones  políticas  en  
el  centro  del  mismo,  sin  excluir  otras  
variables  del  contexto  social.  Habla-
mos,  entonces,  de  las  estructuras  de  
poder  existentes,   la  cultura  política,  
los   patrones   de   comportamiento   de  
las  elites  políticas  como  factores  que  

-
za  de  las  reglas  institucionales,  e  in-
cluso  neutralizan  su  fuerza  cohesio-

actores  políticos,  pues  las  reacciones  
de  estos  últimos  también  están  moti-

-
bios  del  entorno  social.2

Sin  embargo,   todavía  estamos  
lejos   de   un   consenso   fuerte   entre  
las   diferentes   variantes   del   neoins-
titucionalismo   en   torno   a   aspectos  

que  intervienen  en  los  procesos  polí-

-
-

2.  Nolhen, Dieter (2003). El contexto hace la diferencia: Reformas institucionales y el enfoque histórico 
empírco. Zilla, Claudia, Editora, p. 30.

3. March, James G. y Olsen, Johan P. (1997). Op. Cit. pp. 85-91.
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diferencias  en  los  distintos  enfoques  
en  el  reconocimiento  a  las  institucio-
nes   como   factores   de   gran   inciden-
cia  en   la  vida  social,  pues  ellas  son  
vistas  como  creaciones  sociales  con  
atributos  colectivos  que  persisten  en  

-
cial:  moldear  el  comportamiento,   la  

les  abre  oportunidades.8  Sin  embar-
go,  la  naturaleza  de  las  instituciones  

-
cen  sobre  el  comportamiento  huma-
no  todavía  son  puntos  que  alimentan  

en  la  manera  de  estudiarlas.
Veamos:   la   falta   de   un   acuer-

do  sobre  el  concepto  de  instituciones  

diferentes  dimensiones  con  caracte-
rísticas   propias   como   responsables  
de   moldear   el   comportamiento   de  
los  individuos:  para  unos  autores  son  

-

Una  de   las  variantes  del  neoinstitu-

las   concibe   como   reglas   o   normas,  
consideradas   ambas   como  prescrip-
ciones   compartidas;   el   papel   de   las  

el   de   las   segundas,   plantear   costos  
e  incentivos  para  que  los  individuos  
puedan   formular   sus   estrategias   o  
planes   regularizados   al   relacionarse  
con   otros   individuos   afectados   por  
situaciones  relevantes.

Los   neoinstitucionalistas   his-
-

tuciones   con   reglas   o   convenciones  

formal   que   amarran   las   decisiones  
futuras  del  sistema  político.5  Los  so-

-
-

to  social,6

del   juego   en   una   sociedad,   o   más  
formalmente,   las   limitaciones   idea-
das  por  el  hombre  para  darle  forma  a  

7  El  Cuadro  1  
resume  los  enfoques  anteriores.

4. Ostrom, Elinor (1999). “Institucional Rational Choice: An Assessment of the Institucional Analysis and 
Development Framework”. En: Paul A. Sabatier (edit.). Theories of the Policy Process. Boulder. Westview 
Press. p. 37.

5. Hall, Peter A. y Taylor,  Rosemary C.R. (1999) “La ciencia política y los tres nuevos institucionalismos”. En: 
Revista Conmemorativa del Colegio, México, D.F., p. 18.

6. Peters, B. Guy (2003). El nuevo institucionalismo. Barcelona (España). Gedisa editorial. p. 159.
7. North, Douglass (2001). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México. Fondo de 

Cultura Económica de México. p. 13.
8. Schedler, Andreas (2000). “Neoinstitucionalismo”. En: Baca Olamendi, Laura et al. (comps.). Léxico de 

la política. México. Flacso. F.C.E. p. 472. 
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Normas,  valores  
que  garantizan  
un  comporta-
miento  político  
adecuado

Reglas  que  
limitan  o  incen-
tivan  la  interac-

entre  los  actores  
políticos

Marcos  inter-
pretativos  que  

-

al  comporta-
miento  político

Reglas  formales  
o  informales  
que  amarran  
las  decisiones  
futuras  de  los  
actores  políticos

Reglas  del  juego  
que  modelan  

política

Las  instituciones  en  los  distintos  enfoques  del  neoinstitucionalismo

a   reproducir   las   distancias   entre   las  
distintas  perspectivas.

-
glas   sociales   orientadas   a   moldear  

-
nales  de  quienes  viven  en  su  marco  o  
conforme  a  ellas.  Ellas  socializan,  en  
primer   término,   las  normas  (dimen-

-

están  autorizados.  En  segundo  térmi-

-
-
-

miento,  que  los  actores  deben  seguir  

para   alcanzar   de   manera   adecuada  
-

titucionales.9

cognitivas  como  las  reglas  de  juego  
-
-
-

ticos   el   conjunto   de   sus   elecciones.  
Las  limitaciones  institucionales,  por  
consiguiente,   son   de   carácter   infor-

-

10  La  lealtad  ha-

por  lo  tanto,  sus  contribuciones  a  la  

sociedad.

9. Offe, Claus (2003). “El diseño institucional en los procesos de transición de Europa del Este”. En: Robert 
E. Goodin (comp.). Teoría del Diseño Institucional. Barcelona. Gedisa Editorial. pp. 252-253.

 North, Douglass (1994). Estructura y cambio en la historia económica. Madrid. Alianza Universidad. p. 
227.

10.  North, Douglass (2001). Op. Cit., p. 14.
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Las   instituciones  son  el   resul-

acuerdos  entre  actores  relevantes  con  

Tanto  los  acuerdos  como  las  imposi-

-
titucionales  existentes,  que  de  alguna  
manera   tratarán   de   amarrarlos   a   su  

el   origen   de   las   instituciones   serán  
los   actores   relevantes   los   responsa-
bles  de  crearlas,  avalarlas,  sancionar-

con  lealtad  a  sus  expectativas  mora-
11   Las  

-

(comportamiento   “adecuado”   frente  

-

fundamentales   para   el   ejercicio   del  
-

líticas  relevantes.

instituciones   sobre   la   forma   “ade-
cuada”   como   los   ciudadanos   deben  

-
cen  los  demás  e  interpretar  “correc-

le   permite   a   la   sociedad   distensio-

los   juicios   morales,   de   los   guiones  
-

-
ducir  la  incertidumbre,  lo  cual  se  lo-
gra  cuando  los  actores  tienen  un  co-
nocimiento  común  compartido  sobre  
las  reglas  institucionales  a  las  cuales  

eligen   actuar   en   correspondencia.  

-
tuciones,  pero  también  rigidez.  Esta  
última  característica  que  genera  cer-
tidumbre   a   los   actores   respecto   de  

-
-

las  reglas  de  juego  de  la  contingencia  
12  tiende  a  convertirse  

en  un  factor  que  las  vuelve  resisten-
tes   al   cambio   institucional,   siempre  

expectativas  de  los  actores  políticos  
-

político,  por  el  control  que  tienen  so-
bre  sus  principales  recursos.

En   síntesis,   las   instituciones  
-

11. Offe, Claus (2003). Op. Cit., p. 252.
12. Ibíd., p. 260.
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13.  Hall, Peter A. y Taylor, Rosemary C.R. (1999). Op. Cit., p. 17.
14. Cavadias, Emis (2001, julio-diciembre). “El Nuevo institucionalismo en América Latina”. Ciencias de
 Gobierno. Año 5. Número 10. Izepes. Gobernación del Estado Zulia, Venezuela. p. 15.
 Ayala Espino, José (2005). Instituciones y economía. Una introducción al neoinstitucionalismo económi-

co. Fondo de Cultura Económica. México. p. 67.
15. Cavadias, Emis (2001, julio-diciembre). Op. Cit., p. 17.
16. Peters, B. Guy (2003). Op. Cit., p. 103.
17. Przeworski, Adam. “La democracia como resultado contingente de conflictos”. En: Jon Elster y Rune,     

Slagstad (comps.) (1999). Constitucionalismo y Democracia. México D.F., Fondo de Cultura Económica. 
pp. 97, 100.

-

la  estructura  organizacional  de  la  po-
lítica.13  Ellas  pueden  tener  un  origen  
en  la  sociedad  o  en  el  Estado.  Como  
instituciones   sociales   son   conven-
ciones   observadas   espontáneamente  
por  los  individuos  sin  necesidad  del  
poder   coercitivo   del   Estado.   Como  
instituciones  estatales  se  trata  de  re-
glas   escritas   en   las   constituciones,  

escenarios   políticos.   Dichas   reglas  
son   portadoras   de   autoridad,   pues  

-
-

coercitivo   del   Estado   para   hacerlas  
cumplir.

organizativas   que   inducen   o   blo-
quean   determinados   comportamien-

en  general;  convierten  a  algunos  ac-
-

dedores.15  En  suma,  las  instituciones  

percepciones,reglamentaciones   for-
males,   procedimientos   de   acata-

estándar   estructuran   las   relaciones  
entre  las  personas  en  diversas  unida-

16

Por  otro  lado,  las  instituciones  

realizan   los   actores   políticos.   La  

actores  políticos  relevantes  perciben  
-

titucionales  crean  posibilidades  para  

de   los   recursos   relativos   de   poder  
-

ellos   se   presentan   en   la   arena   polí-
tica.  Además,  ante   la  posibilidad  de  

inciertos   o   de   una   salida   negociada  
que  exige  un  compromiso  pero  que  
aporta   seguridad,   esto   es,   garantías  
para   que   los   intereses   particulares  
centrales   puedan   realizarse,   como  

-
ca,   lo   racional  es   la  búsqueda  de   la  

17  En  
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estas   condiciones   se  promuevan   las  
interacciones  entre  las  fuerzas  políti-

estratégicas.
-

nes  pueden  generar  un  ambiente  de  

-
tantivos   que   se   deben   dirimir   en   el  

en   el   marco   institucional,   como   es  
-

a   otros.   En   este  marco   los  más   be-

de  antemano  saben  que  el  orden  ins-
titucional   les   garantiza   previamente  

-
ran   sus   costos;   por   eso   pueden   co-
legir   que   lo   apropiado   es   maximi-
zar  la  racionalidad  individual.  Y  los  

esperan   la  oportunidad  para   la  con-

maximizando   también   sus   intereses  
-

inestabilidad  en  las  expectativas  es-
tratégicas  de  los  actores  políticos.

se   transforman   en   instituciones   po-

líticas   cuando   los   actores   bajo   su  
-

que  vuelve  residual  el  uso  del  poder  
coactivo  del  Estado.  Para  lograrlo  es  
necesario,  de  todas  maneras,  un  pro-

formales.18   Este   proceso   de   socia-

formales   contenidas   en   las   consti-
-

ciones  legales  puede  darse  de  forma  
más   o  menos   rápida;  mas   no   suce-

comportamiento   correspondientes   a  
las   reglas   informales   (cultura   polí-

19  Estas   últimas  demandan  pe-
ríodos  más  largos  de  alumbramiento,  
pues  deben  confrontar  la  legitimidad  

-

percibidos  todavía  por  algunos  acto-
res   estratégicos   como   extensiones,  

reglas   formales  que   los   transforma-
ron  en  alguna  etapa  previa  en  gana-
dores   plenos.   Pero   también   puede  
darse   que   los  miembros   de   una   or-

informales  presentes  en  sus  rutinas.

18. Ayala Espino, José (2005). Op. Cit., p. 64.
19. Nolhen, Dieter (1995). Democracia y neocrítica en América Latina. En defensa de la transición. Madrid.    

  Iberoamericana, 1995. p. 12.
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A  manera  de  cierre  de  esta  sec-
-
-

abre  más  posibilidades  para  explorar  

-
lítica.   No   ocurre   lo   mismo   cuando  
a   las   instituciones   las   reducimos  de  

dimensiones,   llámense   normas   ade-
cuadas   de   comportamiento,   reglas  
formales  o  informales,  procedimien-
tos,  marcos   interpretativos  únicos  o  

-

envuelve   los  procesos  políticos  que  

institucionales,   constructos   clave  
para  avanzar  en  la  tarea  difícil  de  lo-

reducir  la  incertidumbre  política.  De  
-

remos  enseguida.

2. La estabilidad y el cambio 
institucional 

temas   que   suscitan   hondas   contro-
versias  en  las  diferentes  perspectivas  

tiende  a  polarizarse  en  dos  posicio-
-

tabilidad  como  la  característica  pre-
dominante   en   las   instituciones   que  

del  tiempo  una  vez  ellas  han  logrado  

-

predominio  que  tienen  en  él  los  pro-

agencia  sobre  los  de  cierre.  Entre  los  
dos  enfoques  se  cruza  un  tercero  que  

cambio  como  dos  dimensiones  inse-
parables  del  desarrollo  institucional.

Para   abordar   la   anterior   dis-
-

que   comparten   varias   perspectivas  
neoinstitucionales   sobre   la   estabili-

-
dalidades.  Luego  nos  ocuparemos  de  
los  enfoques  que  está  desarrollando  
un  destacado  grupo  de   representan-

-

en  los  denominados  mecanismos  de  

crecientes”,  con  los  cuales  pretenden  

institucional.
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Estabilidad Es  la  tendencia  
predominante  en  
las  instituciones,  
una  vez  éstas  
inician  un  camino  
exitoso  de  desa-
rrollo  que  por  esta  

reproducirse  en  el  
tiempo.

Es  una  carac-
terística  de  las  
instituciones,  
pero  subor-
dinada  a  las  
dinámicas  del  
cambio.

desarrollo  institucional  
-

los  mismos  del  cambio.  
Mientras  ellos  garanti-

la  legitimidad  de  unas  
instituciones,  el  costo  de  
cambiarlas  por  otras  será  

Cambio Es  una  caracterís-
-

jera  del  desarrollo  
institucional,  que  
tiende  a  presentar-

críticas  bajo  la  
-

Es  la  caracte-
rística  predo-
minante  de  las  
instituciones  

fricciones  que  
acompañan  su  
desarrollo,  que  

vulnerables  
a  la  contin-

estrategias  de  
los  actores.

de  las  instituciones.  Ella  

mecanismos  políticos  
encargados  de  reproducir-

resolver  los  problemas  de  
-

se  vuelve  atractiva  para  
aquellos  actores  relevantes  
interesados  en  introducir-
les  cambios  marginales  o  
nucleares.
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   Las   instituciones   tienden   a   go-
zar   de   longevidad.  Ellas   buscan   re-
producirse   idénticamente   a   través  

os  de  

dependencia   de   camino,   no   como  

como  un  proceso  en  el  cual  no  está  

mismo   vulnerable   frente   a   even-
tos  externos  (cambios  en  el  entorno  

-
ternos;20

reglas   formales   (constitucionales,  
-

vel   es  más   costoso   de   cambiar   que  

funcionalidad  de  las  reglas  formales  

-
ciones  políticas  se  explica  por  el  gra-
do   de   legitimidad   de   sus   principios  
morales   e   ideas,   por   los   resultados  

-
mientos  conforme  a  las  expectativas  

-

coactivo   del   Estado.  Mientras   ellas  

de  sus  reglas  mantener  la  lealtad  de  

viabilidad  de  diseños  institucionales  
alternativos.21

-
ca  ausencia  de  cambio.  Ante  proble-

internos  o  por   cambios   ambientales  
externos  las  instituciones,  a  través  de  
los  actores  que  las  promueven,  desa-
rrollan   estrategias   de   supervivencia  
para   neutralizar   los   cambios   en   las  
preferencias  que  pongan  en  riesgo  la  

-

pueden   dar   origen   a   dos  modalida-
des  de  cambio:  uno  de  carácter  con-
tinuo  e   incremental,  que  a   juicio  de  

discontinuo  y  radi-

cal,  que  rara  vez  se  presenta.
El   cambio   continuo   e   incre-

mental   consiste   en   acuerdos   orien-
tados   a   lograr   ajustes   marginales   a  
un  conjunto  de  normas,  ideas,  reglas  

nuevo   arreglo   institucional.22   Es   un  

intercambian   valores,   percepciones  

nucleares.  Así  se  cambian  objetivos,  

mensaje   institucional,   entre   otros,  
aunque  no  siempre  estas  estrategias  

20. Offe, Claus (2003). Op. Cit., p. 261.
21. Ibid., p. 262.
22. North, Douglass (2001). Op. Cit., p. 118.
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orientadas  a  introducir  cambios  me-

la  U.R.S.S.
Para  neutralizar  el  cambio  dis-

continuo  los  actores  que  diseñan  las  

sobre   su   historia,   en   que   el   cambio  
institucional  es  resultado  no  del  pro-
tagonismo   de   actores   sociales   sino  

encargada   de   impulsar   los   procesos  
-

extraordinarios;   por   eso   en   esta   vi-

-
sarrollan”.23

Las   instituciones   no   solo   se  
reproducen.   Aunque   pocas   veces  
ocurre,  ellas   también  pueden  ser  di-

para  ello  se  necesita,  primero,  que  las  

-

los   problemas   del   entorno   (disfun-

un  nuevo  modelo  de  orden  institucio-
nal,   generalmente   “copiado”   de   un  
“pasado   mejor”   o   del   exterior   para  

adecuarlo -

-
nal   no   corresponde   a   una   copia   de  
un  diseño   inspirado  en  un  pasado  o  
en   el   exterior.   Para   que   los   diseños  
institucionales  puedan  institucionali-
zarse  exitosamente  deben  adecuarse  

-
des  prevalecientes  en  las  sociedades,  
pues  esta  memoria  colectiva  más  las  
fuerzas  políticas  que  los  promueven  
son  los  recursos  más  poderosos  para  
viabilizar  el  cambio  discontinuo  ins-
titucional.  Y   el   proceso   de   adecua-

los   argumentos   de   los   nuevos   arre-
glos  institucionales  puedan  ser  deba-

la  cultura  política,   factor  clave  para  
25

Ahora  bien,  ni  siquiera  en  co-
-

bilidades   para   los   cambios   discon-
tinuos   aumentan,   las   instituciones  

del  pasado.  Así  las  reglas  existentes  

sus  funciones,  de  todas  maneras  ter-
-

23. Offe, Claus (2003). Op. Cit., pp. 269-270.
24. Ibíd., p. 264.
25. Ibíd., pp. 269-270.
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26. Ibíd. pp. 272-273.

a  incidir  en  las  nuevas  instituciones  
hasta  cuando  sean  abolidas.26

cambio   institucional   puede   asumir  
una  modalidad   continua,   incremen-
tal  o  una  forma  discontinua.  En  am-
bos  casos  los  cambios  serán  moldea-

formales  e  informales  existentes,  in-
cluso  los  cambios  discontinuos  o  re-
volucionarios,  pues  así  estos  últimos  

-
dencia  con  nuevas  actitudes  morales  

-

la   incidencia  de   los   anteriores   arre-
glos   institucionales   en   la   forma   de  

limitar   el   desarrollo   de   los   nuevos,  
hasta  que  los  actores  políticos  que  se  

La   probabilidad   del   cambio  
institucional  se  vuelve  real  cuando  se  
debilita  el  equilibrio  entre  las  limita-
ciones  formales  e  informales  que  ha  
hecho  posible  la  existencia  de  un  tipo  

un   conjunto   de   normas   informales  

-

vulnerabilidad  frente  a  las  presiones  
provenientes  del  exterior.  El  quiebre  

-
tal.  El  primero  tiene  lugar  cuando  los  
actores  relevantes  con  gran  poder  de  

de  que  es  más  ventajoso  reestructu-
rar   el   viejo   equilibrio   introducién-
dole   algunos   cambios  marginales   a  
los  principios,  a   las   reglas   formales  

obligatorias  que  mantener  una  situa-

impredecibles.
Pero   no   siempre   los   actores  

que  un  orden  institucional  ha  conver-
tido  en  relevantes  llegan  a  la  misma  

cambio   alguno,   así   sea   de   carácter  

incertidumbre.  Sin  embargo,  el  man-
tener  unas  instituciones  con  altos  ni-

-

altos:   que   los   actores   perdedores  
bajo  el  orden  institucional  que  hace  
crisis  logren  construir  un  gran  poder  

de   amplias   coaliciones   que   les   dan  
capacidad   para   romper   totalmente  
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nuevo  que  los  transforme  en  ganado-
res.

En  estas  circunstancias  podría  

discontinuo   facilitado   por   marcos  
institucionales   rígidos   no   evolucio-
nados  que  les  impide  a  los  actores  re-
solver  sus  diferencias  por  la  vía  de  la  

les  dan  poca  licencia  o  libertad  para  
-

mos  tienden  a  ser  proscritos.27

3. La estabilidad y el cambio. 
Dos características  
inseparables del desarrollo 
institucional.

Avanzaremos  en  esta  parte  del  
-

dalidades  de  cambio  planteadas  por  
algunas   variantes   del   neoinstitucio-

-
zado.   Es   de   nuestro   interés   exami-
nar   los   diferentes   argumentos   que  

los  tipos  de  cambio,  los  mecanismos  

factores   responsables  de   la   estabili-
dad  institucional,  pues  para  algunos  
enfoques   los   mecanismos   del   cam-
bio  o  de  la  apertura  institucional  son  
diferentes   de   los  mecanismos   de   la  

para  otros  son  los  mismos.  
El  equilibrio  no  es  propiamen-

te  un  estado  que  acompañe  a  las  ins-

cambio,   como   lo   sugiere  Krasner,28  
pues   piensa   que   ellas   no   cambian  
fácilmente  por  encontrarse  en  un  su-

-

el   equilibrio   o   el   predominio  de  un  
arreglo   institucional   es   una   dimen-

-
nal,  pero  no  es  la  única.  También  la  

-

-
-

nales.  Estos  no  siempre   traen  bene-

de  que  dan  lugar  a  estructuras  de  po-
der   asimétricas   que   vuelven   a   unos  

-
res.  Para  los  primeros  el  aprendizaje  

-
res,  lo  que  vuelve  razonable  resistir-
se  al  cambio  empleando  para  ello  los  
recursos  de  poder  que  ellas  mismas  

-

27. North, Douglass (2001). Op. Cit., p. 119.
28. Krasner, D., Stephen (1984) “Aproaches to the Estate Alternative Conceptions Dynamics”. Comparative   

  Politics. Vol. 16. No. 2. 223-246.
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29. Hall, Peter A. y Taylor,  Rosemary C.R. (1999). Op.Cit., p. 21.
 Colomer, M., Joseph (2001). Instituciones políticas. Barcelona. Editorial Ariel S.A., p. 39.
30. Thelen, Kathleen (1999). “Historical Institucionalism in Comparative Politics”. En: The Annual Review of   

Political Science 2, p. 382.
31. Orren, Karen y Skowronek, Stephen (1999). Op. Cit.

ria  de  las  organizaciones  políticas  al  
camino   dependiente   de   las   decisio-
nes  o  líneas  políticas  iniciales.  Si  lo  
logran,  el  equilibrio  o  la  estabilidad  
será   la   característica   dominante   del  
desarrollo   institucional   durante   un  
lapso.   En   cambio,   las   posibilidades  
para   que   el   cambio   jalone   durante  
un  buen  periodo  el  mencionado  de-
sarrollo  se  vuelven  reales  cuando  los  
segundos  perciben  que  los  costes  de  

puede  ser  una  estrategia  racional.29

En  suma,  las  instituciones  po-
líticas  son  resultado  de  procesos  his-

-
30   dinamizados   por  

-
bio.  Ellas  no  son  portadoras  de  una  

surgido  en  distintos  momentos  como  
-

31   Por   lo   tanto,   las  
instituciones  políticas  en  forma  indi-

-
tituciones,  más  que  facilitarles  a  los  

-

de   pautas   ordenadoras   incoheren-

sus  propios  soportes  temporales,  que  
-

los  momentos  de  calma.
-

tan   en   arreglos  desfasados  de   reali-

de   las   instituciones  en  proporciones  
-
-

-
cia  de  metas  entre  ellas.  Por  lo  tanto,  

-
-

tos   habituales   que   caracterizan   las  

-

a  través  de  la  “mezcla”  de  diferentes  

-
-

nes   favorables   para   el   cambio.   El  
cambio  institucional  no  es  la  simple  

político  a  la  de  otro  como  resultado  
del   colapso   de   un   viejo   equilibrio  
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Abreviando,   el  desarrollo   ins-
titucional   avanza   en   medio   de   ten-

diversos  principios  ordenadores  que  
inciden  en  su  continuidad  o  cambio,  
con  efectos  en  los  procesos  de  imple-

-
dientemente  del  carácter  continuo  o  
discontinuo  de  ellas.

El   desarrollo   institucional   no  
solo   se   expresa   por  medio   de   cam-
bios  adaptativos  que  hacen  posible  la  

-

a   las   tensiones   que   emergen   con   el  
-

en  el  contexto  de  coyunturas  críticas  
cuando  los  mecanismos  reproducto-

-
-

no  de  desarrollo  político  se  vuelven  
-

bles  a  las  exigencias  de  cambio  pro-

Cualquiera  que  sea  la  modali-
dad  de  cambio,  este,  al   igual  que  la  
estabilidad,   es   un   rasgo   que   distin-
gue  el  desarrollo  de  las  instituciones  

-
maciones   parciales   o   nucleares   de  

marcos  interpretativos,  cuando  estos  
-

midad   para   actores   políticos   pode-
rosos   convertidos   en   ganadores   por  
ellos,  pero  que  en  determinados  mo-

lo  más  razonable  es  introducirles  in-

neutralizar  el  avance  de  arreglos  ins-
titucionales  alternativos  promovidos  
por  otros  actores  que  con  ellos  pre-
tenden  transformarse  en  ganadores.

4. La reproducción y las  
modalidades de cambio 
institucional 

En   las   líneas   siguientes   nos  

-

planteamientos  de  Kathleen  Thelen33  
sobre  el  “cambio  creciente”,  por  me-
dio  de  mecanismos   como   la   “estra-

Las  cambiantes  demandas  de  la  

los  mecanismos  que  le  dan  estabili-

32. Thelen, Kathleen (1999). Op. Cit., p. 383.
33. Ibíd., p. 20.
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34. Collier y Collier (1991).
35. Ostrom, Elinor (1999). Op. Cit.
36. Bezes, Philippe y Lodge, Martin (2006, July). “Historical Legacies and Dinamics of Institutional 
      Change in Administrative Systems”. En: International Political Science Association (IPSA) World Congress       

in Fukuoka. Japan. p. 19.
 Thelen, Kathleen (2003) “How Institutions Evolve: Insights from Comparative Historical Analysis”. En:         

James Mahoney y Dietrich Rueschemeyer (edits.). Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, 
 p. 209.
37. Krasner, D., Stephen (1988).
 True, James L., d.  Bryan, Jones  y Baumgartner, Frank R. (1999). “Equilibrium Theory. Explaining Stability  

and Change in American Policymaking”. En: Paul A. Sabatier (edit.). Theories of the  Policy Process, Boul  
der, Westwiew Press, pp. 97-116.

crear   condiciones   favorables   para  
una  coyuntura  crítica,   un  escenario  
propicio  para  que  los  problemas  que  

llevados   por   nuevos   actores   a   las  

del   cambio   institucional   disconti-

de  materializarse  en  reglas  formales,  
-

gubernamentales.35

-
des  retos  para  los  arreglos  institucio-

cuando   los   actores   políticos   que  
se   sienten   ganadores   con   las   reglas  
existentes  no  hallan  otra   alternativa  
que  el  cierre  institucional  como  res-
puesta   a   las   presiones   externas   fa-
vorecidas  por   la   incapacidad  de   los  
mecanismos  internos  de  las  mismas  
para  reproducirlas.  La  convergencia  
de  las  anteriores  circunstancias  pue-

de  una  modalidad  de  cambio  con  su  
camino   de   desarrollo   institucional,  
que  buscará  reproducirse  por  medio  

o  de  cambio  adaptativo.36

Las   circunstancias   anteriores  
pueden   conducir   a   situaciones   de  

-
cional   seguidas   por   periodos   largos  

-
-

ques  externos,  tal  como  lo  concibe  el  
modelo  de  “equilibrio  puntuado”.37  
Si   ellas   se  convierten  en  escenarios  

nuevos   arreglos   institucionales   no  
-

basta   que   éstas   existan   para   que   se  
produzca   el   cambio;   es   necesario  

dado  unos  procesos  que   lo   llevan  a  

mecanismos   que   les   permiten   a   las  

Lo   anterior   nos   muestra   que  
tanto  los  momentos  de  crisis  o  de  co-
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nuevos  diseños  institucionales  como  
-

nismos  que  buscan  congelarlos  en  el  
tiempo  o   innovarlos  adaptándolos  a  
los  cambios  del  contexto  externo  son  
procesos  que   tienen  su  origen  en  el  
seno   de   las   instituciones   políticas.  

-
-
-

miento  político  institucional.38  Estas  
precondiciones   son   los  mecanismos  

-
-

nencia   a   las   instituciones,   pero   que  
en   otros  momentos,   al   hacerse   dis-
funcionales,  pierden  capacidad  para  
resistir  los  retos  del  ambiente.

Las   instituciones   que   nacen  

buscan  prolongarse  en  el  tiempo  pero  
sin  encerrarse  en  sus  diseños  funda-
dores,   pues   estos   patrones   tratarán  

-
micos,  sociales  e   institucionales  del  
ambiente.  Se  deduce,   entonces,  que  
el  desarrollo  institucional  se  caracte-
riza  por  la  presencia  de  elementos  de  

primeros,   más   que   imposibilitar   el  
cambio,  lo  canalizan.39

Ya   examinados,   en   un   senti-
do  general,   los   factores  que  pueden  

cierre   institucional,   al   igual   que   la  
-

los  mencionados  procesos,  pasamos  
a   analizar   los   conceptos   de   depen-

-
tes   argumentados   por   Paul   Pierson  

el   concepto   de   cambio   creciente  
desarrollado   por   K.   Thelen   (1999,  

de   camino   involucra   tanto   elemen-
tos  de  continuidad  como  de  cambio  
vinculados  con  los  mecanismos  que  

-

5. La dependencia de camino 
y los mecanismos de retornos 
crecientes.

El   concepto   dependencia   de  
camino   describe   procesos   sociales  
que   presentan   retornos   crecientes,  

patrones   de   desarrollo   institucional  
surgidos  en  tiempos  ordenadores  es-

de   retorno  crecientes   tienen   su  pro-

38. Panebianco, Angelo (1982). Modelos de partido, Madrid, Alianza Editorial, p. 453.
39. Thelen, Kathleen (2003). Op.Cit., p. 221.
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mismo  camino  u  orden  institucional  
induce  con  el  curso  del  tiempo  a  un  

de  él.   Para  los  actores  convertidos  
por  las  mismas  reglas  institucionales  

-
tema  político,  el  tránsito  continuado  
por  ellas,  adaptando  las  estrategias  a  

-
lativos   acumulables,   por   lo   que   su  
observancia   repetida   se   vuelve  más  

-
toso.  En  estas  condiciones  se  puede  

-
-

rrollo  institucional.
Los  procesos  de  retornos  cre-

cientes  se  caracterizan,  en  primer  lu-
gar,  por  la  incertidumbre  o  equilibrio  
múltiple -
ros  eventos  tienen  un  gran  efecto  que  
los   hace   más   importantes   que   los  
posteriores,   pero   son   parcialmente  
aleatorios,  lo  que  abre  la  ventana  de  
posibilidades   a   variedad   de   resulta-
dos;  en  segundo  lugar,  por  la   -

bilidad  o  inercia,  pues  cuanto  más  se  
avance   en   un   camino   de   desarrollo  
institucional   mediante   procesos   de  
retornos  crecientes,  la  retroalimenta-

equilibrio  que  se  resistirá  al  cambio;  
en   tercer   lugar,   por   la   contingencia  

de  eventos  pequeños  que   se  dan  en  

que  tienen  incidencia  en  las  eleccio-
-

to  lugar,  la     de  
un  camino,  pues  en  el  largo  plazo  el  
resultado  que   se  encierra  puede  ge-

habría   brindado   una   alternativa   re-
chazada.

En  síntesis,  los  mecanismos  de  
retorno   crecientes   son   importantes  
porque   captan   dos   elementos   clave  
de   la   dependencia   de   camino   en   el  

a  lo  largo  del  tiempo,  en  ciertos  con-
textos  políticos,   los  costos  de  susti-
tuir  un  diseño  institucional  por  otro,  
lo  que  refuerza  su  permanencia.  Los  
mecanismos  evidencian  que  la  esta-
bilidad  es  un  rasgo  de  la  vida  políti-
ca  presente  en  variedad  de  prácticas  
organizativas.   Dichas   prácticas   no  

-
genos  erosionan  los  mecanismos  que  

las   condiciones   favorables   para   los  
momentos  formativos  de  nuevos  pa-

Los   retornos   crecientes   también   le  
dan  gran  importancia  a  la  centralidad  

40. Pierson, Paul (2000). “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of politics”. En: American     
Political Science Review 94, pp. 252.

41. Ibid., p. 253.
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al  ordenamiento  temporal  o  secuen-
-

vida  política.  Por  eso  distinguen  los  
momentos   formativos   como   las   co-

-
minos  dependientes.

En   suma,   los   mecanismos   de  
retornos  crecientes  aportan  informa-

-

tiempo  afecta  los  posibles  resultados  
de  una  secuencia  de  eventos  que  se  
dan  en  puntos  posteriores  en  el  tiem-
po,   cuando   el   arreglo   institucional  
logra  elevar  los  costos  de  su  relevo,  

Ahora  bien,  ¿por  qué  las  insti-
tuciones  políticas  desarrollan  proce-
sos  de  continuidad?  

El  ámbito  político  es  un  esce-

positiva  de  los  arreglos  instituciona-
les.  Varios  son  los  procesos  o  meca-
nismos   que   cumplen   ese   cometido.  
En   primer   término,   la   naturaleza  
colectiva  de  la  actividad  política.  La  

   lleva  
a  que  los  actores  políticos  tiendan  a  
adaptar  sus  expectativas  al  compor-

tamiento  de  los  demás  actores,  pues  
-

les  costos  inmensos.  Es  lo  que  puede  
ocurrir   en   un   momento   dado   si   un  

de  un  arreglo  institucional  haciendo  
-

res  importantes  le  puedan  brindar  en  
-

el  nuevo  arreglo  institucional  serían  

decisiones   políticas   dependen   de  

respaldados  por  la  autoridad.
Las   anteriores   circunstancias,  

es  decir,  el  riesgo  de  tomar  decisio-
nes   equivocadas   que   tiene   costos  

-

el  proceso  social  de  los  retornos  cre-
cientes  hasta  tanto  los  actores  perde-
dores   permanentes   aprendan   que   el  
uso  de  las  instituciones  existentes  les  

-

tienden  a  reforzar   la  continuidad  de  
las   reglas   institucionales   diseñadas  
en  el  pasado.

En   segundo   término,   el  desa-
rrollo  institucional  de  la  política  fa-

42. Olson, Mancur (1992). La lógica de la acción colectiva. Bienes públicos y la teoría de grupos. México.   
  Editorial Limusa S.A. Grupo Noriega Editores.

43. Pierson, Paul (2000). Op. Cit., p. 258.



31VOLUMEN 7 NÚMERO 1 - ENERO - DICIEMBRE 2011

Saúl Saavedra Echeverry - sausavedra@hotmail.com

44. Ibid. 
45. Ibid., p. 259.
46. Ibid., p. 260.

de  las  reglas  existentes.  La  principal  

-
tores   políticos   para   el   acceso   a   los  
bienes  públicos.  Esto  se  logra  con  la  

-
za   coactiva   del   Estado.   Las   reglas  
institucionales   son   normas   cons-

práctica   tiende  a  generar   efectos  de  
-
-

del  Estado,  que  le  permite  a  diferen-
tes  actores  establecer  compromisos,  
hacen  que  los  esfuerzos  por  cambiar-

costosos.   Las  anteriores  institucio-
nes  tienen,  por  lo  tanto,  una  tenden-
cia   hacia   los   procesos   de   retornos  
crecientes.

En  tercer   término,  el  ejercicio  
de   la   autoridad   política   por   actores  

-

de   dicha   autoridad,   imponen   arre-
glos   institucionales   que   acrecientan  
su   poder   hasta   hacerlo   más   asimé-

de  dichos   actores   políticos   les   faci-
lita   reproducir   las   instituciones   que  
los  mantienen  como  ganadores  per-
manentes.

En  cuarto  término,  la  interpre-
-

cos  de  la  vida  política,  un  ambiente  
lleno  de  complejidad  e  impenetrabi-
lidad,  también  es  susceptible  de  de-
pendencia   de   camino.   Ella   tiende   a  
sesgarse  a  favor  de  los  “mapas  men-

-
-

can.  Estos  mapas  corresponden  a  los  
puntos  de  vista  básicos  de  la  política:  
ideologías,  enfoques  de  aspectos  es-

hacia  grupos  o  partidos  que  una  vez  
se   establecen   como   camino   depen-
diente  son  “difíciles”  de  olvidar.  La  

-
-

titucionales   compartidas   con   otros  
actores  tiende  a  crear  efectos  de  red  

el   desarrollo   de   otras   interpretacio-

aprendizaje.
Recapitulando   las   ideas   esbo-
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último   concepto,   al   igual   que   el   de  
retornos   incrementales   o   retroali-

instrumento   cognitivo   para   inter-
-

siones   clave  de   la  naturaleza  de   las  
instituciones:  su  tendencia  a  perma-
necer  regulando  la  vida  política  una  
vez   ellas   han   logrado   posicionarse  
exitosamente   frente   a   otros   diseños  

análisis   de   la   estabilidad   política   al  
-

canismos   de   carácter   político   para  
explicar  la  permanencia  de  las  insti-
tuciones  buscándolos  en  rasgos  de  la  
actividad  política:  su  carácter  colec-
tivo,  la  densidad  de  las  instituciones  
políticas,  la  tendencia  de  la  autoridad  
política  a  acrecentar  en  forma  asimé-

-
penetrabilidad  de  la  vida  política  que  

-

Desde  luego  que  los  alcances  de  los  
-

res  si  las  variables  con  las  cuales  se  
pretende  elucidar  el  porqué  de  la  de-
pendencia  de  camino  también  se  es-
crutan  para  conocer  su  incidencia  en  

el  cambio  institucional.  De  esto  últi-

6. La reproducción y la  
innovación institucional a 
través de cambios crecientes 
limitados.

de   un   camino   de   desarrollo   institu-

perdedores   terminen   necesariamen-

Ellos  pueden  escoger  la  estrategia  de  

el  marco  institucional  existente  pero  
con   objetivos   diferentes,   incluso  

mecanismos   de   retornos   crecientes  
no   llevan   indefectiblemente   hacia  
un   equilibrio   cerrado   sin   posibili-
dades   para   otros   futuros   puntos   de  

-

-

-
siones  de  procesos  externos,  jalona-

arreglo  institucional.

47. Thelen, Kathleen (1999). Op. Cit., pp. 385-386.
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Por   lo   tanto,   los   arreglos   ins-

-

también  de  cambios  evolutivos  como  
resultado  de  las  incongruencias  e  in-
tersecciones   entre   los   distintos   pro-

desarrollan   con   el   paso   del   tiempo,  
que   interrumpen   los   mecanismos  

se   reproducen   patrones   estables   de  

esas   colisiones   sacuden   los   cimien-

instituciones.  Con  el   análisis  de   los  
mecanismos   que   sostienen   las   ins-
tituciones   podemos   aproximarnos   a  
los   aspectos   de   ellas   que   son   rene-

su  funcionamiento.
Thelen  distingue  las  siguientes  

modalidades   de   cambio   evolutivo,  
que  a  través  de  reglas  de  tipo  opera-

-

en  las  organizaciones.

La   ,  o  

algunos  elementos  de  un  grupo  dado  
de  instituciones  mientras  deja  a  otros  
en   su   lugar.50

de   cambio   que   combina   elementos  

añade  nuevas  instituciones  a  las  vie-
jas  sin  desmontar  estas  últimas,  con-

a  través  de  estratos  o.  

nuevas   coaliciones   de   actores   pro-
mueven  el  diseño  de  arreglos  institu-
cionales   alternativos  pero  no   tienen  
la  capacidad  ni  la  voluntad  para  sus-
tituir   los   preexistentes,   que   fueron  

sobre  todo,  un  mecanismo  de  super-
vivencia   del   núcleo   central   de   una  

-
nerse   en   sincronía   con   los   cambios  
en  los  ambientes  normativos,  socia-

La     es  
-

titucional  mediante  el  cual  las  
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instituciones  existentes  son  re-
-

sitos,   lo  que  produce  cambios  
en   los   roles   que   desempeñan  

-
plen.51

El   desplazamiento   (displa-
cement)   es   un   mecanismo   de  
cambio   por   medio   del   cual  
rasgos  institucionales  surgidos  
en  distintos  puntos  en  el  tiem-
po  que  se  hallaban   latentes  se  
convierten  en  rasgos  dominan-
tes.
La      es  otra  
modalidad  de  cambio  creciente  

las  instituciones  existentes  con  
un   ambiente   más   amplio,   del  

-
cas.   Este   proceso   nace   por   la  
dependencia   que   se   tiene   de  

-
ca  de  legitimidad  o  razones  de  

a  través  de  mecanismos  de  re-
-

rencia  del  conocimiento.52

En  síntesis,  mecanismos  como  
-

titucional  respaldado  por  la  fuerza  de  
-

do,  el  ejercicio  de  la  autoridad  como  

otros,   no   solo   sirven   para   reprodu-
cir   las   instituciones   políticas   sino  
también  para   cambiarlas  de  manera  
marginal   o   radical.  De   acuerdo   con  

-

cambios  podrán  adquirir  una  modali-

de  cierre  de  este  apartado  señalamos  
que  tanto  Paul  Pierson  como  Kathlen  
Thelen  enriquecieron  la  “caja  de  he-
rramientas”  de  la  Ciencia  Política  al  
aportarles  más  argumentos  a  los  con-

mecanismos   de   retornos   crecientes,  

mecanismos   de   cambios   crecientes,  
conceptos   igualmente   importantes  

-

Las  diferencias  de  énfasis,  bien  hacia  
-

nal  como  está  presente  en   los  argu-
mentos  de  Pierson,  o  la  insistencia  de  

de  la  estabilidad  con  los  del  cambio,  
no  son  obstáculos  insuperables  para  
continuar  trabajando  en  la  construc-

que  mejore  la  capacidad  descriptiva  
-

51. Ibíd., pp. 226-228.
52. Bezes, Philippe y Lodge, Martin (2006, Julio). Op. Cit., pp. 26, 28.



35VOLUMEN 7 NÚMERO 1 - ENERO - DICIEMBRE 2011

Saúl Saavedra Echeverry - sausavedra@hotmail.com

53.  Peters, B. Guy (2003). Op. Cit., p. 211.
54.  Ibíd., pp. 214-215.
55.  Thelen, Kathleen (1999). Op. Cit., p. 380.

7. Los actores políticos, la 
estabilidad y el cambio  
institucional.

Las  relaciones  entre  las  institu-

-

falta  de  consenso  en  el  análisis  insti-

importante   de   los   neoinstituciona-
listas,   las   características   estructura-
les  de   las   instituciones   limitan  pero  
también   posibilitan   las   oportunida-
des   de   los   actores;   son   condiciones  

través  de  ellos  de  los  procesos  políti-

que  la  que  se  encontraría  si  no  exis-
tieran;  pero  para  otros  su  papel  está  

53

En   la   primera   perspectiva  

-
-
-

les  son  determinadas  por  los  marcos  
institucionales,  que  son  los  encarga-

-
cepciones  con  los  cuales  ellos  llegan  

a   las   organizaciones.   En   cambio,  
para   algunos   partidarios   de   la   elec-

-
nen  su  origen  en  los  marcos  institu-
cionales  sino  en  los  procesos  previos  

los  individuos  antes  de  ingresar  a  las  
organizaciones.   Sin  embargo,  estos  
últimos  han  avanzado  en  la  aprecia-

-
-

como   variables   importantes   en   el  
análisis  de  la  vida  política.55

Las   divergencias   también   es-
tán   presentes   en   el   análisis   de   la  

procesos  que   llevan  a   la  permanen-
cia  o  el  cambio  de  los  arreglos  insti-
tucionales.  Para  las  perspectivas  que  

-
meno  casi  extraño  al  desarrollo  ins-
titucional   el  papel  de   los   actores   se  
reduce  a  asumir  un  comportamiento  
en  consonancia  con  las  orientaciones  
centrales  del  diseño  institucional  he-

-
tad  que  les  deja  el  proceso  de  insti-

-

institucional  alternativo.  Lo   razona-
ble,   entonces,   es   adelantar   acciones  
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orientadas  a  alimentar  la  permanen-
cia   de   las   instituciones   existentes.  
Otros   enfoques   reconocen   que   la  

ella  siempre  deja  un  espacio  de  opor-
tunidades  para  que  los  actores  cues-

-
mente  las  preferencias,  percepciones  

-
nales   vigentes.   El   aprovechamiento  

-
tos  enfoques  neoinstitucionales

de   dichas   oportunidades   estará   en  
-

cas  que   los  actores   logren  construir  
en  un  contexto  cruzado  por  relacio-

-
mente  determinarán  qué  tan  costoso  
es  el  cambio  para  los  actores  que  lo  

-

Determinan  
el  compor-
tamiento  
político  de  
los  actores

Poco  in-
ciden  en  
las  orien-
taciones  de  
los  actores

en  forma  total,  en  
las  preferencias,  
percepciones,  

los  actores

otros  factores  del  con-

en  el  comportamiento  
político  de  los  actores

Actores Poco  inci-
den  en  el  
cambio  ins-

político

Sus  prefe-

estrategias  
determinan  
la  perma-

cambio  ins-
titucional

cambio  institu-
cional

El  margen  de  libertad  
que  tienen,  más  sus  
posiciones  de  poder,  
los  aprovechan  para  
aplicar  estrategias  
orientadas  a  mantener  

-
tuciones.
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donos   en   los   argumentos   de   una  
variedad   del   neoinstitucionalismo  
denominada   el   institucionalismo  
centrado  en   los  actores

más   representativo,   Fritz   Scharpf,  

consecuencia,  describiremos,  prime-
ro,   las   principales   proposiciones   o  
premisas   del   institucionalismo   cen-

políticas  públicas.
Como   todas   las   variantes   del  

nuevo  institucionalismo,  el  centrado  
en  los  actores  también  trabaja  con  la  

-
glas  existentes  en  una  sociedad  dada  

-
portamiento  social  sino  que  lo  hacen  

-
llos  que  comparten  el  conocimiento  
de  ellas.56  Las  instituciones  políticas,  

en   los   actores   políticos,   individua-

incidir   en   sus   percepciones,   prefe-
-

“el   rango   de   acciones   potenciales,  
-

-
tores  interesados  en  determinadas  es-

57

Las   reglas   institucionales   de-
-
-

ferencia   por   actores   compuestos  

los   partidos   políticos,   sindicatos  
-

cos   centrales   independientes.58   Los  
arreglos   institucionales   crean   acto-

percepciones   selectivas   de   la   vida  
política,  intenciones,  recursos,  iden-

en  un  sentido  determinista,  en  primer  

para  que  los  actores  opten  por  otras  
interpretaciones  o  preferencias,  o  al  
menos  hagan  su  propia  lectura  de  las  

a  pagar  el  costo  de  sus  acciones.  En  
segundo   término,   “raramente   pres-

-

56. Scharpf, Fritz (1997). “Games Real Actors Play. Actor-Centered Institucionalism in Policy Research”. Boul 
  der: Westview, cap. 2,3,4, p. 40.

57. Ibíd., pp. 37-38-39.
58. Ibíd., p. 40.
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dejan   alcances   considerables   para  

-
nes  determinados”.  Las  instituciones  

humana,  bien  sea  a  través  de  proce-

mutua.   El   desarrollo   institucional  
puede  tomar  un  camino  dependiente  
de  los  arreglos  existentes.59

Abreviando   los   supuestos   del  
institucionalismo  centrado  en  el  ac-
tor,   al   igual   que   los   neoinstitucio-

instituciones  políticas  son  las  varia-
-

los   procesos   políticos   en   los   cuales  
ellos  participan;  las  instituciones  son  
reglas,   pero   igualmente   son  marcos  

prever  el   rumbo  de   la  vida  política.  
Asimismo,  la  incidencia  de  los  arre-
glos   institucionales   no   es   determi-

-
dan  desarrollar  acciones  estratégicas  
orientadas   a   lograr   su   estabilidad   o  
cambio.  

En  esta  perspectiva  los  actores  
-

nalmente  a  partir  de   reglas  preexis-
-

preferencias,  e   inciden  en  sus  capa-
cidades,  que  se  activan  por  estímulos  
provenientes  de  problemas  políticos  

cambiables,   que   deben   ser   aborda-

Las  percepciones
las   orientaciones   cognitivas   selecti-
vas   que  usan   los   actores   para   iden-

problema   político,   así   como   para  

-
bables.   Las   preferencias   son   crite-

-

los  probables  resultados  de  las  estra-
tegias.60  Las  preferencias  se  pueden  
analizar   desglosándolas   en   los   si-

Intereses:  
relacionados   con   el   interés   institu-
cional   propio   básico   de   actores   co-

-
cia,   autonomía,   libertad,   progreso,  

-

-
Normativos:  o  expectati-

vas  dirigidas  a  los  ocupantes  de  po-
siciones  dadas  con  las  cuales  aspiran  

compartidos   entre   los   participantes  

59. Ibíd., p. 42
60. Ibíd., p. 68.
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Identidad  es-

-

interacciones.61

Las   capacidades   están   rela-

sobre  los  resultados  de  los  procesos  
políticos.  Los  recursos -
racterísticas  personales,  el  control  de  
recursos   físicos   como   el   dinero,   la  

-

más  interesan  son  los  políticos,  crea-
dos   por   los   arreglos   institucionales  

-
gan  o  limitan  derechos  de  participa-

-
mía  en  la  toma  de  decisiones.62

Los  anteriores  recursos  son  ne-

estratégica   de   los   actores   políticos;  

indispensable,   primero,   la   dimen-
-

-

o   menor   capacidad   estratégica   está  
relacionada   con   la   convergencia   o  
divergencia  de  visiones  e  interpreta-
ciones   sobre   los   procesos   políticos.  

estratégica  también  presupone  la  di-

para  aceptar  algunas  pérdidas  con  el  
objeto  de  obtener  algunas  ganancias  
totales  más   grandes,   o   evitar   pérdi-

63   En   suma,   la  
convergencia   o   divergencia   de   per-

actores   compuestos   que   participan  
en   los  procesos  políticos   es  un   fac-

capacidades  estratégicas  que  afectan  
sus  interacciones  externas.

Los   resultados   de   un   proce-
so   político   son   consecuencia   de   la  

actores modo  de  inte-

.  El  concepto  cons-
telaciones  de   actor   describe   el   con-
junto   o   la   pluralidad   de   los   actores  
que  participan  en  el  proceso  político  

una   política   pública   a   sus   posibles  

a  ella,  a  los  posibles  resultados  aso-
ciados  a  las  diferentes  estrategias  de  

61. Ibíd., p. 64, 65.
62. Ibíd., p. 43.
63. Ibíd., p. 58.
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actores  con  respecto  a  los  resultados  

terminar  en  una  variedad  de  modos  

un  juego  no  cooperativo.
Los   arreglos   institucionales  

de  actores  que  pueden  participar  en  la  

sus   .  
Estas  últimas  reglas  determinan  la  ca-
racterística  más  importante  de  la  es-
cena  institucional:  las  posiciones  de  
veto  formales  para  las  políticas.  Las  

-
gencias  en  cuanto  a  las  preferencias  
de   los   actores   involucrados   en   un  

-

en   dichos   contextos,   como   también  
a  predecir  el  resultado  que  pueda  al-

pueden  conducir  a  soluciones  políti-
cas  efectivas  para  algunas  constela-
ciones,  pero  pueden  fallar  cuando  se  

confronten  con  otras  modalidades  de  
constelaciones  de  actor.65

modelado  por  marcos  institucionales  
más  grandes,  dentro  de  los  cuales  las  
interacciones  de  los  actores  ocurren.  
Los   resultados   políticos   muestran  

como  la   -

do  negociado,  el  voto  mayoritario  y  

.66

En   el   método   de   -

lateral -
ciones  de  un  solo  actor,  o  mejor,  en  
los  gobiernos  unitarios,  las  opciones  
de   la   política   son   potencialmente  
determinadas   por   las   orientaciones  
que  prevalecen   en  un   centro   de   ac-

los   arreglos   institucionales.   Ahora  
bien,   como   en   la   práctica   no   existe  
ningún  sistema  político  con  un  solo  

-
terior  mismo  del  gobierno  entre  dis-
tintas   fracciones   que   compiten   por  

64. Ibíd., p. 44-46.
65. Ibíd., p. 48.
 Scharpf, Fritz (2000, marzo). Institutions in Comparative Policy Research, MPIFG Working Paper 00/3,      

Max Planck Institute for the study of societies, p. 11.
66. Scharpf, Fritz (1997). Op. Cit., p. 46.
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67. Scharpf, Fritz (2000, marzo). Op. Cit., p. 13
68. Ibíd., p. 11.
69. Ibíd., pp. 14-15.

lo  que  puede  llevar  a  la  búsqueda  de  

el  acuerdo  negociado.67

El   acuerdo   negociado   es   po-
tencialmente   más   razonable   en   las  
constelaciones   de   múltiples   actores  
debido   a   que   la   dinámica   política  
pasa  a  depender  de  las  decisiones  de  
varios  actores  independientes  porta-

contradictorias   con   posiciones   de  

posibilidad  de  adoptar  cambios  insti-
tucionales  se  torna  más  difícil,  pues  

actores.68

En   las   constelaciones   de   go-
bierno   dividido -

-
oto   mayori-

tario   en   un   instrumento  de   la   com-

de  suma  cero.69  Pero  incluso  en  esta  

que  todos  pueden  ganar.  Finalmente,  
gobierno  

centralista   y   unitario   la   actividad  
política   puede   desenvolverse   en   un  

  que  impone  los  

Recapitulando   las   ideas   de   F.  
Scharpf   sobre   la   incidencia   de   las  

-
-

fasis   argumental   en   favor   del   papel  
de   los   arreglos   institucionales   en   la  

-
nitivas,   normativas,   identidades   e  

-
-

incidencia   es   limitada   e   incomple-
ta,   pues   los   actores   conservan   un  
margen  de   libertad  para  elegir  otras  
orientaciones  tras  valorar  sus  costos  

señalan.  Asimismo,   que   los   actores  

al   pretender   elevar   la   convergencia  

otros,   bien   sea   para   apuntalar   una  
ruta   de   desarrollo   institucional   con  
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graves   problemas   de   disfuncionali-
-
-

nitivamente  apostándoles  a  cambios  
-

dura.
El   enfoque   del   instituciona-

lismo   centrado   en   el   actor   es   una  

-

actores   en   la   vida   política,   pero   es  
necesario   avanzar   más   en   la   cons-

hacia   las   instituciones,   e   incorporar  
al  análisis  el  poder  como  fundamen-

-

intercambio,  por  lo  tanto  de  negocia-

por  los  propios  actores  en  un  contex-
to  político  institucional  que  trata  de  
moldearla  con   sus  constreñimientos  

70

A   lo   largo   de   las   anteriores  
líneas   se   ha   argumentado   que   las  
instituciones   sí   importan   en   la   in-

-

-
ciones  en  la  sociedad.  En  la  ciencia  

política   las   instituciones   tienen   una  
-

llámense  gubernamentales  o  no  gu-
-

-
-

autonomía,  frente  a  otros  ámbitos  de  
la  sociedad.

Así   mismo   se   ha   señalado  
que  las  instituciones  no  son  las  úni-
cas   variables   que   intervienen   en  
los   escenarios   políticos;   más   aun:  
cuando   ellas   lo   hacen,   sus   efectos  
son   mediatizados   por   las   acciones  

-

el   valor   explicativo   de   la   categoría  
-

manera  de  poner  en  su  sitio   los  de-

-
visibilizan  como  una  estructura  fun-
damental  del  sistema  político,  ámbi-

decisiones  con  carácter  generalmente  
obligatorio.71

70. Croizer, Michel y Friedberg, Erhard  (1990). El actor y el sistema. Las restricciones de la acción colectiva.   
  México D.F. Alianza Editorial Mexicana.

71.  Nolhen, Dieter (2003). Op. Cit.
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72. Colomer, M., Joseph (2001). Instituciones políticas, Barcelona, Editorial Ariel, S.A. p. 39.
73.  Pierson, Paul (2000). Op. Cit., pp. 265, 266.
74.  Zurbriggen, Cristina (2006). “El institucionalismo centrado en los actores: Una perspectiva analítica  en  

el estudio de las políticas públicas”. En: Revista de Ciencia Política. Volumen 26 / No. 1/ 67-83. Univer 
sidad de la República Uruguay. p. 74.

También   se   abordaron   los   di-

con  el  denominado  análisis  neoinsti-

-

ubica   más   allá   de   las   miradas   for-
-

el   cambio   como   dos   características  
inherentes   al   desarrollo   institucio-

arreglos  institucionales.  

las  instituciones  a  mantenerse  en  una  

es  decir,  en  consonancia  con  las  de-
cisiones   iniciales   materializadas   en  
su  diseño  fundacional,  lo  que  no  sig-

decir,  su  capacidad  para  reproducirse  
mediante   los   rendimientos   crecien-

los   actores   relevantes   obtienen   con  
el  uso  de  las  instituciones  existentes  
en  contraste  con  los  altos  costos  que  
acarrean   las   reglas   institucionales  
alternativas.72

cambio,   están   presentes   en   la   vida  
-

tucionales   persisten   hasta   que   sus  

mecanismos   reproductores   entren  
en   crisis   por   razones   de   disfuncio-

externos.73

   El   interés   también   se   cen-

-
ciones   no   son   variables   determinis-
tas,  pues  siempre  existen  posibilida-

margen  para  que  los  actores,  que  no  
son  simples  cumplidores  de  reglas  o  
normas   culturales   institucionaliza-
das,  elijan  entre  diferentes  opciones  

alcanzar   objetivos   preconcebidos.   
Pero,   igualmente,   las   instituciones  

-
res  cuando  a  unos  les  ofrece  la  opor-
tunidad   de   ejercer   el   poder   político  
mediante  el  control  de  los  principa-

primeros.
Resumiendo,   las   institucio-

-
dida  en  que  constriñen  a  los  actores  
o   les   conceden   oportunidades   para  
que   participen   en   la   vida   política;  



44 PERSPECTIVAS INTERNACIONALES. CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

INSTITUCIONES, ACTORES Y CAMBIO INSTITUCIONAL

deciden   actuar   estratégicamente,   es  
decir,   cuando   combinan   estrategias  
e  intenciones  basadas  en  un  conoci-
miento  de   las   reglas   institucionales.  
Los   procesos   políticos   –deseados   o  

-
tado   de   las   estructuras   instituciona-
les,  de  las  estrategias  que  los  actores  
eligen75 -

-
ciones  de  los  actores  interesados  en  
apalancarlas  o  en  neutralizarlas.
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   Este  artículo  se  ocupa  de  un  curioso  tipo  de  coaliciones  políticas  electorales,  al  parecer  desconocido  
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Los  políticos  en  época  electo-
ral  realizan  acuerdos  entre  sí,  o  con  

-

estos   acuerdos   podrían   denominar-
se   técnicamente   como   coaliciones;  
otros,  como  simples  pactos  de  cola-

escasamente   han   sido   escudriñados  
en  América  Latina,  pero  algunos  de  
ellos   encierran   peculiaridades   tan  

que  se  menciona  en   la   literatura   in-
ternacional,   que   ameritan   un   estu-

coaliciones  revelan  mucho  sobre  las  
realidades   internas   de   los   partidos  
políticos.

Este  artículo  examina  los  pac-
-

liciones   electorales   que   generan   en  
Colombia  los  candidatos  a  cargos  en  

-
mente   escudriña   las   coaliciones   en-

-

de   una   respuesta   tentativa   a   los   in-
terrogantes   propuestos,   pero   funda-
mentada  en  alguna  evidencia  empíri-
ca.  Previamente  se  adelantan  algunas  

aclaraciones   conceptuales,   acompa-

plantean  algunas  consideraciones  de  

-
po,  el  artículo  se  centra  en  las  elec-
ciones   de   2010   para   el   Congreso  
de   la   República,   con   énfasis   en   lo  

-
dinamarca.  Pero  se  realizan  algunas  
alusiones   a   publicidad   electoral   del  
año  2006.

1. Introducción para lectores 
no familiarizados con la  
política colombiana

Las   elecciones   del   Congreso  
bicameral  colombiano  se  celebran  en  

antes  de  los  comicios  presidenciales.  
Para  las  elecciones  de  senadores  todo  

-
-

minal,  que  elige  cien  senadores  por  

método  de  la  cifra  repartidora.3  Para  
las  elecciones  de  Cámara  de  Repre-
sentantes   el   país   se   divide   territo-

-
cripciones  o  distritos  electorales:  las  

3. Como complemento de la circunscripción nacional existe una circunscripción indígena, en la cual par-
ticipan sólo las poblaciones auténticamente indígenas del país. De esta circunscripción se eligen dos 
senadores. Por tanto, el número total de senadores en Colombia es ciento dos.
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4  Por ejemplo Carey, John M. y Shugart, Matthew S. (1995). “Incentives to cultivate a personal vote: a rank 
ordering of electoral formulas”, Electoral studies 14: 417-39.

de   orden   político-administrativo  
existentes   en   el   país   denominadas  

Cámara   es   también   plurinominal,  

mismo  procedimiento  de  representa-

Senado.
-

forma  Política  del  2003  los  partidos  
-

tar  su  lista  única  de  candidatos,  tan-
to   para  Senado   como  para  Cámara,  
en   una  de   dos   formas:   lista   cerrada  
(conocida   también   como   lista   blo-

-
ferente.  En  el  primer  caso  los  candi-

de   ellos   van   siendo   elegidos   en   se-
cuencia,   empezando   por   el   primero  
de  la  lista,  tantos  candidatos  cuantos  
alcance  a  ganar  el  partido.  En  el  se-

los   candidatos   en   la   lista   no   cuenta  
para  ser  elegidos;  cada  integrante  de  
la  lista  tiene  un  número  que  lo  identi-

miembros  de  la  lista  dar  su  voto.  Así,  
un  solo  voto  cuenta  simultáneamente  

-

elegidos  aquellos  de   la   lista  que  re-

cuanto  lo  permita  el  número  de  votos  
obtenido  por  el  partido.  En   la  prác-

políticos  colombianos  han  preferido  
adoptar  la  lista  con  voto  preferente.  

Ahora   bien,   tal   como   lo   es-
tablece   la   literatura   académica,    la  
lista   con   este   tipo   de   voto   estimula  
a  los  candidatos  a  una  conducta  per-
sonalista,  porque  cada  uno  sabe  que,  
por  ejemplo,  si  su  partido  alcanza  un  

ganar  tres  escaños,  quienes  se  llevan  
esos  escaños  son  los  tres  integrantes  

número  de  votos  para  sí.  Esta  lucha  
de  todos  contra  todos  en  una  misma  
lista  induce  a  su  vez  a  pactos  o  coa-

-

2. Aclarando conceptos
En   la   literatura   académica   el  

emplea  en  un  sentido  amplio,  que  re-

persons,   or   states   for   joint   action”.  
Tomada  en  este  sentido  amplio,  coa-
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conceptos  tales  como  alianza,  pacto,  

Pero   siguiendo   la   literatura  

entiende   aquí   un   acuerdo   temporal  
entre  dos  o  más  actores  para  adelan-

contexto  de  competencia  contra  ter-
ceros.5

competencia   contra   terceros   porque  
arroja  luz,  tal  como  más  adelante  se  
verá,  sobre  la  naturaleza  de  las  coa-
liciones.

En   el   campo   político   pueden  

coaliciones  entendidas  en  el  sentido  
recién  propuesto:

Coaliciones  interestatales:  Las  
que  acuerdan  los  estados  entre  
sí   para   mutua   defensa   o   con  

6

Coaliciones   parlamentarias:  
Las  que  se  gestan  entre  los  par-

-
va  (cuerpo  legislativo,  comité,  
gabinete   ministerial   u   organi-

-

de   determinadas   decisiones  
-
-

7

5. Esta definición adopta selectivamente elementos de los enunciados propuestos por Caplow, Gamson, 
Riker y Ordeshook. Para Gamson (1961: 374), coalición significa “a temporary, means oriented alliance 
among individuals or groups which differ in goals”. Ver: Gamson, William A. (1961). “A theory of coali-
tion formation”, American Sociological Review 26: p. 374. Años después, el mismo Gamson la definió 
como “el uso conjunto de recursos con el fin de determinar el resultado de una decisión”. Ver: Gamson, 
William A. (1975). “Coaliciones: Formación de coaliciones”. En: D. L. Sills (dir.) Enciclopedia Interna-
cional de las Ciencias Sociales (Madrid: Aguilar) 2: 424. Por su parte, Ordeshook concibe la coalición 
como “an agreement among two or more persons to coordinate their actions (choices or strategies)”. Ver: 
Ordeshook, Peter C. (1986). Game theory and political theory: An introduction. New York: Cambridge 
University Press, p. 302. Los estudiosos de la teoría de juegos, sirva como ejemplo el recién mencionado, 
son quienes más han profundizado sobre la naturaleza de las coaliciones. El énfasis de algunos teóricos 
de las coaliciones en el contexto de competencia contra terceros aparece temprano en el desarrollo de la 
teoría sobre coaliciones, Ver: por ejemplo Captow, T. (1956). “A theory of coalitions in the triad”, Ameri-
can Sociological Review 21: 489-93.

6. Como muestra reciente de coalición interestatal puede tomarse los bombardeos en Libia contra las fuer-
zas de Muamar Gaddafi, realizados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). con el 
respaldo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), o los diversos tratados de libre comercio (TLC).

7. Sobre este tipo de coaliciones la literatura abunda. Valgan como ejemplo Riker, William H. (1962). The 
theory of political coalitions. New Haven, Conn, Yale University Press, De Swaan, Abram. (1973). Coali-
tion theories and cabinet formation. Amsterdam, Elsevier; Budge, Ian y Keman, Hans (2001). Parties and 
democracy: Coalition formation and government functioning in twenty states. New York, Oxford University 
Press; y De Winter, Lieven y Dumont, Patrick (2006). “Parties into government: still many puzzles”. En: R. S. 
Katz y W. Crotty (edits.). Handbook of party politics (Londres, Sage). pp. 175-88. En esta misma categoría 
cabe, con ajustes menores, el pacto entre los partidos conservador y liberal colombianos conocido como 
el Frente Nacional. Ver: Berry, R. Albert; Hellman, Ronald G. y Solaún, Mauricio (edits.). (1980). Politics of 
compromise: Coalition government in Colombia. New Brunswick, Transaction Books, y Hartlyn, Jonathan 
(1988). The politics of coalition rule in Colombia. New York, Cambridge University Press, entre otros.
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Coaliciones   presidenciales:  
Estas   son   propias   de   regíme-

que   pacta   un   presidente   con  
determinados   partidos   o   acto-
res  políticos  para  sacar  adelan-
te  determinadas  iniciativas  del  
gobierno.8

Coaliciones  electorales:  Aque-
llas  que  fragua  un  partido  o  un  
candidato  a  cargo  público  con  
otro  partido,  candidato,  funcio-
nario   público,   grupo   de   inte-
rés,  dirigente  político  o  sector  

9

Las   coaliciones   que   interesan  
en   este   artículo   son   las   electorales,  

más   exactamente   un   tipo   particular  
de  ellas:  las  denominadas  en  Colom-

-
-

datos  del  mismo  partido  o  de  partido  
distinto,  de  los  cuales  uno  ambiciona  

distinta   (por  ejemplo,   la  Cámara  de  
10

electorales  de  las  dos  corporaciones  

los   dos   candidatos   realizan   una   de-

por   ejemplo,   adelantar   la   campaña  
publicitaria   conjuntamente.   En   la  

estos  acuerdos  se  hacen  entre  miem-
bros   de   un  mismo   partido,   pero   no  

8. Las siguientes obras ilustran este tipo de coaliciones: Gibson, Edward L. (1997). “The populist road to 
market reform: Policy and electoral coalitions in Mexico and Argentina”, World politics 49: 339-70; 
Lanzaro, Jorge Luis (comp.). (2001). Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina. 
Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso); y Ollier, María Matilde (2001). 
Las coaliciones políticas en la Argentina. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

9. Ver, por ejemplo, Gamson, William A. (1962). “Coalition formation at presidential nominating conven-
tions”. American Journal of Sociology 68: 157-71; Axelrod, Robert (1972). “Where the votes come from: 
An analysis of electoral coalitions, 1952-1968”. American Political Science Review 66: 11-20; Golder, 
Sona N. (2005). “Pre-electoral coalitions in comparative perspective: A test of existing hypothesis”, Elec-
toral studies 24: 643-63; y Stanley, Harold W. y Niemi, Richard G. (2006). “Partisanship, party coalitions, 
and group support, 1952-2004”, Presidential studies quarterly 36: 172-88. En Colombia a nivel local 
se han adelantado estudios exploratorios por Echeverry Serrano, Darío (1999). “Las coaliciones en la 
elección popular de alcaldes: El caso de Barrancabermeja”. Bogotá, Universidad de los Andes, trabajo 
de grado (politólogo) y por Godoy, Horacio y García Oñoro, Jairo (2009). “Partidos, movimientos y fac-
ciones en las elecciones populares de alcaldes en Barranquilla (Colombia). 1988-2007”, Investigación y 
desarrollo (Barranquilla) 17.

10. En Colombia los acuerdos tipo fórmula también tienen lugar entre candidatos que aspiran a cargos en 
corporaciones públicas subnacionales, celebradas en una misma fecha (asambleas departamentales, 
concejos municipales y distritales, y juntas administradoras locales) cada cuatro años, independiente-
mente de los comicios legislativos y presidenciales. Asimismo, se identificó accidentalmente el caso de 
un aviso publicitario de prensa en el que invitan a votar por sí mismos un candidato a la Gobernación 
del departamento de Atlántico (Eduardo Verano, liberal) y un candidato a la Alcaldía de la ciudad de 
Barranquilla (Máximo Noriega, del Polo Democrático Alternativo), un tipo de fórmula al parecer poco 
frecuente. Ver: El Heraldo, octubre 22, 24 y 27 de 2007.
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miembros  de  dos  partidos  distintos.  
De   hecho,   entre   ciento   trece   casos  

-

campaña  de  2010  para   el  Congreso  
de  la  República  solamente  en  tres  ca-

partidos  distintos.11

El   siguiente   recorte   de   publi-

coaliciones   entre   dos   miembros   de  
un  mismo   partido,   en   este   caso   del  
Partido  Liberal  Colombiano.12

Sigue   ahora   otro   ejemplo   de  
-

mo   partido,   en   este   caso   del   Polo  
Democrático  Alternativo,  con  la  pe-
culiaridad  de  que  aparece  un  candi-

candidatos   a   la   Cámara,   es   decir,  
doce  coaliciones  distintas,  las  cuales  
le  vinculan  con  otros  tantos  departa-
mentos  del  país.

11. Este ejercicio se llevó a cabo con la participación de estudiantes de ciencia política en la ciudad capital   
provenientes de cinco universidades (Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Uni      
versidad Externado de Colombia, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Sergio Arboleda).   
Se prepararon tres guías de observación, en una de las cuales se pedía que se registrara el nombre y      
partido del candidato observado, la corporación a la cual se presentaba, si el candidato tenía fórmula  
electoral con la otra cámara, el nombre y partido de la fórmula y el cargo al cual aspiraba la fórmula.

12. Este ejemplo y los dos siguientes aparecieron a color en una separata del periódico El Tiempo (2006,     
28 de febrero). “Elecciones Congreso 2006”, Bogotá.
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Viene  ahora  un  caso  interesan-
te,  sugestivo  de  la  naturaleza  de  los  
vínculos   partidarios   en   Colombia:  
un   candidato   al   Senado   del   Partido  
Social  de  Unidad  Nacional  (común-

la  Cámara,  de   los  cuales  cuatro  son  

de   su   mismo   partido,   tres   de   Con-
vergencia   Ciudadana,   uno   de   Alas  

Conservador   Colombiano.13

que  las  coaliciones  en  los  casos  men-
cionados  no  son  entre  partidos,  sino  
entre  candidatos  a  título  individual.

3. Algunas pistas para  
explorar

Dos   candidatos   que   buscaron  
en   2010   ser   elegidos   al   Senado   de  
la   República   dieron   las   siguientes  

-

en   corporaciones   públicas.   Se   les  
-

cio  inmediato  se  suele  buscar  con  la  

se   entremezclan   alusiones   a   los   co-

mentarios  hechos  por  los  entrevista-
dos   con   consideraciones   personales  
del  autor.

Se   entiende   que   con   la   coa-
-

ninguno  de   los  dos  candidatos  pue-
de   por   sí   solo   conquistar   el   escaño  

13. Una persona bien informada de las intimidades de la política aseguró a quien escribe que uno de los 
candidatos al Senado en 2010, dotado de abundantes recursos económicos, pactó “fórmulas” con 
treinta y cinco candidatos a la Cámara, de diferentes partidos políticos, y fue elegido con una de las 
más altas votaciones. Las evidencias sobre este caso se encuentran dispersas en varias ciudades y no fue 
posible reunirlas.
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l
sí   en   sus   posiciones   políticas   pero  
temen  no   poder   alcanzar   el   número  
de   votos   requeridos   pueden   acordar  
dividir  entre  los  dos  el  territorio  del  
distrito  donde  se  presenta  el  que  bus-
ca   la  Cámara,   de  modo   que   éste   se  
concentre   en   aquella   parte   del   dis-
trito   más   favorable   electoralmente  
para  él,  pero  recomendando  a  la  vez  

mismo  en  el   área  del  distrito  donde  
-

trategia  supone,  como  en  efecto  pa-
rece  suceder  con  frecuencia  en  países  
o  regiones  donde  el  clientelismo  po-
lítico   es   fuerte,   que   existen  muchos  
electores   con   preferencia   clara   por  

-
que,   entre  otras   razones,   éste   les  ha  

son   indiferentes  o   se  encuentran   in-
decisos  respecto  a  por  quién  sufragar  

Sin   embargo,   un   entrevistado  

-
-
-

-
terminada  suma  de  dinero;  de   todos  

realizar  proselitismo  a  favor  del  otro.  
-

dato  paga  a  otro  para  constituir  una  

modo   de   ejemplo,   en   dos   candida-

unos  votos  que  ha  venido  cultivando  
-

votos   para   resultar   elegido,   podría  
proponerle   que   le   entregue   una   de-
terminada  suma  de  dinero  para  reali-
zar  su  propia  campaña  a  cambio  del  

-
sis  sonaría  más  realista  si  se  supone  
que  el  candidato  al  Senado  carece  de  

pactar  coaliciones  tiene  que  ver  con  
el  deseo  de  reducir  los  costos  de  al-
gunos   insumos   de   la   campaña,   por  

de  encuestas  o  el  mantenimiento  de  
una  sede  de  campaña,  entre  otros.

Según  las  fuentes  consultadas,  
-

dos   por   escrito   sobre   contrapresta-

pago  mensual  por  determinado  tiem-
-

en  caso  de  que  el  otro  gane.

-
certidumbre   porque   cada   candidato  
no  dispone  de  muchos  medios  para  



57VOLUMEN 7 NÚMERO 1 - ENERO - DICIEMBRE 2011

Rodrigo Losada Lora - rodrigo.losada@correo.usa.edu.co

o  no  sino  hasta  el  momento  de  cono-
cer   los  resultados  de   las  elecciones.  

candidatos  de  distintos  partidos  po-
líticos;  pero  quizás  sería  menor  entre  
candidatos  de  un  mismo  partido,  so-
bre  todo  si  además  les  une  una  vieja  
amistad  o  si  los  dos  cuentan  con  una  

-
bre  el  mundo  político.

Por  supuesto,  cabe  pensar  que  

pueden  pactar  teniendo  en  cuenta  las  
dos  motivaciones  aquí  consideradas:  

-
didas,   muchos   políticos   adelantan  

tercero.  Más   aun:   reinciden   de   una  

lo  hacen  es  porque  la  creen  útil  para  
conquistar   el   escaño   deseado.   Fal-
ta,  pues,  embarcarse  en  una  investi-

los  políticos  se  comportan  así.  Pero  
se  requiere  ser  consciente  de  que  es  

-
tas  coaliciones  porque  no  quedan  re-

porque  ellas  tienen  un  cierto  tinte  de  
vergüenza:  a  los  políticos  no  les  gus-
ta  entrar  en  detalles  sobre  el  tema.

4. Conclusiones
¿Qué   tan   frecuentes   son   las  

en   Colombia   sino   en   otros   países?  

¿Pueden   considerarse   un   producto  
reciente   o   vienen   de   tiempo   atrás?  
¿Aparece  Colombia  en  esta  materia  

ha  buscado  poner  el  tema  sobre  el  ta-
pete.  Ciertamente  quien  escribe  des-

-
co  de  coaliciones  aquí  tratado  tenga  
lugar   en   otras   partes   del   mundo;  
igualmente,   no   tiene   noticia   de   que  

-
camente  el  porqué  de  estas  coalicio-

este  artículo  para  que  comparta  con  
él  las  pistas  que  conozca.
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Introducción

partidista   en   Cali   durante   el   medio  
siglo  largo  que  comprende  el  perio-
do   1958-2010   se   puede   representar  
a  través  de  la  imagen  de  un  abanico  
que  inicialmente  estaba  casi  cerrado  

-

de  1960  con  el  surgimiento  del  Mo-
-

en   las   décadas   del   setenta   hasta   el  

posteriores   divisiones,   la   Corriente  

el  año  2003  de  nuevo  se  fue  cerrando  
de   forma   gradual,   primero   con   dos  
reagrupaciones   (Polo   Democrático  

-
-

ta   partidista   desde   el   2005:   el   Polo  
Democrático   Alternativo.   En   2011  

se  muestra  como  un  abanico  semice-

volver  a  abrirse  por  las  tensiones  in-
-

dencias.
   La   imagen   del   abanico   nos  

muestra  una  gama,  una  variedad  de  
etiquetas   que   se   autodenominan   de  
izquierda  (este  es  el  criterio  de  inclu-

1  Además  de  los  

-
racterizaron  por  la  presencia  de  gran  

de   tendencias   diversas   que   además  
de  constituirse  en  agrupaciones  con-

-
-

cionarias2   se   oponían   entre   sí   por  

-
-

putaban  (sindicatos,  juventudes  uni-

1. Este criterio es minimalista y puede ser discutible, pero nos permite distinguir un conjunto de movimientos, 
grupos y partidos que se han diferenciado de los partidos del “establecimiento”, liberal y conservador, y 
sus múltiples fracciones internas hasta el 2003, y posteriormente las nuevas etiquetas partidistas que se 
autonomizaron de los partidos tradicionales o que surgieron como expresión de intereses segmentados 
religiosos, étnicos, corporativos.

2. En principio se definen como partidos o movimientos contestatarios o antisistémicos aquellos que cuestio-
nan el orden político imperante y aspiran a transformarlo a través de procesos revolucionarios. Defienden 
un ideario de transformaciones radicales en la sociedad. Algunos de ellos aceptan y actúan combinando 
diversas formas de acción política, incluida la armada. Otros asumen los espacios de las democracias 
liberales con un sentido instrumental. En general tenían como matriz ideológica el marxismo, aunque con 
diferencias en sus orientaciones, programas y estrategias. Caben en la categoría de partidos ideológico-
programáticos revolucionarios. Alcántara, Manuel (2004). ¿Instituciones o maquinarias ideológicas? Ori-
gen, programa y organización de los partidos latinoamericanos. Barcelona. Universidad Autónoma de 
Barcelona.
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También   existían   enfrentamientos  
-

quierda  han  prevalecido  la  fragmen-
-

cias.  Hubo  varios  intentos  fallidos  de  

   Esta   izquierda   antisistémica  
-constituida  como  minorías  de  princi-
pios  con  altos  contenidos  de  sectaris-
mo,  marginal  en  términos  electorales  

-

-

en  torno  al  PDA,  con  nuevas  orien-

-

3

El   presente   texto   presenta   un  
recorrido   de   la   izquierda   partidista  
en  Cali,  siguiendo  estos  trazos  gene-
rales.

de  izquierda,  con  ideología,  matices  

-
cialismo  como  ideal  de  sociedad;  se  

injerencia  de  los  Estados  Unidos  so-
-

ras  de  la  defensa  de  reivindicaciones  

subalternos  de  la  sociedad;  defendían  
principios  fundados  en  el  marxismo-

Hasta   la   década   del   ochenta   mani-
festaron   abierto   recelo   hacia   la   de-
mocracia   liberal,   adjetivada   como  

la   década   del   noventa   la   izquierda  

3. Cabe recordar el planteamiento de Gianfranco Pasquino en la distinción entre oposición antagónica 
y oposición consensual. La primera tiene un carácter contestatario, revolucionario, antisistémico, y la 
segunda quiere prosperar como organización en el propio sistema. La primera quiere destruir el sistema 
y sus reglas; la segunda quiere adquirir recursos del poder para incidir en transformaciones, proponer 
proyectos alternativos, en las lógicas propias de la deliberación y los acuerdos. Esto no significa que la 
oposición encuentre vías expeditas y fáciles para su labor, pero sí indica que cuenta con espacios en 
los cuales puede aspirar a generar políticas, a incidir en la toma de decisiones y a gobernar. Pasquino, 
Gianfranco (1998). La oposición. Madrid, Alianza.

4. Se trata sólo de la izquierda partidista, aquella que se manifestaba a través de los partidos o movimientos 
que deliberaban y actuaban en los escenarios propios de los partidos: las elecciones, las corporaciones 
públicas y el ámbito gubernamental. En algunas casos con rechazo a la participación electoral, pero que 
se autocalificaban como movimientos o partidos. La izquierda social trasciende estos espacios y se expresa 
a través de acciones colectivas y movimientos sociales. Otros sectores considerados de izquierda actúan 
al margen de ambas dimensiones y desempeñan un papel de críticos al sistema, pero sin militancia. 
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-

imperante  en  las  últimas  dos  décadas  

presencia  del  Estado  en  la  economía;  

que  estas  podían  convivir  en  una  sola  
-

ciones  como  el  principal  espacio  de  

acceder   o   compartir   poder   político;  
el  rechazo  casi  generalizado  a  la  ac-

izquierda   democrática,   que   replan-

El   texto   aborda   la   izquierda  
-

des   rasgos   las  agrupaciones  que  hi-
cieron  presencia  en  la  esfera  electo-

Se   diferencian   cuatro   periodos   con  
base   en   los   cambios  en  el   “abanico  
partidista”,   afectado   por   el   surgi-

-
vo  partido,  que  le  imprimía  cierta  di-
námica  a  estos  sectores  minoritarios  
de  la  política  en  la  ciudad.  El  primer  

los  inicios  del  Frente  Nacional  e  in-

creado   en   1930,   el   Partido   Comu-

la  izquierda  en  un  contexto  de  elec-
ciones  semicompetitivas  con  restric-

-

agrupaciones,   con   algunos   intentos  
-

jaron  en  lo  local-regional.  El  tercero  

abanico  partidista  con  el  surgimiento  

agrupaciones   menores,   así   como  
los  inicios  de  reagrupaciones  con  el  

Alternativa   Democrática.   El   cuarto  
comprende  el  PDA,  de  nuevo  el  cie-
rre  del  abanico,  a  partir  del  2005.

líderes  principales;  también  se  abor-
dan  algunas  de  las  interacciones  con  

Con  base   en   las   estadísticas   electo-
rales   describimos   la   forma   como   la  
izquierda,   que   siempre   había   sido  

marginalidad  durante  las  décadas  de  
-

-
caños  en  las  corporaciones  públicas.  

1,   podemos   diferenciar   entre   1970-
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co
protagonismo   de   la   izquierda   en   la  

de  su  fuerza  electoral.  El  segundo  da  
cuenta   del   resurgir   con   el   proceso  

de   reagrupamiento   en   el   último  
lustro  a  través  del  Polo  Democrático  
Alternativo.   Esta   línea   nos   permite  

1. 1958-1969
La   izquierda   durante   el   Fren-

te  Nacional.  El  MRL  como  canal  de  
-

Durante  el  Frente  Nacional   la  

estaba  limitada  por  las  reglas  de  juego  

un  importante  electorado  a  través  de  
subetiquetas   partidistas,   cobijadas  
bajo   el   paraguas   de   las   etiquetas  

El   Movimiento   Revolucionario  

luego   también   en   el   liberalismo,  
canalizaron  el  descontento  político.5  
En   el   MRL,   el   Partido   Comunista  

5. Hartlyn, Jonathan (1993). La política del régimen de coaliciones, la experiencia del Frente Nacional en 
Colombia. Bogotá. Tercer Mundo Editores. Universidad de los Andes, CEI. Ayala, César Augusto (1996). 
Resistencia y oposición al establecimiento del Frente Nacional. Los orígenes de la Alianza Nacional Po-
pular (ANAPO) Colombia 1953-1964. Bogotá. Colciencias-Universidad Nacional.
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Co

obtuvo   acceso   a   las   corporaciones  

En   Cali,   en   medio   de   una   gran  

movimientos   de   izquierda,   el   PCC  
se   mantuvo   como   el   único   partido  
con   estructura   organizativa   estable,  

presentaron   desde   sus   comienzos  

-
ca  durante  el  Frente  Nacional  el  PCC  

-

en   algunos   sindicatos,   como   los   de  
Cementos   del   Valle,   los   ingenios  
azucareros,   la   fábrica   La   Garantía.  
Había  un  grupo  fuerte  en  la  Univer-
sidad  Santiago  de  Cali  (con  la  abier-
ta   militancia   de   profesores   como  

Su   secretariado   estaba   conformado  

Las   principales   funciones   organiza-
tivas  las  adelantaban  los  integrantes  

-
tivo  Regional,  entre  los  cuales  esta-
ba,   además   de   los   anteriores,   Gus-

Otros  miembros  se  distinguieron  por  
su  papel  en  el  acompañamiento  e  in-
centivo  a  invasiones  en  el  oriente  de  

-
6  

Uno  de  los  militantes  comunistas  de  
este   periodo   fue   Luis   Edgar   Devia  

Procedente   de   Florencia,   Caque-

sindicalista;  se  había  integrado  a  los  
diecisiete  años  a  la  JUCO  en  Floren-

un  viejo  miembro  del  PCC.  En  1975  

6. Entrevista a Alcibiades Paredes (2010, 19 de diciembre). Cali.
   Nicolás Buenaventura y Luis Burbano participaron de forma activa en el proceso de urbanización en el 

oriente de Cali a través de la Central Provivienda y de la organización de invasiones, junto con Alfonso 
Barberena. En la década de 1960 el PCC creó su propia organización y tomó distancia de los líderes li-
berales. Urrea, Fernando y Murillo, Fernando (1999). Dinámica del poblamiento y algunas características 
de los asentamientos populares con población afrocolombiana en el oriente de Cali. Mimeo.
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7. En Florencia fue elegido al Concejo Municipal. Se convirtió en concejal de El Doncello gracias a una 
alianza firmada entre el PCC y el Frente Democrático del Caquetá, movimiento galanista. Ingresó al 
Frente 14, que se movía entre El Doncello, Cartagena del Chairá, El Paujil y Puerto Rico, todos municipios 
de Caquetá. En esa zona crearía su poder, especialmente económico, impulsado por la ola cocalera que 
inundaría el sur del país a comienzos de los ochenta. Allí compartió filas con Braulio Herrera y Alfonso 
Cano, entre otros; era esta la semilla de lo que luego se convertiría en el poderoso Bloque Sur de las 
FARC. Pérez, José Gregoria (2007). Raúl Reyes, el canciller de la montaña. Bogotá. Norma. Semana 
(2008, 1 de marzo). “El pequeño gigante de las FARC”.

8. Ver, por ejemplo, Declaración política X Congreso del PCC 1966.
9. Documentos Políticos No. 73 (1968, febrero-marzo).
10. Cardona Hoyos, José (1977). “La participación revolucionaria en la lucha electoral”. En: Vieira, Gilberto   

et al. Política y revolución en Colombia (táctica de los comunistas). Bogotá, Biblioteca Marxista Colom    
 biana, p. 53.

11. En 1962 el MRL obtuvo siete escaños en la Asamblea Departamental; en 1964 fueron seis; en 1966 se  
  redujeron a cuatro, y en 1968, a uno.

7

de  la  ciudad,  así  como  en  los  sindi-

-

de  todas  las  formas  de  lucha,  aproba-

-
-

nes,  cada  una  según  “las  condiciones  
8  

En  ocasiones   tomaba  de   forma   ins-
trumental   las   elecciones   como   es-

-
-

res  posibilidades  para  contribuir  a  la  

con  otros  sectores  políticos.  En  todo  
caso,  se  trataba  de  una  forma  más  de  

-
tarse.  El  PCC  consideraba  importan-
te   participar   en   las   elecciones   para  
ganar   espacios   e   impulsar   transfor-
maciones  del  sistema  político.9

-
tal  de   las  elecciones.  En  una  de  sus  
intervenciones  señalaba  al   respecto:  
“Nos   interesa   mucho   a   los   comu-
nistas,  en  tanto  que  portadores  de  la  

-

buscar  a  través  de  la  actividad  elec-
toral  una  forma  más  de  lucha  contra  
el   régimen   burgués”.10  A   través   del  

-
ciones  entre  1960-1966,11
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lo  hizo  con  el  MRL  del  pueblo.  Este  
último   año   resultaron   elegidos   los  
comunistas   Efrén   Fernández   como  

-
pez  al  Concejo  de  Cali.

elecciones  durante  el  Frente  Nacional  
origin
con  otros  sectores  de  izquierda  radi-radi-
calizados  que  no  ahorraron  adjetivos  

-

“inmerso  en   la  política  burguesa”,12  

predominaba   en   la   izquierda   de   la  
época.  

Otro   de   los   sectores   críticos  

él   convergieron   ex   integrantes   del  
MOEC,   sindicalistas,   miembros   de  

estudiantes  e  intelectuales.  El  origen  
-

culado  al  MOEC.  É
comienzos   del   Frente   Nacional,   en  

-
nio  bipartidista  sino  también  al  PCC,  
considerado   como   “la   vieja   línea  

MOEC,   en   su   deslinde   del   Partido  
Comunista   Colombiano,   considera-

ba  la  lucha  armada  como  la  principal  

-

-
visionismo”   del   PCC.   En   1966   sus  
diversas   tendencias   internas   propi-

de  quienes  habían  hecho  parte  de  él  

universidades,  en  grupos  estudianti-

los   sectores,   encabezado   por   Fran-

-
sario  generar  rupturas  en  la  dinámi-
ca   de   la   izquierda   de   la   década   del  
sesenta.  Por  una  parte,  con  el  PCC,  

-
cha”,  pues  consideraba  que  este  ha-
bía  estado  ligado  desde  sus  inicios  al  
poder   tradicional,   especialmente   al  

-
do  en  diversas  ocasiones  cuando  éste  
estaba  ejerciendo  la  presidencia.  Lo  
consideraba   una   “camarilla   revisio-

la  cual  pretendía,  con  el   imperialis-

Por   otra   parte,   con   el   “extremismo  
de  izquierda”,  que  desdeñaba  las  di-

reivindicaba  el  foquismo  guerrillero,  
el   cual   consideraba  una   falsa  direc-

12. Proletarización (1975). ¿De dónde venimos, hacia dónde vamos, hacia dónde debemos ir? Medellín,    
  Editorial 8 de Junio, p. 165.



69VOLUMEN 7 NÚMERO 1 - ENERO - DICIEMBRE 2011

Javier Duque Daza - jduque@democraciaenamericalatina.org

13. Mosquera, Francisco (1981, 28 de febrero y 1 de marzo). “Informe presentado por él ante la Conferen- 
cia Nacional del MOIR. Bogotá. Compilado en: Mosquera, Francisco (1997). Lecciones tácticas y lucha 
interna. Bogotá. Editorial Tribuna Roja.

lugar,  planteaba  la  necesidad  de  una  
alternativa   frente   a   las   organizacio-
nes  sindicales  del  país  defensoras  del  

-
-

-

-

a  otras  personas  de  izquierda  en  las  
-

-
ran  organizaciones  sindicales   regio-

Se  plante
a  los  sindicatos  para  abanderarse  de  
sus  pliegos,  impulsar  las  huelgas,  or-

-
tudiantes,   así   como   impulsar   acuer-
dos   con   otras   fuerzas   políticas.13  

-

izquierda,  entre  ellos  Jorge  Gamboa,  
Carlos  Valverde,  José  Omar  Salazar,  

-
mírez;  este  último  impulsor  del  mo-este  último  impulsor  del  mo-ste  último  impulsor  del  mo-

-

  por  pri-
mera  vez  en  elecciones  locales.

   Así,   durante   la   década   lar-
ga  de  1958-1969   la   izquierda  parti-

casi   único   protagonista   al   PCC.  En  
,  ilegalizada  

-
pedida   para   participar   directamente  

junto  con  el  MRL  en  las  elecciones,  
-

pacio  en  las  corporaciones  públicas.  

-

la  ANAPO  se   fue  convirtiendo  gra-

El  panorama  partidista  de  este  
periodo   en   Cali   incluía   el   Partido  
Liberal,   el  MRL  (luego  dividido  en  

-
servador,   la  ANAPO  (cada  vez  más  
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-

2. 1970-1984.  
Las minorías de principios, 
el Partido Comunista  
Colombiano y el MOIR.

   Desde  1970  la  izquierda  par-

directa  en   las  elecciones.  En  medio  
de  una  gran  variedad  de  grupos,  pe-

-

que   se   mantuvieron   en   el   tiempo,  
-

vieron  escaños  en  las  corporaciones  
-

de  forma  radical  entre  sí,  aunque  en-

conjunta   en   las   elecciones   a   través  

-
líticos.

   Con   las   nuevas   elecciones  
-

-
dad  de  participar  de  forma  abierta  en  
la  competencia  por  el  poder  político,  

-
vador  contaban  con  las  ventajas  que  
les  proporcionaban  sus  posiciones  de  

-

incentivos  selectivos  a   los  electores  
-

marginal   en   términos   político-elec-
torales,   aunque   mantuvo   una   pre-
sencia   activa   en   las   universidades,  

sociales.  Estuvo  presente  en  diversas  
-

del  bipartidismo.
   Legalizado   desde   1969,   el  

-

(aunque,   como   veremos,   existían  

-
sos   escenarios,   entre   ellos   el   elec-
toral.

14. Al respecto Gilberto Vieira planteó en 1974: “Nuestra táctica es combinar simultáneamente todas las 
formas de lucha de masas (reivindicativa, electoral, armada) según las circunstancias concretas. La lucha 
de pequeños grupos vanguardistas heroicos no le ofrecen una salida al pueblo colombiano. La lucha 
guerrillera en Colombia sólo es política en la medida en que tenga un carácter de masas. Transitoria-
mente, hasta el 21 de abril, consideramos que la lucha principal es la electoral”. Entrevista, Alternativa 
No. 5 (1974, abril).
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instrumental  de   las  elecciones.15  En  

-

en   las   corporaciones   públicas   (José  

décadas   anteriores,   obtuvo   escaños  
en  el  Congreso  de  la  República,  en  el  

Departamental.  Finalizando  el  perio-

   En  1970,  en  las  primeras  elec-
ciones  competitivas  en  el  país  desde  

-

a   la   Asamblea   Departamental,   con  
suplencia   de  Rogelio  Grisales.   José  

el  Concejo  de  Cali.  En  las  siguientes  
elecciones  de  1972  fue  reelegido  Al-

de  Representantes,  con  suplencia  de  

Luis  Efrén  Fernández.  En   la  Asam-

fue  reelegido,  con  suplencia  de  Jorge  

el  departamento  el  5.7%  de  la  vota-

mantuvo   su   escaño   en   la  Asamblea  

-
jo  Municipal  con.  Estas  dos  eleccio-
nes  fueron  las  de  mejores  resultados  
electorales   de   la   izquierda   durante  
todo  este  periodo.  De  nuevo  en  1978,  
el  PCC  a  través  de  la  UNO  mantuvo  
el   escaño   en   la  Asamblea   Departa-

-

-

-
-

otra  lista  a  través  del  Frente  de  Uni-

15. En un discurso en un evento de la UNO, José Cardona Hoyos afirmó al respecto: “Es cierto que nosotros 
no pretendemos que el proceso electoral sea el que lleve a la victoria revolucionaria a nuestro pueblo. 
Sabemos de antemano, por innumerables experiencias, que por la vía electoral lo único que podemos 
lograr es agitar al pueblo para conquistar algunas posiciones útiles. Pero sabemos, al mismo tiempo, 
que mientras subsista un régimen como el nuestro hay que apelar a todos los sistemas de lucha y que 
debemos hacer un gigantesco esfuerzo para que esas formas de lucha, tan diversas y tan diferentes, 
se confundan en un sólo torrente revolucionario del pueblo colombiano”. Tribuna Roja No. 10 (1973, 
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Socialista   de   los   Trabajadores,   que  

-

nacional.  En  las  elecciones  presiden-
ciales  de  ese  año  se  presentaron  tres  
candidatos  de  izquierda:  Julio  César  

-
tor  de   la  ANAPO;   Jaime  Piedrahita  

sector   de   la   ANAPO,   los   Comités  

-

Comunista  Ruptura,   la  Liga  Comu-
-

volucionaria  Socialista.

En  las  siguientes  elecciones  de  
1980   fue   reelegido   como   diputado  

ez   con   Luis   Efrén   Fer-
nández   del   PCC-UNO,   el   FUP   se  

-

-

Las   tres   agrupaciones   presentaron  
candidatos  al  Concejo  Municipal  de  
Cali,   pero   s
escaño.  El  PCC  mantuvo  sus  discre-.  El  PCC  mantuvo  sus  discre-
pancias   con   Firmes,16   movimiento  
que   los   comunistas   siempre   vieron  
con  recelo,  de  igual  forma  que  consi-
deraban  que  la  revista  Alternativa  no  

de  sociedad,  ni  de  sus  orientaciones  

16. En 1977 –en medio de la gran fragmentación de la izquierda y sus enfrentamientos no exentos de 
sectarismo ideológico, con pobres resultados electorales en las elecciones competitivas que se habían 
efectuado desde 1970, con la presencia de personas de izquierda que no eran militantes y que veían 
la pertinencia de una alternativa de izquierda diferente al MOIR y PCC– surgió la idea de un candidato 
único a la presidencia de la República. Inicialmente se convocó a un plebiscito de opinión impulsado 
por diversos sectores y la revista de izquierda Alternativa. Con la consigna de “Firme” fue lanzada la pro-
puesta, que tuvo un apoyo importante en la población y contó con el impulso de intelectuales de amplio 
reconocimiento en el país como Gabriel García Márquez, Gerardo Molina, Luis Carlos Pérez, Eduar-
do Umaña Luna, Diego Montaña Cuéllar. En 1978 se presentó el nuevo movimiento como propuesta 
de unificación, en el cual confluyeron personas del liberalismo, de sectores intelectuales, trotskistas, la 
Tendencia TMLM, la ANAPO Socialista. Otros grupos se disolvieron para integrarse al movimiento (la 
Unión Revolucionaria Socialista, la ANAPO Independiente, la ANAPO Socialista, la Unión Camilista 
Revolucionaria, la Organización Comunista Ruptura, y algunos movimientos de provincia como el Frente 
Patriótico de Nariño, la Unión de Lucha Revolucionaria de Barranquilla y el Movimiento Comunista del 
Cesar). Como un eje articulador del nuevo movimiento se expresó la díada socialismo-democracia, 
lo cual expresaba la confluencia de sectores social-demócratas y la izquierda democrática. Villarraga, 
Álvaro y Plazas, Nelson (1994). Para reconstruir los sueños. Bogotá, Progresar. FIRMES se presentaba 
como un opción para “llenar el vacío” que la izquierda no habría podio ocupar y como una posibilidad 
de superación del sectarismo y la fragmentación predominante. A través de él se presentó la candidatura 
presidencial de Gerardo Molina en 1982, la cual fue apoyada por la mayoría de los grupos de izquierda. 
En 1984 también participó en las elecciones regionales (Concejos Municipales y Asambleas Departa-
mentales) bajo la denominación de Frente Democrático. Posteriormente el movimiento se disolvió.
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1982   al   candidato   presidencial   Ge-

candidatos  a  corporaciones  públicas  
e  hizo  una  alianza  con  la  ANAPO  en  
el   Frente   Democrático,   por   el   cual  
fueron   elegidos   Cecilia   Muñoz   Ri-

-
nearse   en   Cali   con   la  ANAPO   que  
con  Firmes.

Con   el   auge   del   Movimiento  
Cívico  de  José  Pardo  Llada17  el  PCC  

-
presentantes   que   había   mantenido  
durante  ocho  años  con  José  Cardona  

-

Cauca   fue   este   movimiento   cívico  

escaños   en   las   corporaciones  públi-
-

-

electores  a  los  cuales  ni  el  PCC  ni  el  

-

troceso  electoral,  en  1983  se  produjo  
una  crisis  interna  en  el  PCC  en  Cali  
que  condujo  a  la  retirada  de  todo  su  
secretariado  regional  encabezado  por  

un   importante   sector   de   militantes,  

-
  más.
El   líder   más   importante   del  

quien  había  sido  militante  comunista  
durante   gran   parte   de   su   vida,   vin-
culado  al  partido  desde  la  década  de  

-

1959   al   Comité  Central   de   esta   or-

partido  fue  incorporado  como  miem-
bro   del   Comité   Ejecutivo   Central.  
Fue  concejal  de  Cali  durante  varios  

representante   a   la   Cámara   durante  

los  postulados  centrales  del  PCC  du-
rante  su  larga  militancia.  Acogía  los  
presupuestos  del  PCC   respecto   a   la  

-

17. El Movimiento Cívico fue fundado en noviembre de 1977, liderado por el periodista de origen cubano  
José Pardo Llada y el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal. Al movimiento se incorporaron integrantes  
de los partidos liberal y conservador. En 1978 obtuvo siete de los veinte escaños y José Pardo Llada fue  
elegido representante a la Cámara. En las elecciones de 1982 José Pardo Llada resultó elegido a la    
Cámara de Representantes.
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ocasiones,18  así  como  las  críticas  a  la  

las  formas  de  lucha.  En  1983  fue  ex-
pulsado  del  partido  a  raíz  de  un  con-

que  junto  a  otros  dirigentes  del  Valle  
del  Cauca   hizo   de   los   planteamien-
tos  del  Congreso  del  partido  de  1980  

democracia  en  el  país.  
Desde   la   década   del   sesenta  

el  PCC  había  adoptado  la  tesis  de  la  

lucha.  No  obstante,  en  1980  la  posi-

con  otros  sectores  sociales,  una  aper-
tura  democrática   en  el  país,   en  mo-
mentos  en   los  cuales  durante  el  go-

-

partido.19  Con  estas  orientaciones  del  

congreso  del  PCC  realizado  en  1980,  
la  dirigencia  regional  del  PCC,  con-
siderando  que  algunos  miembros  del  
partido  estaban  haciendo  “paralelis-

a  un  frente  urbano  guerrillero  en  Cali  
desde   hacía   algunos   años,   iniciaron  

-
tica  a  otros.

   Las  decisiones  de  la  dirigen-
cia  regional  del  partido  fueron  lleva-
das   al  Comité  Ejecutivo  Central,   el  

-

cargos   a   los   dirigentes   regionales.  
Quienes  habían  iniciado  un  proceso  
contra  un  sector  del  partido  en  la  re-
gional   resultaron   “procesados”   por  

del  Comité  regional  fueron  sanciona-

autocrítica”.  Todos   fueron  acusados  
de   “intolerancia,   sectarismo,   prepo-

20  Asimismo,  

18. En los tiempos de la UNO, Cardona planteaba en una de sus intervenciones preelectorales: “Es cierto 
que nosotros no pretendemos que el proceso electoral sea el que lleve a la victoria revolucionaria a nues-
tro pueblo. Sabemos de antemano, por innumerables experiencias, que por la vía electoral lo único que 
podemos lograr es agitar al pueblo para conquistar algunas posiciones útiles. Pero sabemos al mismo 
tiempo que mientras subsista un régimen como el nuestro hay que apelar a todos los sistemas de lucha y 
que debemos hacer un gigantesco esfuerzo para que esas formas de lucha, tan diversas y tan diferentes, 
se confundan en un sólo torrente revolucionario del pueblo colombiano”. Tribuna Roja No. 10 (1973, 
octubre).

19. Resolución Política, XII Congreso PCCC, 1980, p. 88).
20. Cardona Hoyos, José (1985). Ruptura, Cali, Ediciones Rumbo Popular.
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fueron  acusados  internamente  de  ser  
enemigos  de  las  FARC.  En  respues-

-

a  separar  a  los  tres  miembros  de  sus  
cargos.  Éstos  fueron  expulsados  del  

Popular.  
   En   este   caso   se   pusieron   de  

respecto  a  las  relaciones  entre  el  par-

que   planteaba   que   “la   lucha   princi-

a   ella   debían   subordinarse   las   otras  
tácticas  posibles,  que  no  vienen  a  ser  

-
21  
-

acciones  armadas22

-
do”.23  

decisoria,  que  consideraba  que  el  pa-
ralelismo  debía  “superarse  sin  secta-

-
tarismo”.

   En  sus  críticas  a  la  dirigencia  

una  “camarilla”  interna  que  se  había  

-

izquierda,   que   contradecía   sus   pro-
pias   orientaciones   aprobadas   en   el  

-

incluso   a  Gilberto  Vieira,   de  mane-

alentar   el   “aventurerismo”  entre   las  

21. Ibíd., pp. 92 – 93.
22. Para el dirigente comunista del Valle del Cauca José Cardona Hoyos la situación involucraba una posi-

ción contradictoria de la dirigencia central del partido respecto a las FARC, lo que además generaba un 
alto riesgo para los miembros del partido, que se veían expuestos a retaliaciones de otros actores arma-
dos: “Partíamos de la base de que si teníamos relación con las FARC en virtud de la militancia comunista 
de muchos guerrilleros, y entre ellos especialmente la alta comandancia, es inobjetable que cualquier 
militante tenía derecho a exigir a aquellos el cumplimiento de nuestra línea política, lo cual implicaba la 
aceptación de que la lucha armada no era una forma principal de lucha, de que el aventurerismo y los 
actos antisociales contrariaban nuestros principios y de que su interferencia en el trabajo político resulta-
ba condenable desde el punto de vista disciplinario y desde el punto de vista del enfoque de la realidad 
social. La acción guerrillera no tuvo en cuenta durante varios años esa circunstancia y causó desastres 
a la organización del partido como consecuencia de los contragolpes que la reacción militarista iba a 
desatar contra la población civil y no contra los alzados en armas”. Cardona Hoyos, José (1985). Op. 
Cit., pp. 138-139.

23. Nueva Frontera No. 438 (1983).
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juventudes   comunistas.   En   su   libro  
Ruptura,   publicado   unos  meses   an-
tes   de   ser   asesinado,   planteaba   no  

alentaban  las  acciones  armadas,  sino  
también  lo  que  ello  podría  represen-
tarle  al  propio  partido  en  su  capaci-

“Es  natural  que   la  gente  acepte  una  
política   belicista   en   momentos   en  
que   los   hechos   demuestran   abierta-
mente   las   posibilidades   de   la   paz.  
Aunque  esa  tesis  venga  envuelta  en  
sutilezas,  como  de  ordinario   lo  vie-
nen  practicando  en  los  últimos  tiem-

semanario   Voz,   las   masas   la   dejan  
huérfana”.

   Este   caso   permite   ilustrar  
algunas  de  las  formas  que  revestían  

terminaban   en   expulsiones   o   en   re-

algún  grupo,  corriente  o  movimiento  
-

el   PCC,   caracterizado   por   la   férrea  

al   pluralismo,   existían   posiciones  
encontradas  en  temas  nodales  como  

25

Sus   advertencias   sobre   los  
riesgos   que   implicaba   para   los   mi-
litantes   las   ambivalentes   relaciones  
con  las  FARC  se  verían  trágicamen-

de   izquierda  que   se   incorporaron  al  

-

con   la   candidatura   de   Jaime   Rico.  

participaron   con   esta   etiqueta.   En  

que  había  mantenido  en  la  Asamblea  

24. Ibíd.
25. A comienzos de la década de 1970 en el mismo departamento del Valle del Cauca habían sido expul-

sados otros miembros por el motivo diferente: por estar conformando un grupo armado sin autorización 
y visto bueno del partido. En 1971 la dirigencia del partido en el Valle del Cauca acusó a algunos 
miembros de las Juventudes Comunistas (JUCO) de estar conformando un grupo armado urbano como 
apoyo a las FARC. A raíz de estas acusaciones fueron expulsados algunos miembros, muchos de los 
cuales se incorporaron a las FARC y posteriormente, en 1973, crearon el grupo armado M-19 (Villami-
zar, 2002). En los inicios de la década del setenta, en los cuales habían surgido una serie de grupos y 
movimientos de izquierda con múltiples denominaciones y orientaciones ideológicas, la línea oficial del 
PCC era de intransigencia frente a lo que consideró tendencias de derecha (aquellas que defienden las 
reivindicaciones económicas) y de ultraizquierda (que pretenden convertir toda acción de masas en una 
lucha directa por el poder), consideradas “falsos criterios y deformaciones del pensamiento y la acción 
revolucionarias” (Resolución política, XI Congreso del Partido Comunista Colombiano, 1971). p. 55. En 
tal dirección el PCC considera que es “aventurerismo revolucionario” apoyar la acción armada, por lo 
cual expulsa de la organización a quienes en la JUCO y por iniciativas propias estaban colaborando con 
la acción guerrillera.
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Departamental,   aunque   mantuvo   la  
curul   en   el   Concejo   municipal   de  
Cali.

-
-
-

las   elecciones   a   través   del   eslogan  

Alberto   Zalamea,   quien   había   sido  
elegido  a  la  Cámara  de  Representan-
tes  en  1970  con  la  etiqueta  de  rojis-

  a  
las  elecciones  en  diez  departamentos  

departamentos   de   menor   presencia  

militantes”  de  votar  como  considera-
ran.26

su  política  respecto  a   las  elecciones  
a   lo   largo   del   periodo,   con   un   sen-
tido   instrumental:   utilizarlas   como  
un   espacio   de   debate,   propaganda  

la  camarilla  liberal-conservadora”.27  
En  las  primeras  elecciones  naciona-
les  las  reuniones  se  hacían  de  forma  
conjunta   entre   Francisco   Mosquera  

-

del  departamento  a  Luis  Carlos  Ra-
mírez,   quien,   replicando   los   discur-
sos   de   Mosquera   a   nivel   nacional,  

28   En   las   pri-

En  las  elecciones  siguientes  el  

las   elecciones  de  mitaca,   como  una  

de   izquierda,   inicialmente   entre   el  
partido   comunista,   el   Movimiento  

a   nivel   nacional,29   nueve   diputados  

26. Tribuna Roja No. 7 (1972, 12 de abril).
27. Ibíd.
28. Ibíd.
29. Los senadores fueron Iván López Botero, en Antioquia, y Hernando Echeverry Mejía, en Cundinamarca. 

Los representantes fueron Gilberto Zapata Isaza, en Antioquia (con suplencia de Gilma Valencia); Gilbeto  
berto Vieira y Ricardo Samper, en Cundinamarca; Ciro Ríos Nieto, en Santander, y José Cardona Hoyos, 
en el Valle del Cauca.
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concejales   municipales,   cinco   de  

electorales   fueron   marginales  
respecto   al   total   (en   promedio   del  

corporaciones,   minoritaria.   Por  

diputado   departamental   suplente  

municipal  en  Cali.  En  las  elecciones  

radicales  en  contra  del  “falso  partido  
comunista”,   el   “revisionismo”   (el  

la   izquierda   que   se   alineaba   con  

protesta   en   contra   de   los   gobiernos  
bipartidistas   ,   del   “imperialismo  

Michelsen30

con  el  PCC.31

elecciones   de   este   periodo   en   Cali,  

con  la  etiqueta  del  Frente  de  Unidad  
-

queños  grupos.  En  1976  fueron  can-
didatos   a   la   asamblea   Norma   Lazo  

30. En esta ocasión el concejal del MOIR Jorge Gamboa incluso invitó a las diversas organizaciones de opo-
sición a unificar sus acciones en contra del bipartidismo. En su intervención planteó: “Si nos decidimos 
sinceramente por una política unitaria, podemos realizar grandes jornadas revolucionarias. Podemos 
poner en aprietos la oligarquía liberal – conservadora y en aprietos el imperialismo norteamericano. 
Somos del criterio también de que a la unidad no debemos ponerle trabas, de que los problemas fun-
damentales que nos deben unificar son el combate contra el imperialismo y la oligarquía y la conquista 
de las transformaciones democráticas de nuestro pueblo. Creemos que sobre estas bases, que cada vez 
encuentran mayor aceptación, podemos conformar un portentoso Frente Único de lucha y combate”. En 
los mismos términos respondió el representante a la Cámara del PCC José Cardona Hoyos. Tribuna Roja No. 
34 (1976, diciembre). 

31. Con motivo de los cincuenta años de creación del PCC, Francisco Mosquera, líder indiscutido e incuestio-
nable en el MOIR, se refirió de forma peyorativa a esta organización partidista: “¿Cuál partido comunista 
de Colombia? Cuando Marx y Engels adoptaron a mediados del siglo XIX la denominación de comunis-
tas, buscaban para las fuerzas avanzadas del proletariado una divisa que les ayudara a diferenciarse de 
los partidos burgueses y de las varias tendencias del socialismo utópico en boga. Pero como el hábito no 
hace al monje, el fenómeno de que en nuestro país haya existido durante media centuria una agrupación 
con dicho calificativo no quiere decir que hubiésemos contado por ese tiempo con la organización po-
lítica de la clase obrera. Todo lo contrario. Si algo explica el embotamiento de importantes sectores del 
proletariado colombiano, el desgano por una teoría científica de la revolución, los palos de ciego en la 
táctica y la proclividad a las posiciones oligárquicas, ello obedece a la labor oportunista llevada a cabo 
entre trabajadores de la ciudad y el campo por la colectividad que hoy arriba a sus cincuenta otoños” 
(Entrevista, El Espectador (1980, 13 de julio). 
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-

con  más  frecuencia  como  candidato  
en   las   elecciones   locales.  En   térmi-

marginal   en   la   política   local.   Aun  
como  minoría  política  mantuvo  una  
fuerte  presencia  entre  las  juventudes  

las   organizaciones   sindicales.  En   la  
Universidad  del  Valle   los  dirigentes  
de   la   JUPA  habían   sido  protagonis-
tas   importantes   en   el   movimiento  

partido  mantuvieron  su  presencia  en-

-
tas.  Durante  este  periodo  los  princi-

Gamboa,  Juan  Lagos  Pantoja,  Rena-
to  Ramírez,  Carlos  Valverde,  Edgar  
Varela.  

formas  de  lucha,  este  partido  mantu-

las  elecciones,  las  cuales  eran  toma-

Carlos  Valverde,  líder  caleño  lo  rea-

1980:   “Participamos   en   esta   batalla  
electoral,  como  en  las  anteriores,  sin  

respecto  a  la  pureza  del  sufragio,  que  
supuestamente   impera   en   estas   li-
des  de  la  democracia  oligárquica  en  
Colombia.   Son   una   farsa   en   la   que  

sectores   acomodados   de   la   pobla-

los  moiristas  concurrimos  a  ellas  con  

nuestras  ideas  revolucionarias”.32

En  síntesis,  durante  este  perio-

efímera  presencia  del  grupo  desagre-

etiquetas  de  la  UNO,  Frente  Demo-

participaron  por  su  lado  en  las  elec-
-

verger  en  torno  a  la  UNO,  de  forma  
pasajera.   La   izquierda   fue   siempre  

en  las  corporaciones  públicas.  Junto  

variedad  de  agrupaciones,  grupos  de  

que  hicieron  de  la  época  un  periodo  

especialmente   en   las   universidades  

de  la  época  fue  el  sectarismo,  la  con-

de   la   universidad   como   espacio   de  

32. Tribuna Roja No. 47 (1984, febrero).
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Año

% %

1970
-PCC 2.2 2.2

1972
-  PCC 2.889

1.057
2.2
0.8

2.889
1.057

2.2
0.8

-UNO 12.350 5.7 5.7

1976

2.079
6.7
2.0

6.209
2.073

6.1
2.0

1978

-Partido  Socialista  del  Trabajo
---
---

ND
ND

3.6
--
--

1980

2.778
655

3.1
1.7 2.697

632

3.0
1.7

1982
2.6
0.3 615

2.9
0.3

5.811
539

3.8
0.3

5.966  3.9
0.
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3. 1985-2004: La izquierda  
entre las organizaciones  
establecidas y las nuevas  
y efímeras alternativas 

En  las  dos  décadas  que  cubren  

-

-

su  conjunto  la  izquierda  mantuvo  su  

2002  con  el  FSP.
La  izquierda  vinculada  de  vie-

el  marco  del  proceso  de  paz  entre  las  
-

sectores  de  izquierda.  Como  una  mi-
noría   política,   el   PCC   mantuvo   su  

-

a  nombre  de  la  UP.

A   diferencia   del   PCC,   del  
-

trascendiendo   el   concepto   de   una  
“minoría  de  principios”.  En  su  carta  
constitutiva   no   aparecían   alusiones  

su  horizonte  señalado,  ni  se  plantea-

-

-
mo.  Al   respecto   en   sus   estatutos   se  

-
vimiento   amplio   de   convergencia  
democrática  que  lucha  por  reformas  

garanticen  al  pueblo  colombiano  una  

-
-

ca”.33

  La  UP  mantuvo  en  su  origen  
-

taría  negativa  para   la   sobrevivencia  
de  sus  militantes:  era  el  producto  de  

-

33. Estatutos Unión Patriótica, 1985. Artículo No 1.
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-

involucrado  en   la  dualidad  de  esce-
-

cas  contradictorias.  La   iniciativa  de  

de  lucha  de  las  FARC  similar  a  la  del  

diversas  formas  de  lucha.

en  las  elecciones  de  1986  la  UP  po-

ellos  dos   ex   comandantes  guerrille-
-
-

En  las  elecciones  presidenciales  ob-

en   la   historia   del   país.   En   el   Valle  
-

Asamblea  Departamental   con  Ceci-

suplencia   de  Agustín   Lagos   Panto-

-
validada  en   las   elecciones  de  1988,  

-
ños   en   las   corporaciones   públicas  

-

2002   como   parte   del   Frente   Social  
-

minoría  marginal  en  la  política  de  la  
-

su   presencia   en   la   Universidad   del  

en   la  Universidad  Santiago  de  Cali.  
Los  candidatos  al  Senado  de  proce-
dencia  comunista  obtuvieron  alguna  

Motta,   en  1991,  al  Senado;  Manuel  

34. En esta dirección, Jacobo Arenas, uno de los comandantes históricos de las FARC, quien había iniciado 
su actividad política en el Partido Comunista, señalaba: “La esencia de nuestra táctica política es la 
combinación de todas las formas de lucha de las masas. En las campañas electorales y en las elecciones 
participan masas de millones de personas, y no participan de cualquier manera sino en la acción polí-
tica. Esto convierte las campañas electorales en una forma de lucha de masas de gran importancia, no 
solamente porque en ellas participan millones de personas, sino porque cualifican la acción de masas en 
una confrontación política en que se ponen en uso no solo los grandes medios de comunicación social, 
sino la reunión, el mitin, la concentración, la movilización, la conversación, el comentario familiar y entre 
amigos y compañeros de trabajo; en pocas palabras entre la gente que habla y oye. Pero todavía es más 
importante que a través de las campañas electorales llevemos nuestras concepciones revolucionarias a 
las masas del pueblo, quien es el que al fin y al cabo, tendrá que definir la confrontación por el cambio 
cuando rompa las cadenas que lo atan a la ideología burguesa” (1987). pp. 132-133.
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-

-
nado  por  el  FSP,  en  todos  los  casos  

35  
Para  la  Cámara  de  Representantes  el  

1991  con  el  candidato  Gilberto  Pare-
ja  García,  posterior  secretario  regio-

-

-
vo  su  distancia  del  PCC-UP.  A  nivel  
nacional,  como  había  sucedido  en  las  

partido   liberal.   En   Cundinamarca  
-

pez  Caballero  (hijo  del  ex  presidente  

del   movimiento   Insurgencia   Libe-
ral.

con  caciques  liberales  como  Alberto  

-

-

liberales   en   casi   todos   los   departa-

mentos  del  país.  En  el  Valle  del  Cau-

liberal   del   Holmismo,   dirigida   por  
el   senador   Carlos   Holmes   Trujillo.  
Mientras   otros   sectores   de   izquier-

víctima   en   varias   regiones   del   país  
  

que   algunos   de   sus   militantes   ha-
bían   sido   sometidos   a   presiones   de  
actores   armados,   especialmente   las  
FARC.36  Durante   este  periodo,   ade-
más  de   Jorge  Gamboa,  otros  de   los  

-
ron  Germán  Patiño   (responsable   de  

Rafael  Á

-

el   partido   empez    dividirse.   En  

Jorge  Robledo,  este  último  median-

el  2002  Jorge  Enrique  Robledo  obtu-

a  la  Cámara  por  el  Valle,  José  Rafael  
Ávila,   938  votos.  En   las   elecciones  

35. En las elecciones de 1991 Hernán Motta obtuvo en Cali 1.527 votos; en 1994 Manuel Cepeda Vargas, 
1.023 votos; en 1998 Edgar Enrique Ortiz, 616 votos. En el 2002 el Frente Social y Político presentó las 
candidaturas de Carlos Gaviria (8.323), Lorenzo Muelas (1.046), Gloria Cuartas (2.282) y Bruno Díaz 
(772). No es posible discriminar qué votación corresponde al PCC (Fuente: Registraduría Nacional del 
Estado Civil).

36. Tribuna Roja No. 51 2/1986.
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Año

% Candidato %

1990
-Juan  Lagos  Pantoja

-Armando  Ramírez  Muñoz

----------
----------

-----
-----

----
----

1992

-Emilia  Alegrías

2.610

----
---
7.252

-Héctor  Galindo

-Raúl  Cuadros

5.290

280
---
---
5.570

2.5

0.1
---
---
2.6

Jorge  Hernán  Navarrete

-Jairo  Millán  Sarasti 1.836

1.515
---
5.803 2.5

-Luis  Fernando  Cardona

-Juan  Lorgio  Torres

1.027

1.039

---
2.710 1.0

1997
-Luis  Guillermo  Cárdenas

-Miguel  Fernando  Caro

-Jarrinson  Martínez

1.850

3.530
---
---
8.738

0.5

0.2

0.8
2.0

Gustavo  Prado

-Héctor  Galindo

-Carlos  Alberto  Hurtado

-Fabio  Ariel  Cardozo

1678

1.585

2.659

3.786
---
---
9.705

0.6

0.9
---
---
2.3

2003
-Votos  por  la  lista
-Luis  Fernando  Ortega

-Manuela  Quiñones

-César  Castillo
-Álvaro  Hernán  Sepúlveda
-Medardo  de  Jesús  Corrales
-Luis  Roberto  Aldana

-Votos  por  la  lista
-Edgar  Patiño
-Otoniel  Ramírez

-Héctor  Emilio  Castro

-René  Aldemar  Suárez
-Jaime  Acosta
-Jorge  Enrique  Moreno
-Hermes  Hamelines

-Votos  por  la  lista
-Humberto  Hurtado  Pedroza
-José  Gilberto  Chávez

-Rubén  Darío  Aguirre

1.377
1.295
363
278
266
180
189
132
6.228

1.729
2.352

579

333
297
239
150

109
7.600

992
529
199

170
1.835

15.663

1.3

1.6

3.3

-Votos  por  la  lista

-Fabio  Orozco
-Alexánder  Coral
-Jairo  Giraldo
-Luis  Alberto  Quasquer

-Otros  candidatos

-Votos  por  la  lista

-Amin  Yamil  Sánchez
-Carlos  Arturo  García
-José  Willian  Angulo

-Patricia  Molina
-James  Larrea
-Fernando  Jaramillo
-Otros  candidatos

-Votos  por  la  lista

-José  Rafael  Avila
-Rodrigo  Arango

-Otros  candidatos

1.220

789

363
362
361

8.982

2.281
559

382
366

336
321
2.182
8.802

569

325
291

816
2.715

Partidos  de  izquierda  en  Cali

Varios  años.
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para  el  Concejo  Municipal.  Tampo-

que   el   PCC,   estas   bajas   votaciones  
permiten  hacer  una  imagen  de  las  di-

el  Valle   del  Cauca.   En   un   contexto  
político   diferente   al   de   las   décadas  

de  una  minoría  política.  No  obstante,  
sus  diferencias  con  el  PCC  se  fueron  
matizando  con  el  tiempo.  En  el  2000,  
con  motivo  del  cumplimiento  de  los  

diferencia  de  lo  ocurrido  en  1980,  el  
mensaje   enviado   fue  de   cordialidad  

37 -

dos  partidos  de  izquierda  se  modera-
ron.  

Además   de   estas   dos   agrupa-
ciones  partidistas  que  se  han  mante-
nido  por  varias  décadas,  la  izquierda  

lo  que  ha  ocurrido  con  ella  en  el  país.  
Como  se  observa  en  el  Cuadro  3,  se  

partidista,  el  cual  se  fue  cerrando  de  
nuevo  en  el  2003.

-

a  la  izquierda  durante  tres  elecciones  
-

proceso  de  convocatoria  a  la  Asam-
-

gimiento   del   nuevo   partido  Alianza  
Democrática   M-19   dinamizaron   la  

Después   del   éxito   obtenido  
en   las   elecciones   para   la  Asamblea  

-
cinueve  de   los   setenta   escaños,   con  

mantuvo  sus  buenos  resultados  elec-

las   corporaciones   públicas   locales.  
En  el  Valle  del  Cauca  obtuvo  dos  de  
los  escaños  a  la  Cámara;  el  primero  
en   cabeza   de   Jaime   Navarro  Wolf,  

en  competencia  en   la   izquierda  con  
el  PCC-UP.  En   la  Asamblea  Depar-

éxito   fue  menor;  no  obstante,  obtu-

1992.  En  las  elecciones  siguientes  la  
-

37. El mensaje enviado al PCC señalaba: “Al cumplir setenta años de existencia política, expresamos nuestro 
reconocimiento a las luchas que en diferentes etapas ha librado el Partido Comunista Colombiano por 
la democracia y el progreso del país. Sea ocasión también de reiterarles nuestras condolencias por la 
reciente muerte del compañero Gilberto Vieira. Consideramos que en este evento de celebración de siete 
décadas de trajinar político de su organización partidaria”. Tribuna Roja No. 81 (2000, 19 de agosto).
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Cuatro  partidos  de  izquierda  se  dis-
putaban   los   electores:   la  AD  M-19,  
el   PCC-UP,   la   Corriente   de   Reno-

-
que  no  postul

de  nuevo  sin  escaños
en  1997,  cuando  fueron  seis  los  par-
tidos  de  izquierda  con  candidatos.  La  
AD  M-19  estaba  en  declive,  dividida  
en  varios  pequeños  grupos  con  poca  

-

movimientos  AD  M-19,  Movimiento  
19  de  Abril,  Movimiento  Vía  Alter-

primeros  presentaron  candidatos  a  la  
-

cejo  de  Cali:  por  el  Movimiento  19  

Prado.  Ninguno  obtuvo  escaños.  En  
medio  del  protagonismo  de  sus  líde-
res  nacionales,   las  aspiraciones  per-

una  estructura  de  partido  en  lo  local,  
-
-

do  a  Alternativa  Democrática.  

a   través  de   éste   al  Polo  Democráti-

-
ternativa   Democrática,   el   abanico  
partidista   de   la   izquierda   se   estaba  

Partido   Socialismo   Democrático   se  

Democrática.   Se   había   iniciado   la  

en  el  país.  En  medio  del  proceso   la  
izquierda   se   había   fortalecido   en   el  

-
te   sindical   Alexánder
obtenido  con  el  FSP  un  escaño  a   la  
Cámara   de   Representantes,   con   la  

en   toda   la   historia   de   la   ciudad:  
31.600   votos,   equivalentes   al   7.5%  
de   los   votos.   La   izquierda   llevaba  
dos   décadas   sin   obtener   un   escaño  
al  Congreso  por  el  Valle  del  Cauca,  

-
gente  aún  en  las  elecciones  de  2003  

-
na  mediante   el   voto   preferente   con  
muchos   candidatos   impidieron   que  
la   izquierda   obtuviera   escaños   en  

Concejo  de  Cali.
En   síntesis,   durante   estas   dos  

-
cia   de   nuevos   partidos   efímeros   al  
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% %

1986

7.213 3.3 ND ---

1988

-  Otros  (izquierda 331

3.3

0.1

ND ---

1990

-Partido  Socialista  del  Trabajo

1.6

0.1

ND ---

1992

-Alianza  Democrática  M-19

-Partido  Social  de  los  Trabajadores

6.780 3.2

0.2

5.290

280

2.5

0.1

-Alianza  Democrática  M-19

1.836

1.515

1.1

0.8

0.6

---

1.027

1.039

---

0.2

1997

-Alianza  Democrática  M-19

-Alternativa  Democrática

-Movimiento  19  de  Abril

1.850

3.530

0.5

0.2

0.8

1678

1.585

2.659

3.786

0.6

0.9

2003

6.228

7.600

1.835

1.3

1.6

8.982

8.802

2.715

2.2

2.2

0.7

escaños   en   las   corporaciones  públi-

la  cual  las  nuevas  expectativas  gene-
radas  por  la  AD  M-19  representaron  

Tras  algunos  años  de  incremento  de  

-
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presentada  durante  el  ciclo  electoral  
2002-2003  fue  también  un  incentivo  

-
lítica.  El  otro  impulso  a  este  proceso  
provendría  de  la  reforma  política  de  

al  establecer  el  umbral  electoral  (2%  

electoral  para  los  otros  tipos  de  elec-

exigencias  para  el  mantenimiento  de  
la  personería  jurídica  de  los  partidos  

4. 2005-2010: La era del 
Polo, aglutinación a través del 
PDA. 

en  el  país  una  nueva  izquierda,  en  dos  
-

prevalecientes  que  condujo  a  que  se  
concretara  una  nueva  izquierda.

El  Polo  Democrático  Alterna-

-
les,   a   su   vez,   se   habían   constituido  

-
-

ganizaciones   sociales   de   izquierda,  

además   de   algunos   políticos   proce-
dentes   de   otros   partidos,   especial-

por   la   iniciativa   de   los   parlamenta-
rios,   algunos   gobernantes   locales  

convocados   por   la   posibilidad   de  
-

nar  a  diversos  sectores  de  izquierda  
-

mento  previo  a  las  elecciones  parla-

izquierda   en   décadas   anteriores,   en  
este  caso  uno  de  los  elementos  nue-
vos   fue   la   existencia   de   un  número  
importante   de   congresistas   que   res-
paldaron   al   nuevo   partido,   de   igual  
forma  que  el  alcalde  de  la  capital  del  

de  un  proceso  de  un  lustro  en  el  cual  
-

nizativos.   Por   una   parte,   la   confor-

la   Central  Unitaria   de  Trabajadores  

-

conformar   un   nuevo   frente   que   los  
agrupara  como  una  alternativa  polí-

conservador.  En  el  2000  fue  presen-
tado  el  nuevo  movimiento,  del  cual  
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hicieron  parte  el  PCC,  SD,  Presentes  
38  Dos  años  

después  el  nuevo  movimiento  parti-

obtuvo   tres  escaños  en  el  Congreso  
de   la   República.39   En   las   eleccio-
nes  presidenciales  del  mismo  año  el  

otros   pequeños   partidos   de   izquier-
da   como  Vía  Alterna,  UD,   PSD,   la  

candidato  obtuvo  el  6.1%  de  los  vo-
tos,  el  porcentaje  más  alto  obtenido  
por  un  candidato  de   la   izquierda  en  
la  historia  del  país.

Después  de   las  elecciones  del  
2002   surgieron   dos   agrupaciones  

de  movimientos   existentes   que   lue-
ían   también   en   el   PDA.  

Con   el   horizonte   de   las   elecciones  
de   alcaldes,   gobernadores,   conceja-

-
tamentales   de   octubre   del   2003   fue  
presentado  como  un  nuevo  partido  el  
Polo  Democrático

que   implicaba   transformar   la   alian-

za   electoral   del   2002   en   una   nueva  

tres   movimientos   con   representa-

personerías  jurídicas  para  conformar  

-
crático.  De   igual   forma,   se   integra-
ron  a  título  personal  al  nuevo  partido  
los  senadores  elegidos  por  el  Movi-

un   representante   a   la  Cámara   de   la  
-

mentario,   otras   agrupaciones   adhie-
-

Convergencia  Ciudadana;  la  Alianza  

unieron  al  nuevo  partido  diversas  or-

de   la   juventud,   así   como   dirigentes  
de   importantes   organizaciones   no  

de  gran  reconocimiento  en  los  cam-

38.  Garzón, (2000).
  Rodríguez, César (2004). “La nueva izquierda colombiana. Orígenes, características y perspectivas”.    

 En: La nueva izquierda. Sus orígenes y trayectoria futura. Bogotá, Editorial Norma.
  El Tiempo 15/7/2003, 8/7/2004, 16/2/2005.
39.   Un escaño en el Senado con el ex magistrado Carlos Gaviria; dos escaños en la Cámara de Repr  

esentantes, uno por la circunscripción de Bogotá (Wilson Borja) y uno por el Valle del Cauca (Alexan-
der López), ambos con vínculos a las organizaciones sindicales. El Frente Social y Político presentó  
candidatos  en seis departamentos (Antioquia, Bolívar, Bogotá, Guaviare, Valle del Cauca y Risaralda) 
y obtuvo 84.143 votos. Para el Senado obtuvo 116.067 votos, con la octava mayor votación nacional.
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sus   diversas   organizaciones   que   no  
renunciaba   a   su   personería   jurídica  

-

-

-
ve   congresistas,   que   constituían   su  

    

-
mentaria  que  no  se  habían  integrado  

-
ve  escaños  en  el   congreso  de   la   re-
pública  conformaron  el  movimiento  
Alternativa  Democrática,  para  actuar  
conjuntamente  en  el  Congreso  de  la  
República.  De  esta  hicieron  parte  el  
FSP,   UD,   Movimiento   Ciudadano,  

-

Con  una   importante   represen-

agrupaciones  de  izquierda  integradas  
-

ceso  de  convergencia  en  el  2005  que  

-

-
-
-

námica  de   la   izquierda  que  después  

efímeros  que  se  sucedieron  a  lo  lar-

aglutinar  a  los  múltiples  grupos,  or-

-

-

-
nados.

lo   que   se   expresa   como   la   nueva  
izquierda,   presenta   algunos   nuevos  
vectores   que   indican   desplazamien-

de   izquierda:   del   alineamiento   con  
el   marxismo-leninismo   a   un   decla-

40. Los senadores Antonio Navarro Wolf (elegido por Vía Alterna), Javier Cáceres (elegido por el Movimiento  
Nacional), Francisco Rojas Birry (elegido por Alianza Social Indígena), Samuel Moreno Díaz (elegido por 
la ANAPO) y tres representantes a la Cámara: Hugo Ernesto Zárate (elegido por PSD), Germán Navas Ta-
lero (elegido por el Movimiento Reconstrucción Democrática Nacional) y Gustavo Petro (de Vía Alterna).
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Estado  en  la  economía;  de  una  férrea  
-

-

-
-

petir  por  acceder  o  compartir  poder  

hacia  la  lucha  armada  a  su  abierto  re-
chazo,  declarándose  como  izquierda  
democrática.

-

-
gunos   nuevos   liderazgos   políticos.  
Esta  dinámica  se  hizo  presente  en  las  
elecciones  de  2006.  La   lista  para  el  

procedente  del  FSP,  en   la   lista  para  
la   Cámara   de   Representantes   estu-

fue  secretario  de  gobierno  del  gober-

-

el  cual  había  sido  candidato  al  Con-
cejo  Municipal.  Wilson  Neber  Arias,  

Ariel  Cardozo,  ex  militante  del  Mo-

vimiento  19  de  Abril,  uno  de  los  gru-
-

mocrática  M-19   en   1998.   Este   año  
-

fue   gestor   de   paz   del   departamento  

grupo  guerrillero  M-19,   fue  Consti-
-
-

año   a   las   elecciones   con   una   baja  

De  igual  forma  que  en  las  elec-
ciones   nacionales   de   2006,   en   las  

de   forma   sustancial   su   electorado.  

elecciones  anteriores,  que  había  im-
pedido  que  la  izquierda  obtuviera  es-
caños  en  la  Asamblea  Departamental  

PDA   lograron   dos   escaños   en   cada  

década  la  izquierda  obtuvo  de  nuevo  
escaños  en  la  Asamblea  Departamen-

En   las   elecciones   naciona-

del  alcalde  de  Cali,  quien,  sin  antece-
dentes  políticos  en  las  corporaciones  
públicas,   obtuvo   la   más   alta   vota-
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candidatos  de  antiguas  agrupaciones  
que  se  incorporaron  al  PDA  obtuvie-

Año

% %

2006 -Alexánder *
-Gustavo  Petro
-Jorge  Robledo
-Luis  Carlos  Avellaneda

-Parmenio  Cuéllar

-Jaime  Dussán
-Gloria  Cuartas
-Otros  candidatos
-Votos  solo  por  la  lista

27.279

1.860

1.162
999
977
871
685
5.832
5.291

51.660

-Wilson  Neber  Arias
-Antonio  Floriberto  Dorado
-Rubén  Darío  Castro
-Fabio  Ariel  Cardozo

-Elizabeth  Caicedo  

-Jesús  Antonio  Tombé
-Luis  Jaime  Perea
-José  Hernando  Ruíz
-Humberto  Martínez  A.
-Votos  solo  por  la  lista  

8.102
11.569

2.699

1.688
1.081
1.077
1.125
668
329

12.6%

2010**

-Alexánder *
-Jorge  Enrique  Robledo

-Luis  Carlos  Avellaneda
-Jorge  Eliécer  Guevara

-Gloria  Cuartas

-Parmenio  Cuéllar
-Marcelo  Torres

-Carlos  E.  Romero
-Otros  candidatos
-Votos  solo  por  la  lista

27.758
16.202

2.752
1.918
1.176
863

781

376

2.916
67.926 15.2%

-Wilson  Neber  Arias*

Jorge  Alejandro  Ocampo
-Esperanza  Delgado

-Jair  Hernández

-Héctor  Hernando  Altamirano
-Diego  Ramiro  Obando
-Juan  Pablo  Ochoa
-Omar  Romero  Díaz
-Willian  Rengifo  Jurado

-Votos  solo  por  la  lista

12.190
10.819
5.155
1.968
1.955
1.772
1.722

1.392
312
305

11.7

Carlos   Avellaneda,   de   Alternativa  

-

Electorado  del  Polo  Democrático  Alternativo  en  Cali al Congreso  de  la  
República  

dptal.htm
*Obtuvieron  escaño
**  Resultados  publicados  antes  de  las  apelaciones  legales.  Enero  2011.  
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Año

% %

2007

-Wilson  Neber  Arias*

-Fernando  Alberto  Giraldo
-Jaime  Sierra  Delgadillo

-Luis  Antonio  Hernández
-Carlos  Adolfo  Marmolejo

-Héctor  Armando  Altamirano
-Armando  Escobar  Potes

-Otros  candidatos

tido

7.139

2.850
2.568
2.252
2.102
2.023
1.930
1.212
1.020

6.620

7.7

-Ana  Milena  Ortiz*
-Fernando  Forero  Cruz*
-Yesid  Montenegro
-Víctor  Hugo  Hinestroza

-Luis  Jaime  Perea
-Álvaro  Pulido

-Dimas  Ernesto  Orejuela
-Rubén  Darío  Sánchez
-José  Yamel  Riaño
-Luz  Marina  Rivas
-Otros  candidatos

1.177

880

2.575

1.823
815
937
937
3.556
15.520 7.7

Electorado  del  Polo  Democrático  Alternativo  en  Cali.  Asambleas  De-

Registraduría  Nacional  del  Estado  Civil
*  Fueron  elegidos

Un   lugar   especial   durante   pe-

Con   una   larga   militancia   en   la   iz-

del   departamento.   En   el   transcurso  
-

munista   a   la   Vicepresidencia   de   la  
-

con   el   ex   presidente   Álvaro   Uribe  
Vélez,   un   líder   con   orientaciones  

-
-

-

su  vicepresidente;  luego  fue  elegido  

   sin   éxito   llegar   al   Se-
nado  de  la  República  por  este  mismo  

-
-

el   gobierno   conservador   de  Andrés  
-

del  Cauca,  aunque  tenía  como  una  de  
-
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del   cual   algunos   de   los   congresis-

vinculados   a   procesos   penales   por  
nexos   con   grupos   paramilitares.   

cuestionados   por   sus   vínculos   con  
  
-

signado   Representante   Permanente  

-
bra,  Suiza,  por  el  presidente  Álvaro  
Uribe  Vélez.  En  el  2010,  enfrentan-
do,   entre   otros,   al   candidato   de   iz-
quierda  unida  del  Polo  Democrático  

vicepresidencial   del   candidato   del  
Partido  Social   de  Unidad  Nacional,  
Juan  Manuel  Santos.

izquierda   que   en   sus   aspiraciones  
personales   terminaron   ubicados   en  

-

ideas  cercanas  a  la  centro-izquierda,  
pero  ocupa  posiciones  en  gobiernos  
procedentes  de  los  sectores  tradicio-
nales  del  país  vinculados   a   los  par-

caso  más  reciente,  del  Partido  Social  
de  Unidad  Nacional.  

Aun  sin  la  presencia  de  Ange-
-
-

con  la  renuencia  del  alcalde  elegido  
en  el  2007  a  participar  como  candida-
to  del  PDA,  la  izquierda  en  Cali  du-
rante  este  lustro  se  ha  fortalecido  en  
términos  electorales,  en  su  presencia  

pública.  No  obstante,  existen  tensio-
-

la  presencia  de  dos  grandes  sectores:  
uno  se  alinea  con  el  senador  Alexán-án-n-
der

41. Esta agrupación política fue creada por el ex alcalde de Manizales Carlos Alberto Parra. Presentó candi-
datos al Congreso de la República en las elecciones de 2002. Perdió su personería jurídica en 2006 por 
no inscribir candidatos al Congreso para el período 2006-2010. Este movimiento avaló las candidaturas 
de Óscar Iván Zuluaga, senador y posteriormente ministro de Hacienda del gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez; de la senadora Sandra Ceballos; Manuel Enríquez Rosero; Carlos Arturo Clavijo, y Carlos Higuera. 
En el 2003 avaló a dos candidatos triunfadores en las gobernaciones del Valle con Angelino Garzón y 
Eduardo Zúñiga en Nariño. Cambio (2008, 2 de noviembre). “El gran avalador”.

42. Lo apoyaron el Movimiento Popular Unido (MPU), fundado por Carlos Herney Abadía, ex senador con-
denado en el Proceso 8.000 y padre del destituido gobernador del Valle Juan Carlos Abadía. Para 2003 
Abadía era el jefe de Juan Carlos Martínez, más conocido como el ‘Negro Martínez’, quien luego salió 
elegido por Convergencia Ciudadana al Senado en 2006. Desde 2009 Martínez se encuentra detenido 
en La Picota mientras se le investiga por posibles nexos con los paramilitares. Convergencia Ciudadana.
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representante  a   la  Cámara  electo  en  
2010  César  Neber  Arias,  considerado  
como  el  sector  más  radical  del  parti-
do  que  a  nivel  nacional   representan  
Carlos   Gaviria   Díaz,   Jorge   Roble-

con  el  ex  representante  a  la  Cámara  

en  2010  Mauricio  Ospina,  quienes  se  
ubican  en  el  sector  de  Gustavo  Petro  
a   nivel   nacional.   En   las   elecciones  

  de  forma  parti-

Senado  de  Alexánder
Mauricio   Ospina

Díaz,   por   ubicarse   éste   en   la   línea  

-
no  del  otro  candidato;   respald

concejal,   Fernando   Giraldo   (quien  
,  

elegido  a  la  Cámara  de  Representan-
-

En   la   consulta   interna   que   el  
-

didato   presidencial   para   el   2010   en  

votos;  Carlos  Gaviria  obtuvo  10.399.  
-

departamento.   Por   su   carácter   de  
consulta   interna,   este   número   de  

-

internos   del   PDA   en   Cali   el   retiro  

a  la  vicepresidencia  de  la  República  

sector  del  partido  se  incorporará  a  la  
-

tavo  Petro.  De  nuevo  el  fantasma  de  
-

da.

5. A manera de cierre. 
La izquierda no es lo que 
solía ser

   Una   mirada   a   la   izquierda  
partidista   en   Cali   durante   el   me-
dio  siglo  que  comprende  el  periodo  
1958-2010   permite   resaltar   cuatro  
aspectos  centrales:  

Ubicadas  en  dos  puntos  extre-
mos  (1958,  inicios  del  régimen  

-
-
-

-
ta   en   cada   año:   en   el   primero  
el   Partido   Comunista   Colom-
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el   interregno   una   diversidad  

se  oponían  al   sistema  político  
sino   que   se   enfrentaban   entre  
sí,   en  algunos  casos  de   forma  
radical.  En  las  décadas  del  se-

-

-
-

En   las   dos   décadas   siguientes  
surgieron  nuevas  agrupaciones  
políticas;   la   más   notoria   por  
su   éxito   electoral   fulgurante  

la  AD  M-19.  Al   lado  de  estas  
otras   pequeñas   agrupaciones  
presentaron   candidatos   en   las  

-
námicas   organizativas   duran-
te   estas   décadas.   Después   de  
un   proceso   de   convergencia  
de   todo   el   abanico   de   organi-
zaciones,   además   de   algunos  

-
venientes  de  otros  partidos  po-

Hasta  el  surgimiento  del  PDA  
la   izquierda   fue   marginal   en  

presencia   en   las   corporacio-
nes   públicas   locales.   Aunque  

-

de  Representantes  por  el  Valle  

obtuvo  escaños  en  la  Asamblea  

luego  de   forma   independiente  
en  algunos  periodos  en  el  Con-

2006  la  izquierda  partidista  ha  

-
nes  en  la  ciudad.
Después   del   2005   la   izquier-

las   transformaciones   en   las  

en  los  estilos  de  hacer  política  
-

cia   de   liderazgos   nacionales  
que   impulsaron   el   surgimien-
to  del  nuevo  partido.  De  igual  

-

importante   la   reforma   políti-

desincentivos   a   la   fragmenta-

(el   umbral   electoral,   las   listas  

-
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ha  permitido  a  la  izquierda  de-
jar  de  ser  marginal  en  la  polí-

Cauca.  El  PDA  se  ha  converti-
do   en   un   partido   relevante   en  

del  PDA,   las   tradicionales  or-
ganizaciones   partidistas   con  
que   iniciamos   ente   recorrido  
se  mantienen.  El  PCC  conser-

el  reconocimiento  de  persone-

cuenta  con   la  senadora  Gloria  

un   acto   público   celebraron  
en  Cali  en  el  2010   los  ochen-

Gilberto   Pareja   (ex   concejal  

Germán  Cobo  Lozada.  En   las  

como  candidato  en  la  lista  del  

su   presencia   con   pequeños  

a  Marcelo  Torres   (Partido   del  
-

sus   propias   páginas  Web,   con  

etiquetas  se  ha  sumado  recien-

por  Gustavo  Petro.  Entre  estas  

entre   tendencias,   orientacio-

se   mueve   en   la   actualidad   el  
PDA.  El  abanico  está  semice-
rrado,   pero   amenaza   con   vol-
ver  a  abrirse.  

Bibliografía
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-
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Universidad  Nacional.

-
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-
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Departamento   Administrativo   Na-

“Colombia   política.   Estadísticas  

-
dos   electorales   Frente   Nacional  

El  comportamiento  elec-

toral  en  Cali  1978,  Cali,  Univer-
sidad  del  Valle.

-

-

ponencia  presentada  al  Segundo  

Gaviria,   Carlos   (2003,   19   de   ju-
El   Tiempo,    

Contravía  

Unidad  y  Combate -
gotá,  Editorial  Tribuna  Roja.

___________(1981,   28   de   febrero  
-

tado   por   él   ante   la   Conferencia  

compilado   en:  Mosquera,   Fran-
Lecciones  Tácticas  

y   lucha   interna -
rial  Tribuna  Roja.

“Ni   guerra   ni   paz”,   en   Tribuna  

La   polí-

tica  del  régimen  de  coaliciones,  

-

nal  en  Colombia
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Resumen
   Este  artículo  pretende  mostrar  que  en  México,  como  en  varios  países  de  América  Latina,  la  teoría  de  

posicionando  como  un  campo  de  estudio  atractivo  para   las  ciencias   sociales  del  país.  Para  demostrar  que  está  
pro-

– –

especializados  que  se  han  publicado  en  las  últimas  tres  décadas  en  la  academia  mexicana.
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-

los  grandes  referentes  de  las  ciencias  
sociales  de  principios  de  siglo.  

Como  es   sabido,  Luhmann   se  

en  la  academia  en  1968,  una  vez  que  

-
ciología   en   la   entonces   recién   fun-

-
tata   en   el   hecho  de   que   hacia   1996  

-

cuatrocientos  artículos.  
   En   nuestra   perspectiva   la  

participa  del  espíritu  de  las  ciencias  
contemporáneas  a  través  de  la  incor-

-

de  estudio  (la  biología,  la  cibernéti-
-

de  la  sociedad  de  Luhmann,  que  par-

carácter  autoimplicante  de  la  teoría,  
-

en   una  de   las   propuestas  más   com-
pletas   en   el   campo   de   las   ciencias  

incluso  por  sus  propios  críticos.1

ha   sido  más   fuerte,   como   es   de   es-

-
cia   a  América.  Cabe   señalar   que   el  
pensamiento  de  Luhmann  ha  tenido  

-
teamericana,   posiblemente   porque  
su   estilo   se   caracteriza   por   un   alto  

  más  de  acuer-de  acuer-
do  con  las  ciencias  sociales  europeas  
que  con  las  americanas.  En  cambio,  
en  América  Latina,  en  particular  en  

Como  se  mostrará  en  este  tra-
bajo,  en  México  la  teoría  de  los  sis-

-
topoiéticos   está   emergiendo   como  
un  campo  de  estudio  de  las  ciencias  
sociales.  En  un  trabajo  previo2  hici-
mos  lo  propio  para  el  caso  de  Amé-

1. King, Michael y Thorhill, Chris (2003). Niklas Luhmann’s theory of politics and law. Londres, Palgrave-
Macmillan.

 Zolo, Danilo (1986). “El caso Luhmann, Complejidad, poder, democracia”. En: Marco Cupolo (comp.) 
(1986). Sistemas Políticos: Términos conceptuales; temas del debate italiano. México. UAM Azcapotzalco- 
División de Ciencias Sociales y Humanidades. pp. 159-197.

2. Hernández Arteaga, Laura (2009). “Un Programa de investigación para estudiar América Latina desde 
la teoría de los sistemas sociales”. En: Judit Bokser, Felipe Pozo y Gilda Waldman (Coords.). Pensar la 
globalización, la democracia y la diversidad. México. UNAM, pp. 89-116.
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3. Lakatos, Imre (2007). Escritos Filosóficos 1. La metodología de los programas de investigación científica. 
Madrid, Alianza Editorial, p. 67.

4. Ibíd.
5. Ibíd., p. 69.
6. Ibíd., p. 68.

rica   Latina   tomando   como   recurso  

formula-

es   una   secuencia   de   teorías   que   se  
caracterizan   por   exhibir   una   conti-
nuidad   reconocible   que   relaciona  

-

series  de   teorías  normalmente  están  
relacionados   por   una   notable   conti-
nuidad  que  las  agrupa  en  programas  

continuidad  

historia  de  la  ciencia”.3

-
gunas  de  las  cuales  indican  las  rutas  

-

heurística  negativa

por  los  caminos  que  deben  seguirse,  
heurística  positi-

va.4 -

-
sis  auxiliares,  que  traducen  el  poder  

heurístico   del   programa   en   predic-
ciones   de   hechos   nuevos.   Median-

el   progreso   o   el   estancamiento   del  

debe  recibir  los  impactos  de  las  con-
trastaciones.5

Así,  pues,  un  programa  de  in-

mismo  núcleo  original  encontramos  
que  las  versiones  más  recientes  dan  
cuenta  de   lo  que   las   teorías   antece-

anticipado  hechos  nuevos,  los  cuales  

luego,  si  algunos  de  aquellos  hechos  
predichos  por  la  teoría  se  corroboran  
empíricamente,  se  evidencia  el  pro-
greso  empírico.  La  evidencia  empíri-
ca  radica  en  que  lo  preanunciado  por  
la  teoría  se  cumple  en  alguna  instan-
cia  temporal  posterior  en  el  sector  de  
la  realidad  al  que  el  programa  alude.6

1. La teoría de sistemas socia-
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la   ciencia7

-
ticas  sino  además  pueden  ser  vistos  
“desde   fuera”.  En  contraste,   formu-

“No  podemos  ocuparnos  de  la  socie-

si  ésta  pudiera  observarse  desde  fue-
ra.  Los  sistemas  de  conciencia  pue-
den   indudablemente  observar   la   so-
ciedad  desde  fuera;  pero  socialmente  
esto  queda  sin  consecuencias  si  no  se  

no  es  efectuada  dentro  del  sistema  de  
la   sociedad”.8   Desde   la   perspectiva  

mismo  tiempo  desde  dentro”.9

Lo   que   denomin    “núcleo  
duro”   de   la   teoría   luhmanniana   se  
forma  con  base  en  tres   teorías  bási-

cas:   la   teoría   de   los   sistemas,   la   de  

destaca  el  giro  de  la   teoría   tradicio-
nal  de  sistemas  abiertos  que  enfatiza  

es  diferente  de  él  a  los  sistemas  con  
clausura   operacional   que   conside-

la   existencia  del   entorno,  pero   todo  
-

elementos   propios   del   sistema.   Los  
sistemas   con   clausura   operacional  

Esta  última,   se  expresa  en  el  hecho  
de  que  los  sistemas  son  “objetos”  10  

-
11  Con  

autopiesis,12   Luhmann   plantea   que  

7. El código de la ciencia está conformado por los valores verdad/no verdad. La verdad es sólo un lado 
del código; no el valor superior. Incluso “en caso de que la designación fuera falsa, todavía podría ser 
tomada en cuenta”. Luhmann, Niklas (1996). La Ciencia de la Sociedad. México. Universidad Iberoame-
ricana.

 Para Luhmann, la verdad “permanece como una idea regulativa con el fin de facilitar el camino de la 
aproximación, aunque esta no sea ningún objetivo práctico y alcanzable del sistema. Esto exige la intro-
ducción de la limitacionalidad como si esta hipótesis ya estuviera preconstituida”.

8. Luhmann, Niklas (2002ª). p. 96.
9. Luhmann, Niklas (1996). Op.Cit., p. 284.
10. ”(...) La afirmación ‘hay sistemas’ sólo quiere decir que hay objetos de investigación con tales caracterís-

ticas que justifican el empleo del concepto de sistema. Así como al contrario: el concepto de sistema nos 
sirve para abstraer de hechos que son comparables entre sí, o con otro entramado de hechos de carácter 
distinto bajo el aspecto igual/desigual”. Luhmann, Niklas (1991). Sistemas sociales. Lineamientos para 
una teoría general. México,. Universidad Iberoamericana/Alianza Editorial, p. 26.

11. Luhmann, Niklas (1982). p. 258.
12. El problema central que Luhmann atribuye a la noción de autopoiesis formulada por Maturana es, pese 

a todo, su arraigo en una perspectiva de la observación como externa al observador y sobredeterminada 
por un concepto de conocimiento biológico o psicológico. De ahí que del constructivismo radical en 
el que está adscrito el biólogo chileno Luhmann transite al constructivismo operativo. Para una postura 
crítica véase Bernd R. Hornung (2001/2). “Structural coupling and concepts of data and information 
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los   sistemas   sociales   se   observan  
-

entorno  nos   indica  siempre  el  siste-
ma  de  referencia,  pues  cada  sistema  
observa  el  entorno  en  forma  diversa.  

privilegiado  de  la  sociedad.  

su   parte,   remite   el   problema   “al  

posible  que  algunas  estructuras  car-
gadas  cada  vez  más  de  presupuestos  
–es   decir,   cada   vez   más   improba-

como   normales”.13   Si   bien   parte   de  
los   presupuestos   de   Darwin,   se   se-
para  de  él   al  no  orientar   su  análisis  

-
poiéticos.  De  esta  manera  Luhmann  
la  incorpora  como  una  teoría  propia  
de   los   sistemas   sociales   autopoié-

otra  cosa  sino  cambios  de  estructura,  
-

tuarse  en  el  sistema  (de  modo  auto-

un  entorno  que  el  sistema  mismo  no  

puede  incluir  en  sí  mismo  a  través  de  

-
-

diferencia   -

-
gún   nuestro   autor,   “es   una   teoría  

-
tulados  acerca  de   los  orígenes,   sino  
también  en  su  estructura  conceptual  
general.   Es   una   teoría   acerca   de   la  

15

-
va.  Nos   permite,   a   su   vez,   exponer  
la   teoría   de   la   sociedad   de   este   so-

La  Sociedad  de   la  

Sociedad.   La   tesis   central   es   que  

pueda  ser  observado  en  su  totalidad.  
-

gran   número   de   descripciones”.16  
Una   teoría   de   la   sociedad   con   tales  

-
puestos   antihumanistas,   antirregio-

también   están   presentes   las   exigen-

que  Luhmann  imprime  a  la  teoría  de  
sistemas.   En   ese   contexto   está   cir-

13. Luhmann, Niklas (2007). La Sociedad de la Sociedad. México. Herder. p. 326.
14. Ibíd., p. 341.
15. Luhmann, Niklas (1982). p. 259.
16. Luhmann, Niklas (2007). Op. Cit., p. 10.



106

LA TEORÍA DE SISTEMAS SOCIALES DE NIKLAS LUHMANN EN MÉXICO. UNA APROXIMACIÓN.

PERSPECTIVAS INTERNACIONALES. CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

teoría  de  la  sociedad  debe  formular-
se  dentro  de  la  sociedad”.17

La  sociedad  es  concebida  como  
-

sociedad,  nos  dice  Luhmann  en  So-
ciedad  de  la  sociedad,  es  un  sistema  
comunicativamente   cerrado:   produ-

-

-

ser  humano  el  que  puede  comunicar;  
-

nicar”.18  Si  bien  la  conciencia  es  en-

hecho  de  que  los  sistemas  de  comu-

conciencia  (así  como  los  sistemas  de  

través  del  lenguaje  tiene  consecuen-
cias   de   gran   alcance   para   la   cons-

correspondientes,   es   decir,   para   su  
19  

Nos  dice  Luhmann  que  mientras  que  
los   sistemas   de   conciencia   pueden  
percibir  sensorialmente,  los  sistemas  

-
tarse  a  través  de  la  conciencia.  

Como  se  puede  ver,  la  comuni-

-
sí/no  po-

de  la  forma  sea  lo  que  es,  pero  deja  
abierta  la  posibilidad  de  que  pudiera  
haber  sido  de  otra  manera.  Precisa-
mente   sobre   esta   cadena   recursiva  
de   contingencias   es   que   Luhmann  
formula   su   teoría   de   los  medios   de  

-

-

probabilidades   del   no   en   probabi-
lidades   del   sí;   por   ejemplo,   ofrecer  
pagos  por  bienes  o  servicios  que  se  

producir  el  acuerdo  que  de  por  sí  es  
improbable”.20

con  condiciones  tales  que  elevan  las  

el   caso  de   tratarse   de   comunicacio-

el  sistema  de   la  economía  el  dinero  

17. Ibíd., p. 27.
18. Ibíd., p. 76.
19. Ibíd., p. 83.
20. Ibíd., p. 248.
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como  medio  permite  que  uno  se  des-
haga  de  un  bien  o  preste  un  servicio  

estatales   porque   se   amenaza   con   el  

se  sabe  que  dicha  amenaza  está  legi-
timada  conforme  a  normas  jurídicas.  

La   moneda   es   el   medio   de  

-

-
-

ciedad   ni   tampoco   un   sistema   que  

-

Sí,  en  cambio  en  sociedades  Estado-
céntricas  como  la  mexicana.

Uno   de   los   principales   logros  
de  la  teoría  de  sistemas,  según  apun-
ta   Luhmann,   ha   sido   la   reelabora-

entorno   que   puede   ser   replicada   en  
el   entorno   interno   del   sistema.   La  

   es   concebida   como  

-
ra  entornos  internos  en  el  sistema”.

En  esta  perspectiva,  si  una  for-
ma  logra  regular  las  posibilidades  de  

por  sobre  otras.  Luhmann  desarrolla  
-
-

zada  por  la  igualdad  de  los  sistemas  
parciales,  que  se  distinguen  a  partir  
de   la  descendencia  o  a  partir  de   las  
comunidades  habitacionales,  o  com-
binando  ambos  criterios;   la  diferen-

-

prevé  una  pluralidad  de   segmentos;  

se  caracteriza  por   la  desigualdad  de  

-
zada   tanto  por   la  desigualdad  como  
por   la   igualdad  de  los  sistemas  par-
ciales”.

-
nes   es   la   forma   de  
por  antonomasia  de  la  sociedad  mo-mo-

un   estadio  
evolutivo  de   de  
la   sociedad.   Esta   forma   de   diferen-Esta   forma   de   diferen-diferen-

organiza  los  procesos  de  co-los  procesos  de  co-de  co-co-
de   funciones  

especiales  que  deben   ser   cumplidas  
el   momento  

en   que   su   cumplimiento   es   necesa-que   su   cumplimiento   es   necesa-su   cumplimiento   es   necesa-es   necesa-necesa-
rio  para   el   sistema   la   sociedad   no  
puede   conceder   primacía   abso-conceder   primacía   abso-primacía   abso-abso-

luta   a   ninguna   de   ellas,   a  no   ser  
que   se   instaure   un  nivel   secundario  

de  los  sistemas  para  
instituir   la   primacía   de   funciones  

un   conjun-conjun-
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to   de   relaciones   especiales  
entorno.  En  este  punto   radica   la  di-En  este  punto   radica   la  di-este  punto   radica   la  di-punto   radica   la  di-radica   la  di-la  di-di-
ferencia  fundamental  entre  las  socie-las  socie-socie-
dades   funcionalmente   diferenciadas  
aquellas   en   las   que  

cohesiona  a  la  sociedad.
Mediante  

funcional   la   sociedad   puede   multi-la   sociedad   puede   multi-multi-
de  las  relacio-las  relacio-relacio-

nes   funcionales   al  mismo   tiempo  
la  apertura  de  sus  entornos   internos  
de   modo   que   los   sistemas   puedan  
desempeñar   sus   funciones.   Por  me-sus   funciones.   Por  me-Por  me-or  me-me-
dio  de   la   y  de   la   ins-

la   sociedad   incre-incre-
menta  su  interdependencia  
a   su   vez  mantiene   la   autonomía   de  
los  
como  producto  de  la  autorreproduc-

sistémica.  
Como  se  ha  mencionado,  en  las  so-
ciedades  con  primacía  de  diferencia-

de  las  relaciones  
de   pasa   a   los  
sistemas   no   existe  
instancia  central  alguna  (la  política,  

que   regule  o   supervise   los   sistemas  
parciales.  “Si  el  individuo  quiere  sa-Si  el  individuo  quiere  sa-el  individuo  quiere  sa-
ber  si  dispone  de  dinero   cuánto,  
es  algo  que   se  decide  en  el   sistema  

Qué  exigencias  jurídicas  
con  qué  éxito  se  pueden  validar  es  
asunto  del  sistema  del  derecho.  Qué  
se  toma  como  obra  de  arte  se  decide  

en  las  cuales  el   individuo  puede  re-
sumirse  como  religioso  […]”.21

Primado   funcional   no   impli-
ca   imposibilidad  de  coexistencia  de  
otras   formas   de   de  
manera   simultánea.   Dice   Luhmann  

funcional   de-
pende   en   muchas   de   sus   funciones  
de   segmentaria  
coexistente   en   los   propios   sistemas  
funcionales.  Para   ilustrar  esta  situa-ilustrar  esta  situa-situa-

Luhmann  recurre  al  sistema  po-recurre  al  sistema  po-sistema  po-
el  sis-sis-

tema  global  de   la  sociedad  mundial  
todavía  no  cambia  el  hecho  de  que  la  
política  necesita  una  base   territorial  
para   elaborar   sus   decisiones,   espe-elaborar   sus   decisiones,   espe-   sus   decisiones,   espe-decisiones,   espe-espe-
cialmente  si  esto  supone  maximizar  

el  gobierno  democrá-democrá-
tico.   En   esta   perspectiva   el   sistema  
político   de   la   sociedad   mundial   se  

sen-
-

nos  obsoleto,  sino  también  como  un  
fun-

cional.22

21. Ibíd., p. 499.
22. Luhmann, Niklas (1982). p. 241.
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2. Teoría de sistemas en  
México. Una aproximación. 

Se   parte   de   la   idea   de   que   la  
teoría   de   sistemas   es   un   programa  

23  que  consta  de  una  serie  de  
comunicaciones   vinculadas   con   un  
cuerpo  conceptual  que  lo  hace  distin-
tivo  de  otras  teorías.  Como  programa  

el  desarrollo  de  este  programa  en  las  
ciencias  sociales  en  nuestro  país  no  

de   autarquía.  Antes   bien,   el   campo  
de   las   ciencias   sociales   en  México,  
como   del   resto   de  América   Latina,  
participa   del   espíritu   de   la   ciencia  

-
  A   su   vez,   como   se   ha   di-

cho   en   otro   lugar,25   están  mediadas  

sobre  Luhmann  en  países  como  Mé-

circunscriben  en  una  época  en  la  que  
-

-
cracia  como  forma  de  gobierno  pre-

Para   dar   cuenta   de   la   recep-

23. Luhmann, Niklas (1996). Op.Cit. 
 Arnold, Marcelo (2004). “Introducción a las epistemologías sistémico constructivista”. En: Osorio, Fer-

nando (Edit.). Ensayos sobre socioautopoiesis y epistemología constructivista. Santiago de Chile. Edicio-
nes Mad. pp. 7-15.

 Para Niklas Luhmann, la ciencia es un sistema social con un código de comunicación específico: verda-
dero/falso; el mismo que define la unidad del sistema. Por su parte, los programas son estructuras que 
en ocasiones pueden ser aplicadas a la operación del sistema y en otras no; pueden cambiar mediante 
operaciones del sistema. Luhmann, Niklas (1996). Op. Cit., p. 289. Para una profundización de esta 
relación compleja de estos elementos se puede consultar el libro de Luhmann (2009) ¿Cómo es posible 
el orden social? México, Herder.

 Los programas de la ciencia formulan conclusiones de lo correcto; a su vez, se diferencian en teoría y mé-
todos. Por ello Luhmann afirma que las “reglas de las decisiones correctas en la comunicación científica 
son o teóricas o metódicas. La ventaja de este tipo de desdoblamiento está a la vista: estos dos tipos de 
programas pueden de manera arbitraria y pasajera introducir limitaciones en la operación, ya que cada 
limitación puede ser puesta en cuestión por la otra parte de la distinción y en caso dado cambiarlo (…) 
Las teorías y los métodos pueden ser introducidos de manera contingente, y lo único que es necesario es 
que en cada situación pueda haber una conexión entre métodos y teorías (..) Sólo es necesario saber, en 
la selección de los métodos, cuál es el programa teórico de investigación, y a su vez qué método se ha 
empleado cuando se pregunta por la teoría que ha conducido la investigación” (Luhmann, 1996: 290).

24. Andrade Carreño, Alfredo (1998). La sociología en México: Temas, campos científicos y tradición disci-
plinaria, México, FCPyS, UNAM.

25. Hernández Arteaga, Laura (2009). “Un Programa de investigación para estudiar América Latina desde 
la teoría de los sistemas sociales”. En: Judit Bokser, Felipe Pozo y Gilda Waldman (Coords.). Pensar la 
globalización, la democracia y la diversidad. México. UNAM. pp. 89-116.
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denominado  programa  de  investiga-

México,  recurrimos  al  análisis  de  la  
-

se  han  publicado  en  las  últimas  tres  
décadas  en  nuestro  país.  

Es   interesante   señalar   que   si  
bien  a  mediados  de  los  años  ochen-

  
artículo  de  Luhmann,  fue  a  partir  de  
los  años  noventa,  con  la  visita  de  este  

de   su   pensamiento.  A   principios   de  

en  México  una  serie  de  conferencias  
sobre   sociología   del   derecho   en   la  
Universidad  Nacional.  Le   siguieron  

teoría  general  de  los  sistemas  socia-
les26

en  español  de   su   libro  Sistemas   so-
ciales.  También  en  estos  años,  en  la  

-
ciales  de  la  misma  universidad,  Sil-

dieron  cursos  sobre  la  teoría  de  sis-
temas  sociales.  En  1997  Raffaele  de  
Giorgi  –coautor  de  Teoría  de   la  so-
ciedad–,  de   la  Universidad  de  Lec-

el  curso  “Teoría  de  la  sociedad  mo-
derna”.  A  su  vez,  el  plan  de  estudios  
de   la   licenciatura  en  sicología  de   la  

Luhmann.  Este  ambiente  intelectual  
se   puede   colegir   del   análisis   de   las  
revistas   especializadas   en   ciencias  
sociales  de  nuestro  país.  

-
-

1973:   ,   una  
-

hmann  Soziologische  Aufklärung   1.  
Aufsätze  zur  Theorie  sozialer  Syste-

me,   publicado   en   1970.  En  México  
la   revista      editada   por  

-
litana,   plantel   Azcapotzalco,   publi-

Galván:  “La  teoría  moderna  del  sis-
tema  como   forma  de  análisis   social  
complejo”,  que  a  su  vez  forma  parte  
del   libro   publicado   por   Jürgen   Ha-ürgen   Ha-   Ha-

Theorie  

der  Gessellschaft  oder  Sozialtechno-

logie.   El   interés   por   difundir   el   co-
nocimiento  de  este  autor  alemán  fue  

traducciones   diversas.   Destaca   el  
-

26. Constancia de este curso se puede leer en Varela Petito, Gonzalo (1992). “Niklas Luhmann en México”. 
En: Revista Estudios Sociológicos. Vol. 10. Núm. 30, pp. 759-782. y la entrevista que le hicieron Javier 
Torres y Zermeño: Torres Nafarrete, Javier; Zermeño Padilla, Guillermo (1992). “Entrevista a Niklas Luh-
mann”. En: Estudios Sociológicos. Volumen 10. Número 30. Septiembre-diciembre. pp. 789-808.
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27. Molina y Vedia ( 1992, septiembre - diciembre). “Notas sobre los cambios de directriz en la teoría de 
sistemas.

28. Gómez, Luis (1992). “Luhmann o el sistema (im) possible: cinco objecciones”.
29. Torres (1999:90)
30. Luhmann, Niklas (2000, septiembre-diciembre). “A manera de prefacio para la edición en inglés: Acerca 

de los conceptos de sujeto y acción”. En: Sociológica, año 15. Número 44. pp. 201-215.
31. Luhmann, Niklas (1999b, mayo-agosto). “Qué queda del futuro”. En: Estudios Políticos. Núm. 21. Méxi-

co. UNAM, pp. 13-14.

-
recen  trabajos  del  propio  Luhmann:  
“El   ocaso   de   la   sociología   crítica”  

cambios  de  directriz  en   la   teoría  de  
sistemas”27

-
ble:   cinco   objeciones”28 -

del   libro   Sistemas   Sociales.   Linea-
mientos   para   una   teoría   general.  

  
artículo  de  Javier  Torres  en  memoria  

-

el  mundo  de  lo  social  a  través  de  un  

una  unidad,  un  todo29  (Torres,  1999:  

-
lado  “A  manera  de  prefacio  para   la  

-
30

Por   su   parte,   la   revista   Acta  
  editada  por  la  Facultad  

la  UNAM,  en  su  último  número  del  

diferencia  en  la  sociedad  moderna”.  

Luhmann  por  profesores  e  investiga-

del   número   veintiuno   de   su   revista  
Estudios  Políticos  para  hacerlo.  Ahí  

é  
queda   del   futuro”;   también   está   el  
artículo   de   Rosa  María   Lince   “Re-

-
cios  de  rutina  para  explicar  la  teoría  
de  Luhmann”,31   el  de  Rodrigo  Go-

concepto  indispensable  para  la  teoría  

desde  el  punto  de  vista  de  la  teoría  de  
las  distinciones”.

Metapolítica,   por   su   parte,  
en   un   número   especial   dedicado   a  
la   teoría   de   sistemas   aparecido   en  

-
cho,  traducidos  por  Javier  Torres,  así  
como   los   trabajos   “La   teoría   de   la  
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-
dríguez;   “Teoría   de   sistemas  versus  

Stichweh;  “El  lugar  del  sujeto  en  la  
sociedad.   ¿Es   posible   una   sociolo-

-

política  como  sistema”,  de  Jesús  Ga-
-

-
no.  Posteriormente,  en  su  último  nú-

  
un  artículo  de  Javier  Torres.

La  Revista  Fractal -

-

número  veintinueve  aparecieron   los  
-

mann”32 “ -
33

A  su  vez,  a  título  ejemplar,  se  
han  publicado  capítulos  en  libros  co-
lectivos   sobre   la  obra  de  Luhmann.  

donde   podemos   encontrar   trabajos  
de  Danilo  Zolo   como   “El   caso  Lu-
hmann,   Complejidad,   poder,   demo-

  años  después  un   libro  
colectivo   coordinado   por   Antonio  

trataba   de  
Ensayos  en  torno  a  la  obra  de  Niklas  

Luhmann.   Recientemente   destaca,  

magna  obra  Sociedad  de  la  sociedad,  

-
farrate  en  su  
de   la   sociedad   de   Niklas   Luhmann  

Como   se   ha   señalado,   en   los  
-
-

al  español  de  su  obra  más  importan-

equipo   de   colaboradores.   Se   tradu-
jeron  también  las  obras  Sistemas  so-
ciales.  Lineamientos  para  una  teoría  

general Sociología  del  Ries-

go  

Teoría   de   la   Sociedad

Karl   Eberhard   Schorr,   El   Sistema  

Poder La  Ciencia  de  

la   Sociedad

  y  entendimiento  comunica-
tivo Teoría   de   los   Sistemas  

32. Livingston, Carolina (2003, abril-junio). “La ironía de Niklas Luhmann”. En: Fractal, número 29, pp. 99-
109.

33. Pérez, Augusto y Guzmán, Maricela (2003, abril-junio). “Niklas Luhmann: sociología y riesgo”. En: Frac-
tal, número 29, pp. 117-127.
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34. Nos recuerda el propio Javier Torres Nafarrate:
 “El proyecto Luhmann –como la gran mayoría de las experiencias decisivas de la vida– está configurado 

por la casualidad. En ese entonces (1989) en la Universidad Iberoamericana el doctor Luis Vergara An-
derson (Director del Departamento de Educación), al cual estaba yo suscrito, me propuso que preparara 
algunos seminarios para que nos introdujéramos en el pensamiento de Luhmann. La razón de eso era 
que en el ámbito especializado de la teoría sistémica de la organización a Luhmann se le citaba con 
frecuencia. Mi primer acercamiento en alemán a este tipo de pensamiento fue muy paradójico: por una 
parte, no alcanzaba a entender hacia dónde se dirigía la teoría, pero ese no entender se convirtió de 
súbito en reto de querer entender. Porque aunque no entendía totalmente sí noté que tenía ante mí una 
gran construcción teórica comparable a la de Marx o la de Hegel. Entonces propuse que nos diéramos 
a la tarea de traducir lo que en ese momento se consideraba el libro síntesis de Luhmann: los Sistemas 
Sociales. A partir de ahí se fue conformando un proyecto en el que cada año se decidía seguir o no 
adelante y que fue, además, exigiendo –hasta el día de hoy– dedicación de tiempo completo. Catorce 
años, pues, dedicados a esta investigación y que constituye –sin haberlo propiamente planeado– una 
gran especialización” (Nafarrate, 2005. Entrevista de Vallejos).

Sociales  I   La  realidad  de  los  

medios  de  masas El  Derecho  

de  la  Sociedad El  Arte  de  la  

Sociedad La  Sociedad  de  

la  Sociedad   -
nes   se   acompañaron   de   escritos   in-
troductorios   a   la   obra   de   Luhmann  
que  destacaban  su  itinerario  intelec-

referencias  conceptuales.

-
so  Luhmann:  La  sociedad  como  pa-

  organizado  por  la  Universidad  
-

noamericana   de   Ciencias   Sociales,  
sede  México.  En  este  marco  en  el  que  
se  dieron  cita  estudiosos  de  la  teoría  

-

La  sociedad  de  la  sociedad,  editada  
en  lengua  alemana  (Die  Gesellschaft  
der  Gesellschaft)  diez  años  antes.

Como  se  puede  apreciar  de  lo  
expuesto  en  este   trabajo,   la  obra  de  
Luhmann  proporciona  las  directrices  
para  aplicar  esta  teoría  en  investiga-

sino  en  estudios  sobre   las  organiza-
ciones,  área  de  estudio  en  la  que  en  
los   últimos   años   se   han   producido  

otros  países  de  América  Latina.
La  literatura  especializada,  se-

este   trabajo,   está  ordenada  conside-
rando,  primero,  los  trabajos  que  ex-
ponen  los  contornos  de  lo  que  hemos  

-
nominado  teoría  general  de  sistemas  
sociales.  En  una  perspectiva  similar  
se  ubican  artículos  que,  partiendo  de  
los  presupuestos  de  esta  teoría,  expo-

alrededor   de   la   cibernética   de   se-
gundo  orden.  Además,  se  encuentran  
trabajos  sobre  la  teoría  de  la  comuni-
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-
-

se   han   trabajado   aspectos   como   la  
-

rancia,  o  en  una  perspectiva  de  dife-

de  la  sociedad  mexicana  a  través  de  

-

de  relieve  los  problemas  a  los  que  se  

de  la  teoría  de  la  sociedad.  

características   distintivas   de   la  
teoría   de   los   sistemas   sociales  

ciencias   sociales   la   encontramos   en  
los  escritos  de  Javier  Torres  Nafarrate,  

Luhmann,   nos   recuerda   Torres  
Nafarrate,  es  considerado  uno  de  los  

está  orientado  por  un  dinamismo  de  
sentido  frente  al  cual  el  ser  humano  
se   encuentra   en   el   entorno   de   la  

sociales   reproducen   el   sentido   bajo  
35

“Con   su   teoría,   Luhmann   pretende  

absoluta  posible,  de  neutralidad  con  

sistemáticamente   a   la   sociología  
al   punto   ideal   de   no   dejar   que   las  
valoraciones   inclinen   de   antemano  
el  deber  ser  de  lo  social”.36

Esta   teoría,   que   abreva   de  
conceptos  provenientes  de  disciplinas  
diversas   –entre   ellos   la   autopoiesis,  
de   relevancia   central   para   el   giro  
hacia  la  clausura  operativa–37,  rompe  
con   la   teoría   del   sujeto   e   incorpora  

35. Torres Nafarrate, Javier (1999). “Introducción a la teoría de sistemas de Niklas Luhmann”. En: Santiago 
Ramírez (coord.). Perspectivas en las teorías de sistemas. México, SXXI, p. 53.

36. Ibíd., p. 57.
37. En un trabajo conjunto, Javier Torres y Darío Rodríguez exponen los influjos de la teoría de la autopoiesis 

formulada por el biólogo chileno Humberto Maturana en el trabajo de Luhmann, aportaciones que fue-
ron mediadas por la estructura conceptual del programa teórico en el que estaba orientado su esfuerzo 
intelectual. Con ello los autores rechazan las imputaciones que se hacen a la supuesta “biologización de 
la sociología”. Torres Navarrete, Javier y Rodríguez, Darío (2003, enero-junio). “Autopoiesis, la unidad 
de una diferencia: Luhmann y Maturana”. En: Sociologías. Porto Alegre, año 5, núm. 9, p.106. 

 En la opinión de Torres y Darío, la teoría de la autopoiesis de Maturana es un aparato conceptual de 
tal poder como para permitir la comunicación interdisciplinaria. “Con el concepto de autopoiesis tene-
mos uno de esos casos claros en que se confirma la esperanza de escaparse de la contraposición entre 
ciencias de la naturaleza (duras) y ciencias del espíritu (blandas); o también entre ámbitos de obje¬tos 
que obedecen a leyes y ámbitos objetuales que sólo pueden ser interpretados en forma de textos”. Torres 
Navarrete, Javier y Rodríguez, Darío (2003). Op. Cit., pp. 110-111.



115VOLUMEN 7 NÚMERO 1 - ENERO - DICIEMBRE 2011

Laura Hernández Arteaga - lauraha@unam.mx

“observador   que   conoce   mediante  

incorporado   autorreferencialmente  

diferencias,   recibiendo,   por   tanto,  

observado  quedan,  por  consiguiente,  
integrados   en   el   acto   creativo  
del   conocimiento,   donde   –sin  
embargo–   permanece   un   punto  

por  el  observador.  Estos  esquemas  de  

por  el  observador  de  segundo  orden,  
aquel   que   observa   a   un   observador  
observando,   pero   –nuevamente–  
este   observador   de   segundo   orden  
no   puede   ser   testigo   de   sus   propios  

por   tanto,   un   súper   observador  

no   pueda   pretender   la   exclusividad  

de   observador   último,   dueño   de   la  
38

Luis   Vergara   señala   que   esta  
teoría   es   la  mejor   oferta   disponible  
en   la   actualidad   en   el   ámbito   de   la  

trata,  dice,  de  “una  gran  teoría  sisté-
mica  de  la  sociedad  que  asombra  por  

última  gran  teoría  de  este  tipo  del  si-
-

minantes,  si  no  es  que  la  dominante,  
39

La   arquitectura   te rica   a   la  
que   nos   referimos   se   distingue   por  

sociedad,   sus   teorías   generales   de  

Como  se  ha  expuesto  en  el  apartado  
previo,   se   trata  de  una   teoría  de   las  
formas   que   opera   mediante   la   ob-

Proveniente   de   su   lectura   de  
Edmund   Husserl,   Luhmann   incor-
pora   el   sentido   como  una   categoría  
fundante   de   todo   el   proceso   de   so-

operativo  del  hombre”.   Por  ello  “lo  
social  no  surge  del  hombre.  Consis-

38. Torres Navarrete, Javier y Rodríguez, Darío (2003). Op.cit., pp. 107-108. 
39. Vergara, Luis (2001, octubre-diciembre). “Pasado y presente de la teoría de sistemas. La contribución de 

Niklas Luhmann”. En: Metapolítica. Núm. 20, Vol.5, p. 116.
40. Torres Nafarrate, Javier (1997). “La propuesta teórica de Niklas Luhmann”. Antonio Camou et al. La 

Sociedad Compleja. Ensayos en torno a la obra de Niklas Luhmann. México. FLACSO. Triana Editores, 
pp. 20, 21.

41. Ibíd., p. 27.
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evolutivo   que   precede   a   los   sujetos  
-

tructuras  de  sentido  que  se  imponen  
a   la   tendencia   radical  de   la  desinte-

-
-

mente  mundo  de  lo  social”.
La   sociedad,   por   su   parte,   se  

concebida  como  un  orden  autosusti-

necesario  cambiar  o  sustituir  respec-
to  de  ella   tiene  que   ser  cambiado  o  
sustituido  en  ella”.   La  teoría  de  la  

-
mann  permite  entender  los  procesos  

  Por  
lo   tanto,   nos   recuerda  Darío  Rodrí-
guez,  la  teoría  de  la  sociedad  de  Lu-
hmann  “debe  ser  capaz  de  dar  cuenta  
de  todo  lo  social,  incluso  de  sí  mis-
ma”.

concepto   de   emergencia   designa   la  
-

lidad  que  no  puede  ser  explicado  (ni  

las   características   de   la   infraestruc-

tura  sobre  la  que  se  encuentra  soste-
nido”.

3. El sistema de la política y 
sus formas interiores

En  la  literatura  consultada  des-
tacan  trabajos  que  con  base  en  la  di-

-

-
tornos   que   le   son   característicos   o  
atendiendo  a  algunos  de  los  aspectos  
relevantes  que  dan  forma  a  la  políti-

  

de  “replantear  el  problema  de  la  re-

error  de  tematizar  la  sociedad  como  
sociedad   política   (o   como   sociedad  

-

polis sociedad  civil     

estado.
48

Como  Luhmann   lo  expuso  en  
diversos   escritos,   la   autotematiza-

opera   simultáneamente   en   el   siste-

como  desde  el  sistema  de  la  ciencia  

42. Ibíd., p. 34.
43. Ibíd., p. 39.
44. Rodríguez (2002). p. 27.
45. Rodríguez (2002). p. 25.
46. Torres Navarrete, Javier y Rodríguez, Darío (2003). Op. Cit., p. 125.
47. Rabotnikof, Nora (1997) “De la política según Luhmann”. En: Antonio Camou et al. La Sociedad Com-

pleja. Ensayos en torno a la obra de Niklas Luhmann. México. FLACSO. Triana Editores. pp. 171-196.
48. Ibíd., p. 175.
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49. Ibíd., p. 176.
50. Ibíd., pp. 179 – 180.
51. Rabotnikof, Nora (2005). “Lo público y la astucia del sistema: Niklas Luhmann”. En: En busca de un lugar 

común. El espacio público en la teoría política contemporánea. México. UNAM. IF. p. 219.

se   observa   “la   sociedad”   se   expone  
-

ca.  Tal  es  el  caso  de  las  distinciones  
societas  civilis -
vil,  para  citar  algunas.  Por  ello,  nos  

-
mann   en  Differenciation   of   society,  
para   Luhmann   la   sociedad   que   se  

el  que  el  ámbito  político  emergente  

vinculantes,  reduciendo  así  el  poder  

de  parentesco.
Ello   supone   una   sociedad   di-

del  pensamiento  hegeliano,  que  po-
sicionaba   el  Estado   como   el   arque-

en  mucho  siguiendo  el  ideal  griego,  
-

témica   posibilita   que   en   sociedades  
altamente   diferenciadas   la   integra-

-
mún,  ni  en  un  núcleo  normativo  duro  

poco  volkisch,   en   evitar   situaciones  
en  las  que  las  operaciones  de  un  sub-

sistema  produce  problemas  irresolu-
bles  en  otros  subsistemas”.50

Así,   la   autonomía  del   sistema  

-
ferentes  criterios   selectivos  para   re-

-
tema  político  tenga  tiempo  para  des-
plegar   sus   propios   mecanismos   de  

En  un  trabajo  posterior  Rabot-
-

Cabe   decir   que   para   nuestro   socio-
-

No  por  nada  este  concepto  es  desa-
rrollado  ampliamente  en  el  capítulo  
octavo   de   su   libro  Die  Politike   der  
Gesellschaft.

-

más  ambicioso  que   inspira   su  obra:  
reconstruir  los  conceptos  clásicos  de  
la   teoría  política  como  parte  de  una  

de   la  
historia  de  las  ideas  o  de  la  perspec-
tiva  hermenéutica”.51
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Ciertamente   esta   reformula-
-

cepciones   tradicionales   del   pensa-
miento  europeo;  los  reformula  en  la  
perspectiva  de   la   teoría  de   sistemas  
diferenciados.

En   palabras   del   propio   Luh-
mann,   como   tantos   otros   conceptos  

pública   también   se   encuentra   bajo  

-

es   decir,   la   antigua   diferencia   entre  
-
-

sarios  más  de  doscientos  años  –has-

derribar  esta  semántica  de  la  palabra  
“secreto”.52

de   las   características   distintivas   de  
-

-
cio  público  en  Luhmann  supone  un  
ejercicio  analítico  que  contiene,  pri-

ámbito  funcional  de  sistema  político;  

-

razonables   a   los   problemas,   varias  
formas   de   enfrentar   la   contingen-

53  

postura  crítica  sobre   las  consecuen-
cias  normativas  de  los  conceptos  de  

-
-

terna  del  sistema  político  en  público,  

pública   nace   como   “contingencia  
política  sustantivada”,  es  decir,  es  un  

-
-

torno  a  temas.  Los  temas  reducen  o  
limitan  el  abanico  de  lo  políticamen-

-

-
ca   rompe   la  autorreferencia  del   sis-

-

52. Luhmann, Niklas (1989). “Complexitat Social I Opinio Pública”. En: Revista Periodística. Volumen 1. 
Número. Barcelona, p. 9.

53. Rabotnikof, Nora (2005). Op. Cit. p. 221.
54. Ibíd., p. 249.
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55. Ibíd., p. 254.
56. Ibíd., p. 256.
57. Luhmann señala que en una teoría de la sociedad como la que él postula el concepto de sentido (sinn) 

es central, pues “sin hacer uso del sentido ninguna operación de la sociedad puede surgir”. Luhmann, 
Niklas (2007). La sociedad de la Sociedad. México. Herder, p. 27.

una  imagen  de  los  límites  de  sus  po-

-
gan  de  nuevo  un  papel  central,  tanto  

-

ésta  se  relacionará  con  la  capacidad  
-

lítico.  Es  así  como  algo  del  compo-
nente  de  visibilidad  tradicionalmen-
te  asociado  a  lo  público  se  mantiene,  

55

Como  es  de   suponerse,   según  

-

a  una  red  de  comunicaciones.  La  au-

pues,  nos  dice,  los  elementos  de  “la  

de   por   qué   algo   llega   a   convertirse  
en  tema,  parece  haber  sido  relativa-

acento  en  la  importancia  del  espacio  
público   como   escenario   del   debate  

-
mentos  previos  al  consenso  permite,  

-

fuerte  de  racionalidad.  “Los  temas  se  
-

hmann,  una  relevancia  objetiva,  sino  
que  el  proceso  empírico  por  el  cual  

-
dece   a   ciertas   reglas   que   deben   ser  

-

-
56

De   particular   interés   para   el  
-

ciología  política  de  Luhmann  resul-

La  política  como  sistema,  de  Javier  
Torres  Nafarrate;  ahí  se  exponen  las  

lo  que  sería  uno  de   los   subsistemas  
más   estudiados   por   el   pensamiento  
occidental.

 
sistémicas

El   mundo   es   el   horizonte   de  

implica   selecciones   al  mismo   tiem-
po   que   apertura   de   posibilidades.57  
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simultaneidad   con   los   procesos   de  
-

podemos  ser  una  sociedad  del  mun-
do,58   la   cual   está   permanentemente  

de  sentido  por  la  existencia  simultá-

no  determinan  la  primacía  de  uno  de  
ellos.  Así  en  el  marco  de  una  teoría  

-

un  sistema  global  de  sociedades   re-
gionales  sino  el  de  una  sociedad  del  

-

En   esta   perspectiva   de   aná-
lisis   la   sociedad   mexicana,   como  
toda  América   Latina,   ha   dado   paso  

características   operativas,   cogniti-

modernidad  europea.  Las  sociedades  

que   describe   la   teoría   luhmanniana  

centro  que  las  dirija;  son  policéntri-
cas,  mientras  que  en  México  se  pue-
de  observar  el  predominio  e  incluso  
la  centralidad  de  algún  sistema  par-
cial  de  la  sociedad.  Empero,  es  con-

no  se  dan  en  contexto  de  sociedades  
tradicionales   jerarquizadas;   se   dan  
en   procesos   evolutivos   simultáneos  

en  el  contexto  de  una  sociedad  mo-

-
cional   mediante   un   control   externo  
que  limita  su  proceso  de  diferencia-

se  inscriben  los  trabajos  sobre  socie-
dades   de   tipo   concéntrico   desarro-
llado   por   Zamorano59 -

Millán,60   así   como  problemas   de   la  
61  

58. Luhmann, Niklas (1997). “Globalization or world society: how to conceive of modern society?”. En: Sou-
rce: International Review of Sociology Mar, Vol. 7, Issue 1, p. 70.

59. Zamorano Farías, Raúl (2003, enero-junio) “Diferenciación y desdiferenciación política en la modernidad 
y periferia de la sociedad moderna”. En: Economía, Sociedad y Territorio, El Colegio Mexiquense, Toluca 
México. Vol. IV, núm.13, pp. 63-93.

60. Millán, René (1993, abril-junio). “Orden y cultura política en México”. En: Revista Mexicana de Sociolo-
gía, Vol. 55, núm. 2, pp. 155-168.

 Millán, René (1999). “Problemas generales y particulares de la coordinación social”. En: Lechner, Norbert 
et al. Reforma del Estado y Coordinación Social. Ed. Plaza y Valdés/ UNAM. México. pp. 55-74.

 Millán, René (2002). “México en cambio, diferenciación, coordinación social, contingencia”. En: Estudios 
Sociológicos. Vol. XX. núm. 58, pp. 47-65.

61. Millán, René (1995). “De la difícil relación entre Estado y Sociedad. Problemas de coordinación, control 
y racionalidad social”. En: Perfiles Latinoamericanos. Revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales. Sede México. Volumen 4. Número 6. pp. 181-202.

 Millán, René (1999). “Problemas generales y particulares de la coordinación social”. En: Lechner, Norbert 
et al. Reforma del Estado y Coordinación Social. Ed. Plaza y Valdés/ UNAM. México. pp. 55-74.
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62. Millán, Rene (2008ª, Septiembre-Diciembre). “Sociedad Compleja: ¿Cómo se integra?”. En: Desacatos., 
Revista de Antropología Social. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 
México. Núm. 28. pp. 69-88.

 Millán René (2008b). Complejidad social y nuevo orden en la sociedad mexicana. México, Miguel Ángel 
Porrúa/ IIS, UNAM.

63. Mascareño, Aldo (2000). “Diferenciación funcional en América Latina: los contornos de una sociedad 
concéntrica y los dilemas de su transformación”. En: Persona y Sociedad. Vol. XIV. Núm. 1. p. 190. 

64. Millán, Rene (2008ª, Septiembre-Diciembre). Op. Cit., p. 70.
65. Millán René (2008b). Op. Cit., p. 67.

-

social.62

El   concepto   de   orden   social  
orientado   concéntricamente   descri-

-
temas  funcionales  caracterizado  por  
niveles  de  autonomía  diversos,  en  el  

-
dos  bloquean  o  ponen  obstáculos  al  

-
cas   parciales   en   vías   de   diferencia-

-
nas   se   han   caracterizado   por   estar  
estructuradas   en   torno   a   un   sistema  
dominante:   la   política.   Con   ello   el  

se  hizo  dependiente  del  sistema  cen-

se   transformaron   en   procesos   de  

funciones.63

René   Millán   ha   estudiado   en  
línea  de  continuidad  el  pensamiento  

-

-
-

ciales  como  prototipo  de  sociedades  

altamente  complejas.  En  sus  propias  
palabras,   “la   unidad   entre   comple-

-

Precisamente   con   este   marco  

de  los  cambios  en  la  sociedad  mexi-
cana  posrevolucionaria.  Para  ello  se  

-
-

posrevolucionario  se  ha  diferenciado  
-

pio  autor,  México  se  “ha  moderniza-
do   al   sufrir   considerables   procesos  

tipo”.65  Una  de  las  características  del  
viejo  orden  posrevolucionario  es  una  

-
cada  por   la  existencia  de  un  Estado  
centralizado.   La   “centralidad   esta-

recursos   (políticos,   jurídicos,   orga-

con   objeto   de   instituir   socialmente  
-
-

zar  elementos  medulares  de  las  fun-
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-
ponsabilidad  de  toda  la  sociedad,  lo  

-

-

masas  organizadas,  sino  en  una  fun-

-
les  sistemas,  evitando  una  creciente  

66   En   tal  
sentido,  la  centralidad  del  Estado  es  
un  elemento  relacionado  con  la  pre-

cual   advierte   sobre   la   debilidad   del  

político  para  mantener  sus  operacio-
-

67  Precisamente  la  época  de  
un  Estado  centralizado  que  en  térmi-
nos  de  organizaciones  se   tradujo  en  
el  predominio  de  lo  que  han  llamado  
los   especialistas   un   sistema   de   par-

-
mo,  conlleva  para  el  sistema  político  

se   encuentran   implícitos   problemas  

traslape   de   límites   sistémicos.   Por  

alude   –así   sea   indirectamente–   a   la  
-

cleos  de  ellas.  Y  dicha  característica  
es  una  de  las  principales  de  la  forma  

68

No   obstante,   este   orden   poco  
diferenciado  fue  distinto  una  vez  que  
se  instrumentaron  una  serie  de  polí-

modernizadoras   que   han   resultado  
  

más   aun   en   un   tránsito   a   un  mode-un   en   un   tránsito   a   un  mode-ánsito   a   un  mode-nsito   a   un  mode-

inacabado.   En   el   proceso   de   mo-

batalla   por   diferenciar   la   estructura  
del   sistema   político   posrevolucio-

sus  componentes   (Estado,  presiden-

sido  posible  dar  paso  –dentro  de  una  
perspectiva  institucional–  a  una  nue-

la  pluralidad  política  e  innovar  en  el  
rol  de  ciertas  instituciones:  partidos,  
Congreso,  por  ejemplo.  Con  ello  se  

-

perspectiva  sistémica,  la  democracia  

66. Millán, René (1993, abril-junio). Op. Cit., p. 157.
67. Millán, Rene (2008ª, Septiembre-Diciembre). Op. Cit., p. 72.
68. Millán René (2008b). Op. Cit., p. 76.
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69. Ibíd., p. 153-154.
70. Millán, René (1999). Op. Cit., p. 63.
71. Molina y Vedia Silvia (1994) Escepticismo Político. La construcción de dos modelos de operación-obser-

vación, México, UNAM.
72. Ibíd., p. 9-10.

adquirida  se  presenta  como  respues-

–por  ello–  a  una  nueva  estructura  de  
-

69

-

social,  permite  estudiar   también   los  

se  entiende  a  partir  de  la  posibilidad  
de  que  dos  instancias  (personas,  sis-

se  reconocen  como  distintas  puedan  
generar   un   conjunto   de   conexiones  

-

conjunto  requiere  que  las  conexiones  

que  se  disponga  de  medios  para  ase-
-

ca”.70

social   característicos   de   las   formas  
-

puestas   líneas   arriba,   tienen   conse-
-

-
mente,   en   sociedades   policéntricas  

operativa–,  lo  que  posibilita  una  re-

funcionales.  Mientras  que  en   socie-
dades  como  las  latinoamericanas,  el  

del  sistema  político,  pero  sobre  todo  
-

minado  la  autonomía  de  la  economía  
-

inscrita   en   el   programa   de   investi-

-
pecializados  circunscritos  en  el  desa-

de  la  política:  escepticismo  político,  

Con  base   en   los   planteamien-

formula   un   modelo   para   observar  
-
-

temas  psíquicos.71

subsistema   político   opera   sobre   “la  
base   de   un   juego   asimétricamente  

-
go”.72  Al  escepticismo  lo  caracteriza  
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el   “procesamiento   autorreferencial  

-
jetiva”.73

-
ble.  En  el  momento  de  emerger  este  

democráticos  nos  encontramos  fren-
escepticismo  

político.
74

“En  términos  generales,  lo  que  
-

cismo  en  el  subsistema  político  es  la  

-
-

rrollo”.  Agrega  que  “el  escepticismo  
político  se  genera  por  sobrealimenta-

-
75  En  línea  de  continuidad  

con   los   sistemas   autorreferenciales,  
el  escepticismo  detona  cambios  en  el  

sistema   político   no   necesariamente  
negativos;  todo  depende  de  la  capa-
cidad  de  respuesta  de  sus  estructuras  

76   Como  medio   de   ve-

proveniente  de  los  medios  de  comu-

En   trabajos   posteriores   estu-
dia   problemas   relacionados   con   la  

-
mer  orden  analiza  las  noticias  sobre  
política,77

-
-

lerancia.78

Las  consecuencias  cognosciti-
vas,   prácticas   e   incluso   normativas  

el   poder   político   se   puede   ejercer  
con   éxito   desde   una   perspectiva   de  

73. Ibíd., p. 30.
74. Ibíd., p. 32.
75. Ibíd., p. 53.
76. “Cuando el escepticismo ha penetrado un subsistema como el político, no se limita a desvirtuar y con-

vertir en duda toda su capacidad de comunicación, sino que, sujeto a su propia dinámica autorreferente, 
continúa creando sentido en torno a dudas cada vez más complejas. Esta forma de problematizar en-
fatiza por lo general el término de improbabilidad, contenido en el código escéptico; pero a fuerza de 
ahondar en esta perspectiva también van quedando al descubierto ciertos márgenes (no todas las cosas 
son igualmente improbables) que abren sentido a la probabilidad, y desde ella a una confianza provisio-
nal. Asimismo, la duda en sí conlleva la búsqueda (ya que si no hubiera dudas, la búsqueda no tendría 
sentido) y el desarrollo de nuevas dudas a partir del ejercicio de la búsqueda, en cuyo proceso algunas 
dudas menores quedan resueltas (es decir que también se puede superar la duda con la duda misma, a 
ciertos niveles)” (Molina, 1994: 81-82).

77. Molina y Vedia, Silvia (2000). “Identidad e intolerancia a través de las noticias políticas. La identidad de 
primer orden, la política y sus peripecias”. En: Identidad y Tolerancia. La identidad de primer orden y la 
intolerancia: una relación constante. Vol. I. México. UNAM. pp. 155-180.

78. Molina y Vedia Silvia (2000a). “Identidad y tolerancia a través de las redes: el caso de los usuarios de 
Internet en México”. En: Identidad e Intolerancia. Afloramientos y negaciones de la identidad de segundo 
orden y su relación con la tolerancia. Vol. II. México. UNAM. pp. 77-102.
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segundo  orden,79

-

buscar   soluciones   negociadas   a   los  
problemas.  Además,  es   la   fuente  de  
la  cual  emerge  la  tolerancia”.80

Los  resultados  de  estas   inves-
tigaciones   se   ven   enriquecidos  más  
tarde   con   su   propuesta   de   una  me-
todología   “para   inducir   tolerancia  

81   Para  
ello   toma   como   eje   de   su   propues-

que   proporciona   más   posibilidades  

de  qué  manera  es  posible  que  se  pro-
duzca  el  aprendizaje  de  todo  aquello  
que  es  externo  a  un  sistema;  surge  la  
posibilidad  de  inducir  tolerancia  con  

con  otras  teorías”.82

Considera   la   tolerancia   como  

-
pia  toma  de  decisiones”.83  La  autora,  
profesora  de   la   facultad  de  ciencias  

Nacional,   ha   impulsado   equipos   de  

-
jado  a  partir  de  los  contornos  centra-

sociedad   de   Luhmann.   Ejemplo   de  
ello   son   sus   libros  colectivos  Silen-
ciamiento  y  sistemas  emergentes  au-

toorganizados Comunica-

A  su  vez,  se  encuentran  traba-

Luhmann   estudian   sistemas   especí-

La  

semántica  de   lo  sagrado  

-

-
ta   de   los   procesos   sociales   caracte-

79. “En la medida en que la identidad se puede orientar hacia un segundo orden mediante estilos comuni-
cativos y la tolerancia puede desarrollarse a través de una práctica autorreflexiva atenta a la perspectiva 
de la sociedad (sus preferencias y necesidades), el sistema político puede sacar un enorme provecho 
a favor de sus propias comunicaciones. En efecto, una estrategia de comunicación política con estas 
características tiene una extraordinaria fuerza. Ésta proviene, en primer lugar, de la consistencia de su 
identidad, reforzada mediante una evolución de su complejidad y de sus aptitudes funcionales, y en 
segundo lugar, del uso de los recursos con que cuenta el sistema (y sobre todo de su comunicación) en 
actividades productivas, integrativas, asociativas y de concertación”. Millán, René (2002). “México en 
cambio, diferenciación, coordinación social, contingencia”. En: Estudios Sociológicos, Vol. XX, núm. 58, 
p. 19.

80. Ibíd., p. 16.
81. Molina y Vedia, Silvia (2005). Metodología de inducción a la tolerancia. México, UNAM, p. 25.
82. Ibíd., p. 143.
83. Ibíd., p. 94.
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rísticos   de   sociedades   modernas,  
pero   que,   como   la   nuestra,   no   son  

-

mo  

mo   es-

a   los  otros  sistemas.   Para   lograrlo  
el  autor  expone  sus  resultados  de  in-

mariana   en  México,   concretamente  
en  la  imagen  de  la  Virgen  de  Zapo-

que  en  México  “las   tradiciones  ma-
rianas  nos  pueden  permitir  observar  
c
conseguido  su  cierre  operacional,  es  
decir,   nos   dejarían   ver   lo   moderno  
del  comunicar  del  sistema  de  la  reli-

85  
Para   nuestro   autor,   el   sistema  de   la  

-
ca  del  misterio  a   la  semántica  de   la  
contingencia,   “con   la   cual   alcanza  
la   clausura   operacional.  El  misterio  

complementan.  Pero  en  términos  je-
rárquicos   la  contingencia  articula  el  

en  la  sociedad  moderna.  El  misterio  
era  funcional  en  los  sistemas  estrati-

bajo  la  forma  de  peligro,  para  ser  un  
sistema  diferenciado.  La  contingen-

86

Por   su   parte,   Ríos   Molina  

-

-
bia,   donde  predominan  un  gran  nú-
mero  de  organizaciones  religiosas  no  

-
nes   religiosas   fueron   los   espacios  

para   hacer   de   éstas   formas   de   dife-éstas   formas   de   dife-stas   formas  de   dife-
-

mía  del  sistema  religioso  del  Urabá  

a  partir  de  elementos  culturales  que  
los   migrantes   suelen   portar   donde  
quiera   que   surjan   oportunidades   la-
borales.87

Destaca   que   a   pesar   de   que  
fueron   elementos   externos   como   la  

-
-
-

cularidades   internas   de   cada   iglesia  

84. Gaytán Alcalá, Felipe (2004) Las semánticas de lo sagrado. México. Plaza y Valdés. p. 15.
85. Ibíd., p. 44.
86. Ibíd., p. 223.
87. Ríos Molina (2002). p. 153.
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88. Ibíd., p. 154.
89. Brown, Javier (1999). “Comunicación y política educativa”. En: Revista Latinoamericana de Estudios 

Educativos. México. Vol. XXIX. Núms. 3 y 4, p. 78.

estuvieron   reguladas   por   elementos  
determinados  por  la  zona  de  origen,  

con  quienes   se  comparte  una  cultu-
ra.  De  tal  forma  que  “las  relaciones  
sociales   basadas   en   el   factor   étnico  
fueron   reelaboradas   en   las   institu-
ciones   religiosas   que   allí   arribaron.  
No   obstante,   las   representaciones  
de  dicha  pertenencia  eclesial  fueron  
construidas   tomando   como   base   el  
encuentro   con   el  Otro   en   un   nuevo  
contexto   espacial”.   Esto   es,   lo   reli-

la  vez  diferenciado”.88

El   sistema   educativo   también  
ha  sido  objeto  de  estudios  empíricos.  

realiza   un   estudio   de   las   organiza-
ciones  educativas  a  partir  de  la  doble  
perspectiva  de  la  toma  de  decisiones  

-
mas  sociales  de  Luhmann.  La  autora  
toma  el  comparativo  de  dos  cuerpos  
académicos   dedicados   a   la   educa-

-

hace  su  análisis  desde  la  perspectiva  

de   los   cuerpos   académicos   se   fun-
damenta   en   los   tipos   de   premisas  

-

decisiones  individuales  de  los  profe-
sores,  que  son  la  base  de  las  decisio-

en   el   origen   de   los   cuerpos   acadé-
micos   tienden   a   permanecer   en   las  
decisiones   futuras,   lo   que   establece  
la   autorreferencialidad   del   sistema  
de  cada  uno.  El  sistema  de  un  cuerpo  
académico   potencia   el   cumplimien-
to  de  los  intereses  personales  de  los  
profesores;  en  cambio,  el  sistema  del  
otro  lo  obstaculiza.

parte  de  la  teoría  de  sistemas  sociales  
como   marco   general   para   estudiar  

políticas  públicas.  Los  presupuestos  

educativa:  el  primero  es  que  el  ele-
mento   central   de   las   políticas   edu-

que  decir  qué  hacer  o  no  hacer,  qué  
89   -

do,  así  como  los  sistemas  autopoiéti-
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cos  trabajan  a  tiempos  desiguales,  el  

niveles  escolares.90

El  sistema  administrativo,  nos  

hablar   de   sistemas   administrativos  
-

México  es  el  de  un  sistema  adminis-
trativo  politizado  (lo  que  en  términos  

prevalecer  en  un  sistema  administra-
tivo  cede,  en  el  caso  mexicano,  a  una  

antojo  el  aparato  administrativo.91

En   suma,   de   lo   expuesto   se  
puede  concluir  que  América  Latina,  

el   proceso   comunicativo   de   lo   que  
hemos   denominado   Programa   de  

-

renciales.  Lo  ha  hecho  con  sus  espe-

-

que  se  está  transitando  de  un  momen-

del  núcleo  duro  de  la  teoría  a  uno  en  
-

cual  abre  la  posibilidad  de  constatar  
o  enriquecer  los  presupuestos  centra-
les  de  la  teoría  e  incluso  desarrollar  

en   las   comunidades   epistémicas   se  
están   potenciando   grupos   de   inves-

son   las   diversas   tesis   de   licenciatu-
-

do   en   los   últimos   diez   años.   Entre  

aspectos   relevantes   de   la   teoría   de  
sistemas   o   bien   algunos   rasgos   de  

-
92  sobre  

la  ciencia;93

90. Ibíd., p. 79.
91. Ibíd., p. 81.
92. Ibáñez Aguirre, José Antonio (2006). Epistemología social de la teoría de sistemas: Luhmann y sus críti-

cos. Tesis. Universidad Iberoamericana; y Ramírez Ruiz, Liliana (2008). La distinción como hilo conductor 
en tres momentos fundamentales de la obra de Niklas Luhmann: Sistema como diferencia, sociedad 
como sistema social y en la teoría de la comunicación. Tesis. Licenciatura en Sociología. UNAM. FCPyS.

93. Carretero Rangel, Reyna (1999). La ciencia de la sociedad. La circularidad teórica de Niklas Luhmann. 
Tesis. Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. México. UNAM, FCPyS.
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la  semántica  en  la  sociedad;   sobre  
la  sociología  política  o  alguno  de  las  
distinciones  características  de  la  po-
lítica  en  Luhmann.95  Está  también  el  
trabajo   doctoral   de  Arturo   Vallejos  
sobre  La  política  en   la  periferia  de  
la  modernidad:  Lineamientos  gene-

-

rica  Latina

-
mán  a   la  ciencia  política.  A  su  vez,  

-
gunos  sin  éxito,  llevar  los  postulados  
de   esta   teoría   a   un   nivel   empírico.  

quien  en  su  trabajo  de  tesis  de  licen-
ciatura  toma  la  teoría  de  sistemas  de  
Luhmann;   su   resultado  expresa  una  

-
tudio  de  caso.  Por  su  parte,  Juan  Soto  

sobre  el  sistema  de  la  ciencia  aplica-
do  al  campo  académico  de  la  comu-

-

94. Carretero Rangel, Reyna (2004). De la unidad esencial a la unidad funcional. La construcción semántica 
de la realidad. Tesis. Maestría en Estudios Políticos y Sociales. UNAM.

95. Alcántara Granados, Enrique (2003). La sociología y su método: una observación de segundo orden 
sobre las paradojas de la política. Tesis Maestría en Sociología. Universidad Iberoamericana; y Europa, 
Vargas, Israel Gerardo (2008). La sociología política de Niklas Luhmann, Maestría en Sociología, Uni-
versidad Iberoamericana.
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-
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1. El mercenario griego en la 
Anábasis

En   el   universo   griego   de   la  
guerra   se   encuentra   la   primera   na-

servicios  se  pagaban  para  participar  
en   una   contienda   bélica   de   la   cual  
eran   extraños   o   ajenos   en   términos  

trata  en  concreto  de  un  relato  bastan-

habrá   de   extenderse   hasta   nuestros  
días:  La  Anábasis  o  Retirada  de  los  
Diez  Mil,  

militar   Jenofonte   en   la   primera  mi-

concluido  las  Guerras  del  Pelopone-
so.   Jenofonte,   al   lado  de  Tucídides,  

-

las  cuales   la  superioridad  militar  de  
-

-
cio   de  Atenas,   hasta   concluir   en   su  

conocida   como   “las  Helénicas”.   La  

que   el   propio   Jenofonte   tuviera   un  

papel  destacado  en  los  acontecimien-
tos  que  llevaron  a  una  unidad  militar  
lacedemonia   a   prestar   sus   servicios  
al  heredero   real  del   trono  de  Persia  
convirtieron  una  aventura  de  exper-
tos  militares  en   territorio  extranjero  

una  deslumbrante  apología  no  exen-

griega   esta   vez   en   territorio   bárba-
-

por  quienes  habían  sido  sus  anterio-
res  enemigos  mortales  décadas  atrás.  
Leída  desde  una  perspectiva  contem-
poránea,  la  Anábasis  ofrece  el  primer  

-
2

Para   situar   la   obra   en   el   con-
texto  de  las  formas  militares  griegas  
es   necesario   establecer   el   estatuto  
que   los   mercenarios   tuvieron   en   el  

-
ca.   Los   griegos   tuvieron   dos   perío-
dos   altamente   diferenciados   en   el  

2. Una película como The Warriors, de Arthur Hill, producida en 1985 es una adaptación de la obra de 
Jenofonte, en la cual una pandilla juvenil urbana de Coney Island que asiste a una reunión de todas las 
bandas de Nueva York se encuentra aislada en zonas hostiles y debe, a lo largo de la noche, regresar 
hasta su barrio de origen para ponerse a salvo.
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3. Kagan, Donald (1998). The Peace of Nicias and the Expedition of Sicily. Passim, Cornell University Press; 
Hanson, Victor (2005). A War Fought Like no Other. Passim.

4. En su influyente y audaz texto How the Weak Win Wars Arreguin-Toft ha sostenido la tesis según la cual los 
beligerantes más débiles en recursos materiales y humanos tienden a resultar victoriosos en los enfren-
tamientos militares, al menos desde mediados del siglo XIX. El caso de las Guerras Médicas añadiría un 
ejemplo más en su favor.

Médicas–  todas  las  ciudades  griegas  

una  gran  alianza  panhelénica  contra  

que   pusieron   en   movimiento   en   su  
contra  ejércitos  inmensamente  supe-
riores  en  número  de  hombres.3  Se  tra-

mundos   enteramente   distintos,   uno  
de  los  cuales  se  vio  obligado  a  luchar  

peleaba  para  expandir  su  dominio  te-

propios   intereses.  En   la   perspectiva  

oriental  al  territorio  griego  una  gue-
rra  anticipatoria.  Pero  para  asombro  
de   sus   contemporáneos,   consterna-

misterio  de  la  posteridad,  las  escasas  
tropas   griegas   al  mando   de   estrate-
gas  tan  brillantes  como  Temístocles,  

devastadoras   derrotas   estratégicas  

fuerte–.

-
res  jamás  volvieron  a  hollar  el  suelo  
griego.   Los   historiadores   militares  

-
ciplina  militar,  la  unidad  de  intereses  

-
nominada   “falange   hoplítica”   –una  

términos  militares  la  igualdad  de  los  
ciudadanos   pertenecientes   al   cente-
nar  de  demos  en  que  la  ciudad  se  di-
vidía–,  adoptada  luego  por  todas  las  

su   régimen  político,   puesta   a   punto  
-

tamientos   bélicos   contra   el   invasor  
extranjero  o  barbaroi.  Armados  con  

-
bate  cuerpo  a  cuerpo,  estas  unidades  
dotadas   de   una   gran   capacidad   de  

podían  llegar  a  tres  mil  o  cuatro  mil  
hombres,  dirigiéndose  sin  titubear  al  

-
plina  sus  enemigos  se  derrumbaron.  

La  llamada  guerra  hoplítica  se  
vio  acompañada  de  un  ethos  militar  
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la  igualdad  de  los  combatientes  –iso-

como   duelo   entre   dos   adversarios  
mutuamente   visibles   –agonalidad–  

ocurrencia   en   tiempo   de   festivida-

de  mercenarios.  Con  buenas  razones,  

Los   Nueve  

Libros   de   la   Historia,   que   de   paso  
dieron  nacimiento  a  un  nuevo  género  

de  cosas  en  los  asuntos  militares  dio  
un  vuelco  radical.

La  anterior  unidad  conseguida  
ante  el  invasor  extranjero  dio  paso  a  

estallar  en  la  Primera  Guerra  del  Pe-
-

lantada   merced   a   batallas   en   regla  
por  cuenta  de  sus  respectivos  aliados,  
en  que  todavía  podía  reconocerse  el  

cabo  de  la  cual,  ante  un  empate  nega-
tivo,  pues  ninguno  de  los  adversarios  
pudo   obtener   una   ventaja   decisiva,  

En   realidad   fue   un   frágil   acuerdo  

ante   una   rivalidad   que   se   detuvo  

Tebas  –ciudad  aliada  de  Esparta–  in-

cual   dio   lugar   a   una   segunda   etapa  

a.C.  Durante  ella  las  tropas  terrestres  
espartanas   invadieron  durante  cinco  
veranos   consecutivos   los   alrededo-

sus  muros  la  peste  que  produjo  cerca  
de  ochenta  mil  muertes,  mientras  la  

a   Esparta   en   una   serie   de   pillajes,  
-
-

bles  en  el  espejo  del  antiguo  modelo  
militar.   En   la   batalla   de   Esfacteria,  

-
ron   prisioneros   a   cerca   de   dos   mil  

denominada  Paz  de  Nicias  –que,  sin  
embargo,   no   fue   aceptada   por   las  
principales   ciudades   aliadas   de   Es-

guerra   que   terminaría   con   la   derro-

Tucídides  se  vio  obligado  a  emplear  
otro  nombre  distinto  al  de  “polemos”  
–con  el  cual  se  conocieron  las  Gue-
rras  Médicas–  para  referirse  a  este  se-
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latinos   llamarían   después   “bellum  
-

nacional   Humanitario,   púdicamente  
-

nacional.  En  este  segundo  período  la  
-

pe  como  una  nueva  práctica  sino  que  
adquiere  una  alta  importancia  táctica  
como  consecuencia  de  una  compleja  

número   de   hoplitas   se   redujo   con-
siderablemente   en   ambas   ciudades  

una   predominancia   hasta   entonces  
desconocida  porque  era  el  único  tipo  
de  guerra  en  el  que  Atenas  podía  ser  

-

considerable  retroceso.  Como  la  pes-
-

lidades  hicieron  cada  vez  más  escaso  

-

pagar  mercenarios  tracios  –expertos  

guerra   naval   demandaba   ingentes  
cantidades  de  remeros  –una  trirreme  

naval  podían  contar  hasta  con  ciento  
veinte   embarcaciones   de   este   tipo–  
el  pago  de  esta  mano  de  obra  naval  

-

pago  extraordinario  de  gran  número  

de   ellos.   Todo   este   nuevo   conjunto  
de  circunstancias  condujo  a  una  cre-

-
dades.  Al  mismo  tiempo,   la  compe-

empleo   de   contingentes   espartanos  
por  parte  de   los  antiguos  enemigos.  
Es   en   este   estadio   de   la   guerra   en  

de  Jenofonte.
Ciertamente  se  trata  de  un  caso  

único   en   que   el   narrador  mismo   es  
un  mercenario  –e  historiador  conno-

acompañan  son  un  agregado  de  ciu-
dadanos   oriundos   de   las   diferentes  

la   égida   espartana.   Jenofonte   tuvo  
-

lo  que  fue  un  caso  quizá  único  para  
su   época.   El   relato   puede   ser   visto  
como  una  obra  literaria  en  la  que  se  

Constantinopla,  donde  los  mercena-
rios   recorren   poblaciones   de   extra-

como   el   país   de   los   carducos,   los  
caldeos,  los  cálibes,  los  taocos  –que  

-
nos,  los  armenios,  los  macrones,  los  
mosinecos   –que   copulan   en   públi-
co–,  los  encintotas,  a  todos  los  cua-
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-
lor  aumentan  en  el  curso  de  la  narra-

preocupa  por  indicar  su  diversa  pro-
cedencia,   que   prácticamente   abarca  
la   totalidad  de   las  ciudades  griegas,  
dando   con   ello   la   imagen   de   una  
alianza  de  las  distintas  regiones  que  
en  su  suelo  natal  se  hallaban  inmersas  
en   la   guerra   civil   –stasis–   pero   que  
unidas  contra  el  bárbaro  en  su  propio  

era  imposible  en  el  territorio  patrio.  

de  Arcadia,   Clearco   de   Lacedemo-

Peleno,  Dracontio  de  Esparta,  Aris-

-

muerte  del  monarca  que   los  contra-

extranjeros   enemigos  que   inician   la  
larga  marcha  de  su  retirada  en  procu-
ra  de  retornar  al  suelo  patrio  en  una  

estatura   heroica   de   sus   integrantes  

-
torno  a  través  del  Mar  Negro.  

2. El mercenario medieval y 
el género de la caballería.

Durante  la  época  Medieval  las  
formas  de  la  guerra  encontraron  en  el  
mercenario   uno   de   sus   expedientes  

-
torial,  cambiantes  adscripciones  ad-
ministrativas,   poderosas   interferen-
cias  religiosas  por  el  papado  romano  

-
jero  como  un  normado  a  los  ojos  de  
un   francés–,   el   empleo,   mediante  
el   pago,   de   cuerpos   o   contingentes  

-
cializados  cuasiprofesionalmente  en  

militares  fue  convirtiéndose  gradual-
mente  en  un  aspecto  decisivo  al  que  
acudieron   tanto   las   diversas   casas  
dinásticas   reales   como   las   ciudades  
dotadas     de  algún  grado  de  autono-
mía–especialmente   las   italianas–.  
En  el  curso  de  la  Guerra  de  los  Cien  
Años  las  campañas  militares  adelan-
tadas  por  la  dinastía  Hohenstaufen  en  

armados  que  opusieron  a  la  casi  tota-
lidad  de  las  emergentes  ciudades  –re-

presente   la   importancia   estratégica  



145VOLUMEN 7 NÚMERO 1 - ENERO - DICIEMBRE 2011

Víctor Guerrero Apráez - vquez12@yahoo.com

contractuales   –conocidas   predomi-
nantemente   como   condottas–   para  
resolver   exitosamente   las   respecti-
vas   contiendas   bélicas.   La   condena  
del  empleo  de  mercenarios  promul-
gada  en  el  tercer  Concilio  de  Letrán  
en  1179  tiene  el  valor  sintomático  de  

había   llegado   a   adquirir,   al   igual  
que   la   inutilidad   de   una  medida   de  
esta  naturaleza.5  Los  arqueros  sarra-
cenos,   que   en  número  de   cinco  mil  

Hohenstaufen,  fueron  el  cuerpo  más  
extranjero   de   los   que   intervinieron  
en   las   campañas   armadas   en   suelo  

-
ron   en   sus   interminables   confronta-

Los  integrantes  de  las  compañías  de  
brabanzones,   aragoneses,   navarros  

6   puestos   al   servicio   de  

resultaron,  si  no  decisivos,  sí  mani-

campañas  de  Guillermo  el  Conquis-

las  incursiones  de  Carlos  V,  que  cul-

toma   como  prisionero   de  Francisco  

-
vos   en   numerosas   contiendas   hasta  

Los   alabarderos   o   piqueros   suizos,  
que   combatían   en   cerradas   forma-
ciones  prácticamente  impenetrables,  
tuvieron   gran   demanda   en   todo   el  
territorio   europeo;  dejaron   como   su  
más   perdurable   legado   la   guardia  

como  uno  de  sus  miembros  a  Ulrico  
Zwinglio,  quien  luego  de  convertirse  

-

grandes  jefes  mercenarios  alemanes,  
-

rad  de  Landau,  conformaron  cuerpos  
-

mias,  quienes  al  aliarse  con  el  anti-
guo  caballero  hospitalario  provenzal  

compañía   de   mercenarios   del   siglo  

-
gevina   le   permitieron   el   triunfo   de  

combinados   de   los   territorios   ita-
lianos.   Una   ciudad   como   Florencia  

compuesta  por  mercenarios  ingleses  

-

5. Mallet, Michael. “Mercenarios”. En: Keen, Maurice (edit) (2005). Historia de la Guerra en la Edad Media. 
Machado Libros. p. 275.

6. Esta denominación tiene su origen en el inglés cotter –trabajador rural– y el francés couteau –daga o 
cuchillo–; alude en ambos casos a su baja extracción social. 
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7  En  las  restantes  ciudades  
italianas   el   papel   de   los   condottieri  

-
tratégica  decisiva  para  la  consolida-

parte   de   Giangaleazzo   Visconti   de  
mercenarios   famosos   como  Miche-

-
guraba   incluso   con   el   otorgamiento  
de  castillos.  Venecia  hacía  lo  propio  

-
tiva  puede  todavía  observarse  en  al-
guna  de  las  plazas  de  la  ciudad.  Por  
su  parte,   las  compañías  de  estradio-
tes  albaneses  como  cuerpos  de  caba-
llería   provistos   de   técnicas   balcáni-

el   empleo  del   arco   al   galope   serían  
altamente   codiciadas   en   las   guerras  
italianas.  

Los   nombres   de   afamados  

compañías   dejaron   como   estela   de  
-

deras   gestas   heroicas   sino   también  

quizá   el   más   importante   es   Paolo  

batallas   son   el  más   grandioso   testi-
monio   de   una   época   profundamen-

condotieros.   Pero   habría   de   ser   la  
famosa   Compañía   Catalana   –tam-
bién  conocida  como  la  de  los  Almo-
gávares,  que  conformada  por  tropas  
rurales  aragonesas  entrenadas  en  las  
guerras   de   reconquista   en   la   penín-

Sicilia,  en  número  superior  a  seis  mil  

que   proporcionaría   el   material   épi-
co   para   el   testimonio   literario   más  

Luego   de   la   paz   de  Caltabellota   en  

compañía  de  Almogávares,  al  mando  
de  Roger  de  Flor  sería  la  protagonis-

materia  de  una  de  las  más  ejemplares  
-

taner  fue  uno  de  los  integrantes  de  la  

-
cisitudes  que  padecieron  en  el  curso  
de   tres   décadas   al   servicio   de   dife-

-
plearon  sus  habilidades  militares.8

7. Mallet, Michel. Op. Cit.
8. Muntaner, Ramón (1984). Los Almogávares. Plaza y Janés. Se trata de una versión abreviada y adaptada 

al español del original.



147VOLUMEN 7 NÚMERO 1 - ENERO - DICIEMBRE 2011

Víctor Guerrero Apráez - vquez12@yahoo.com

-

la  convertía  en  la  llave  del  Mediterrá-
neo,  al  punto  de  que  todavía  Goethe  
podía  sostener  que  solo  quien  enten-
diera   Sicilia   estaba   en   condiciones  

-
-

talana  que  ofreciera  sus  servicios  al  

-
dos  sus  antecesores,  combatía  las  in-
cursiones  de   los   ejércitos  otomanos  

-
taban  su  trono  acudiendo  para  ello  a  
todos  los  servicios  mercenarios  posi-
bles.  El  jefe  de  los  almogáveres  era  

caballero   templario  expulsado  de   la  

capitán.  Al  mando  de  un  contingente  
de  siete  mil  hombres,  Roger  de  Flor  

la  mano  de  María,  la  hija  del  zar  de  
los  búlgaros,  como  parte  de  su  remu-

inicio  a  una  larga  serie  de  hechos  de  
-

tes  regiones  de  Anatolia.  Los  almo-
gávares  se  enfrentan  a  los  genoveses  
–empleados   como   mercenarios   de  
otra  procedencia–,  a  los  alanos  –con-

a   quienes   vencen   en   repetidas   oca-
siones;  liberan  ciudades  sitiadas  por  

-
ciben  refuerzos  adicionales  desde  Si-
cilia;  celebran  bodas;  surgen  nuevos  

-
guidos  por  el  príncipe  heredero  Mi-

-

andanzas;  los  complots,  las  disensio-

Roger  de  Flor  es  elevado  al  título  ho-
-

delidad  al  emperador  bizantino,  pero  

se  desata  la   ,  cu-

-
nalmente,  penetran  en  Grecia,  donde  

Neopatria.  

-
-

que  permite  obtener  victorias  en  las  
-

Muntaner   un   carácter   exuberante  
cercano   a   un   sangriento   cuento   de  
hadas.   Esta   escenografía   hace   ol-
vidar   al   lector   actual   la   naturaleza  

-
sa  militar  en  su  conjunto,  frente  a  lo  
cual   resulta   natural   que   para   el   pú-
blico   contemporáneo   de   la   compo-
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-

-

de  los  episodios  protagonizados  por  

de   los   grandes   libros   de   caballería:  
.  Este  relato,  adscrito  

a   lo  mejor   de   la   novela   de   caballe-

peninsulares:   el   propio   Cervantes  

-
-

contienda   bélica   en   la   forma   privi-

Ius  Armo-

rum.  Sin  duda     esti-
liza  e  idealiza  a  un  tiempo  los  rasgos  

-
se  en  esa  vasta  vertiente  de  literatura  

héroes  vernáculos   como  Percival   el  

suelo   británico,   al   igual   que   Ama-
dís   de   Gaula   hispánico,   cimentaría  

-

cierta   ética   del   honor   militar.   Me-

los  interminables  relatos  de  Chrétien  

Rodrigues  de  Montalvo  producirían  
-

belicosa  identidad  política.  

3. La apoteosis del  
mercenario como fallido 
hombre de Estado:  
Wallenstein y la última gran 
guerra religiosa europea. 

Las   repercusiones   que   trajo  
aparejadas   consigo   el   desencadena-
miento   de   la   Guerra   de   los   Treinta  

-

-

por   algunos   historiadores   como   la  
verdadera  Primera  Guerra  Mundial.  
Cerca   de   trescientos   años   de   histo-
riografía   practicada   a   gran   escala  
por   distintas   escuelas   (historia   de  
las  relaciones  internacionales,  diplo-
mática,  militar,  de  las  mentalidades,  

debates  acerca  de  sus  causas  puntea-
dos   por   las   respectivas   conmemo-
raciones–   coinciden   en   destacar   los  
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su  carácter  profundamente  religioso.  

última   de   las   guerras   confesionales  
europeas,  que  en  el  contexto  de  la  re-

feudales   sostenidas   hasta   el   siglo  
-

Germánico,   en   donde   se   produjo   la  
-

rial.  
En  el  marco  de  la  Guerra  de  los  

-

-

-
minan  con  el  incidente  de  la  conoci-

-
te  ruptura  de  hostilidades  del  elector  
palatino  Federico  V,  hijo  político  del  
monarca  inglés,  quien  decide  acudir  
a  las  armas  en  la  esperanza  de  contar  

-
tantes   para   asegurar   su   autonomía.  

las   vecindades   de   la   ciudad,   donde  
aún   perviven   las   corrientes   husitas  

-

convierte   en   una   contienda   armada  
continental   marcada   hondamente  
por  las  diferencias  religiosas  en  que  
las   múltiples   disputas   comerciales,  
territoriales,  hereditarias,  dinásticas,  

-
-

cuentros  armados  acontecen  en  toda  

de  convertirse  en  Alemania.  Pero  la  
geografía  de  la  guerra  es  el  produc-

en   pequeñas   entidades   territoriales,  

que  se  cuentan  más  de  trescientos  en  

regular  geografía  de  los  estados  na-
-

límites   son   cambiantes   e   inciertos  
no  solo  en  la  materialidad  de  fronte-
ras  –que  no  existen  como  tales  en  el  
sentido   moderno–   sino   de   volubles  

-
peñan  un  papel  preponderante.  Cada  

con   asesores   profesionales,   estrate-
-
-

tanto   de   combatientes   entrenados   a  
expensas   del   respectivo   señor   terri-
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torial  como  de  combatientes  bisoños  
parte  de  las  exacciones  a  que  dichos  

someten  a  los  pobladores  para  cum-
plir   con   las   exigencias   que   se   les  
imponen.  Pero  además,  como  quiera  
que  las  lealtades  religiosas  no  cono-

-
mas   un   sistema   adicional   de   perte-

contingentes   extranjeros   provenien-

-
ta  mil  escoceses,  mientras  que  unos  
cinco   mil   irlandeses   se   encuentran  

-
versarias.  Todos  ellos  son  orgullosos  

-
tuna”,   o  más   crudamente,  mercena-
rios.  Es   una   guerra   que   se   conduce  
por   conducto   de   destacados   jefes  
militares   en   cada   una   de   las   fuer-

más   de   una   vez   en   su   largo   decur-
so.   Es   una   guerra   de   generalísimos  

todos  ellos   imbuidos  por   las   impla-
cables  costumbres  de  los  asedios,  la  

-
-
-

retraso  durante  la  época  invernal  por  

desavenencias   puede   generar   entre  
-

mente  proclives  a  todos  los  excesos.  
En  el  fondo  es  una  guerra  de  homo-

doctrinaria,   extremadamente   cruel,  

materialmente   aniquiladora.   El  más  
poderoso   de   todos   estos   jefes   mi-
litares   es  Wallenstein,   que   con   sus  
propios  recursos  dispone  de  un  ejér-
cito  cercano  a  los  cien  mil  hombres;  
recibe  como  precio  de  sus  servicios  

que  deja  para  siempre  de  pertenecer  

se   convierte   en   un   rival   amenazan-
te  para   su  propio  patrono,   el   empe-
rador,  sino  en  el  dictador  comisarial  
que  por  un  instante  tuvo  en  sus  ma-
nos  la  posibilidad  de  crear  el  estado  

oportunismo   más   que   de   su   íntima  

empresarial  en  la  espina  dorsal  de  la  

-

terminarán  por  conducir  a  su  muerte  
como  resultado  de  un  complot  urdi-
do  por  aquel.  

A  su  lado  se  encuentran  estra-
-

colomini,  Montecucoli,  Turena.  Las  
pocas  limitaciones  que  prácticamen-
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te  quedan  en  manos  de  los  jefes  mi-
litares   para   otorgar   clemencia   a   los  
vencidos   tienen   aun   menos   ocasio-
nes  de  manifestarse.  El  sitio,  el  ase-

-

rige  por  las  mismas  consideraciones  
que  Francisco  de  Vitoria  había  esta-
blecido  un  siglo  atrás  teniendo  como  

-

crueles   precedentes   que   el   Duque  
de   Alba   había   ejercitado   en   la   in-
clemente  campaña  de   sometimiento  

-
ciones   de   los  Estados  Generales   de  
Holanda.  Las  enseñanzas  de  Vitoria  
estipulan  tres  razones  que  legitiman  

ciudades   asediadas.   Si   con   el   casti-

asistencia   al   enemigo   en   una   etapa  
posterior  de  la  contienda  bélica,  o  si  

la  moral  del  propio  ejército,  o  si,  por  
-

ciudades   enemigas,   entonces   este  
-

do.  Esta  es  la  ortodoxia  de  la  guerra  
justa,  que  el  pensamiento  de  los  pa-

en   el   curso   de   la   baja   Edad  Media  

-
binan  su  sapiencia  con  la  experiencia  
en  su  calidad  de   intendente  de  gue-

práctica  constante  de  los  comandan-
tes  en  armas.  El  ejercicio  del  asedio  
es  quizá  la  rama  de  las  prácticas  béli-

el  curso  de  las  guerras  antiguas,  des-
Trata-

do  de  poliorcética  (atribuido  a  Eneas  

hasta   los  manuales  militares   del   si-

del  comandante  militar  que  dirige  el  
asedio   tener  en  cuenta  algunos  mo-
tivos   de   indulgencia.   Estos   tienen  

propias  ciudades  asediadas  en  etapas  
anteriores  al  sitio  del  que  son  ahora  

clemente   tienen  que  ver   con  el  his-
torial  o  comportamiento  de  la  ciudad  
en  situaciones  anteriores  o  durante  el  
propio  asedio.  Una  circunstancia  fa-
vorable  a  ella  consiste  en  que  esta  no  

emprender  el  asedio,  o  a  que  su  re-

obligar  al   enemigo  a  emplear   la  ar-
tillería.  Aquellas  ciudades  que  admi-
tieron  al  enemigo  contra  su  voluntad  
no  teniendo  otra  alternativa  también  
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tienen  motivos  para   recibir  clemen-

amenazadas  por  el  enemigo  antes  de  
la   llegada  de  cualquier   refuerzo.  Se  
premia  el  valor  de  las  ciudades  en  no  
haberse   rendido   o   facilitado   la   ren-

-
riores,  pero  esas  mismas  condiciones  

-
to  del  asedio  en  trance  de  ejecutarse.  
Estos   pueden   prolongarse   durante  

ejemplo,  había  resistido  durante  cer-
ca  de  cinco  años  el  asedio  infructuo-
so  de   las   tropas  españolas,  al  punto  

lealtades   pasadas   tienen   poco   peso  
frente  a  las  eventuales  repercusiones  
favorables   de   un   justo   castigo.   La  
ejemplaridad  del  castigo  a  la  ciudad  

casi   incontestable.   Dadas   las   con-
diciones  en  que  se   realiza  el  asedio  
cualquier  castigo  mejora  la  moral  de  

las   violaciones.   El   botín   de   guerra  
anejo   a   la   toma   de   la   ciudad   es   un  
acicate  para  los  sitiadores,  una  ame-

fulminante   advertencia   disuasiva  
para  ciudades  vecinas,  amigas  o  alia-
das.  De  hecho,  la  funesta  celebridad  

-

quier  tipo  de  prolongada  resistencia.  

-
nistro  de   agua  potable   son   recursos  

-
cedencia  nadie  discute.  La  hambru-
na   de   los   sitiados   se   encuentra   en  
perfecta   correspondencia   con   los  
imperativos  militares  de  erradicar  la  
herejía  acelerando  la  caída  de  la  ciu-

decidirse   sencillamente   a   abrir   las  
puertas.  Los  jefes  de  los  asedios  es-
tán  autorizados  incluso  a  devolver  a  
núcleos  de  pobladores  que  por  pro-
pia  iniciativa  pretendan  abandonar  la  

de  los  víveres  para  un  número  menor  
de  sitiados.  Las  consideraciones  es-
tratégicas  del  asedio  entrañan  el  ele-

consecuencias  que  pueden  derivarse  
de  su  fracaso.  

El  caso  aún  reciente  que  toda-
vía  gravita  en  las  memorias  de  los  ge-
nerales  europeos  correspondientes  a  

son  los  asedios  infructuosos  que  los  
tercios  españoles  han  sostenido  en  la  

años  que  opuso  a   los   estados  gene-
rales   de  Holanda   contra   el   régimen  

-
sores.  Vistos  como  herejes  no  dignos  

-
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-
longados  sitios  en  una  contienda  que  

el  inicio  de  su  decadencia.  Un  asedio  
al   que   los   sitiadores   logran   resistir  
es   inmensamente   peor   que   una   de-
rrota  militar  en  el  campo  de  batalla.  
El  argumento  de  que   la   responsabi-
lidad   por   sus   desventuras   recae   en  

la  entrega  de  la  ciudad  en  este  caso  
resuena  con  pasmosa   identidad  a   lo  
largo  de  milenios.   Junto  a   las  habi-
tuales  expoliaciones  llevadas  a  cabo  

los  asaltos  a  las  ciudades  enemigas  se  
convierte  en  un  expediente  reiterado  
con  macabra  persistencia   a   lo   largo  
de  estas   tres  décadas  que  diezma  la  

-
cera   parte   de   sus   habitantes.   Quizá  
el  punto  culminante  en  horror  se  en-

-

-

ciudad  es  uno  de  los  centros  más  ac-

la  causa  protestante  tanto  por  el  nú-
-

-
nos   importante   capacidad   editorial  
de  sus  impresores,  que  difunden  sin  

-
-

diatamente   debajo   del   generalísimo  
Wallenstein,  es  un  estratega  caracte-

ha  pedido  auxilio  para  que  acudan  en  

Gustavo  Adolfo,  pero  estas  no  cuen-

castigo  de  Magdeburgo  harían  pali-

moviliza  sus  huestes  con  táctica  per-

dos   días   de   asedio:   cerca   de   veinte  
mil   habitantes   son   asesinados.   La  
Guerra  de   los  Treinta  Años   fue  una  

la  cual  las  pulsiones  religiosas  euro-
peas  caldeadas  durante  dos  siglos  de  

conducir  a  una  verdadera  catástrofe  

el  largo  camino  del  absolutismo.
Federico   Schiller   había   com-

puesto   en   calidad   de   historiador  
improvisado   –hacia   1790–,   antes  

-

los   principales   sucesos   que   condu-
jeron   desde   el   levantamiento   bohe-

Paz   de  Westfalia.   La   amplia   inves-

proporcionarle,   algunos   años   des-
pués,   el   material   necesario   para   la  
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Es   interesante   que   el   personaje   del  
gran   mariscal   de   campo   –Feldma-
riscal–   bohemio,   elevado   al   título  

europeos  hacia  la  mitad  de  la  guerra  
hubiera  sido  el  tema  elegido  para  ci-

dramaturgia  que  estuviera  a  la  altura  

nuevo  gran  modelo  literario  del  tea-

-

-
-

-

política  en  la  empresa  por  crear  una  
naciente   identidad   propia   en  medio  
de   la   inestabilidad   introducida   por  

-

el  tipo  de  abordaje  que  se  hiciera  de  

estaba   expuesto   a   todos   los   riesgos  
de  una  literatura  altamente  compro-
metida   con   un   público   ávidamente  
urgido  de  un  referente  cultural  que  le  

-
ca.  Mientras   las  demás   tragedias  de  

-

el   tema   era   el   no   demasiado   lejano  
pasado  alemán  en  una  de   sus  horas  
más   terribles.   La   magnitud   de   su  

propia   obra   ni   en   el   conjunto   de   la  
dramaturgia  europea.  Se  trata  de  una  
pieza   monumental   por   su   concep-

Algo   menos   de   trescientas   páginas  
sirven  para   las   tres  partes,  que  a   su  
vez  se  descomponen  en  once  actos;  

su  puesta  en  escena,  pese  a  que  en  el  

-
tiéndolo  en  su  principal  mentor.9  El  
primer  acto  es  una  especie  de   largo  
proemio   situado   en   el   campamento  
del   Feldmariscal,   donde   las   voces  
múltiples   de   arcabuceros,   cazado-

-
tes  de   las  más  variadas   regiones  de  
Europa   –italianos,   valones,   frisios,  
renanos,   francones,   palatinos,   croa-
tas,   lombardos,   hulanos,   bohemios,  
bávaros–  hacen  escuchar  sus  crudas  
opiniones   acerca   de   las   vicisitudes  

sobre   las   recompensas   esperadas,  

gratitud  o  ingratitud  por  las  dádivas  
recibidas  o  negadas  de  Wallenstein,  
el  duque  de  Friedlandia.  En  ninguna  
parte  de  la  obra  se  menciona  la  pala-

9 Safranski, Rüdiger (2005). Schiller o el Nacimiento del Idealismo Alemán. Tusquets. p. 325.
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bra  mercenario,  pero  en  el   lenguaje  
de   sus   protagonistas   éstos   se   deno-
minan  a  sí  mismos  “soldados  de  for-

-

Wallenstein   es   un   variopinto   fresco  

en  la  que  se  encontraba  sumido  el  te-
rritorio   imperial   desde   la   alta   Edad  

sido   señalada   por   un   jurista   como  
Puffendorf   en   la   segunda  mitad  del  

-

como   una   “monstruosidad”.   Esta  
extrema   heterogeneidad   en   la   com-

-
tad  en  medio  de  tanta  disparidad,  es  

armado  que  en  la  contienda  política  
-

te  al  enemigo  protestante  encarnado  

Adolfo.   Las   opiniones   en   el   cam-
pamento  aluden  a   la  pertenencia  de  
cada   soldado   –palabra   proveniente  
del  alemán  Soeldner–  a  cada  uno  de  
los  diferentes  generales  que  confor-

mantienen  los  respectivos  escuadro-

imperial,  que  se  demuestra  en  la  mo-

el   propio   título   principesco   que   el  
emperador   Fernando   le   ha   confe-

dispone.   Las   tropas   se   encuentran  
congregadas   en   la   ciudad   bohemia  
de   Pilsen,   situada   en   las   comarcas  

de  la  línea  de  enfrentamiento  con  las  
tropas  suecas.  

En   el   segundo   acto   –titulado  
Los  Piccolomini–  se  asiste  al  arribo  

-
tavio  Piccolomini–  por  el  emperador  

-
go   de   generalísimo   de   los   ejércitos  
imperiales   ante   la   sospecha   de   su  

-
pañero  de  armas  desde  el  comienzo  

salvar   su   vida   durante   la   batalla   de  
-
-

miliano   Piccolomini   es   el   prometi-
do  secreto  de  la  hija  de  Wallenstein  

de  su  padre.  La  orden  imperial  es  el  
detonador  de  la  tragedia:  se  incita  a  

-
rios   de  Wallenstein   un   compromiso  

clásico   entre   el   honor   para   consigo  
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con  el  emperador,  luego  de  torturan-
tes  vacilaciones  termina  por  decidir-
se  a  desobedecer.  Se  trata  de  una  de-

admite   retorno,  pues  Wallenstein   se  
ha  convertido  en  traidor.  El  único  ex-
pediente  que   le  queda  –ese   sendero  
por  el  que  clama  en  sus  parlamentos–  
es  entrar   en  conversaciones  con   los  

campo  enemigo,  mantener  su  poder.  

europeo  que  repite  el  gesto  de  sus  an-
-

de  su  propio  ejército  a  sus  antiguos  
enemigos  para  salvar  su  ducado,  en  
lucha  contra  los  cuales  ha  ascendido  
la  rueda  de  la  fortuna,  para  de  nuevo  
volver   a   descender.   El   advenedizo  
que  ha  alcanzado  los  cielos  gracias  a  

árbitro  de  Europa  cuenta  con  el  ma-

-

del  imperial  fractura  la  vieja  amistad  
de  su  antiguo  compañero  de  batallas  

lealtades  tiene,  sin  embargo,  un  vér-

tice  inamovible  en  que  toma  partido  

serie  de  duelos  verbales  inclinan,  al  
principio,  las  voluntades  en  su  favor,  
pero   la  elocuencia  de   las  cartas   im-

de   los  más   adictos   al   generalísimo.  

-
tos   que   creía   más   leales.   “El   que  

seno  de  su  madre  a  todos  sus  hijos”10  

-

-

-
sinato  por  los  conspiradores,  que  pe-
netran  en  la  recámara  del  generalísi-
mo,  como  un  episodio  no  visible  del  

Esa  escena  de  mercenarios  que  dan  

-
te,  con  la  invisibilidad  sonora  de  las  

10 Schiller, Friedrich (1949). Wallenstein –Trilogía. En: Obras Dramáticas de Schiller. Traducción del alemán 
por Eduardo de Mier, El Ateneo.
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-
guaje   dramático.   Cumplimentando  

en   una   típica   vendetta,   mientras   su  
hija   se   autoinmola   en   la   tumba   del  
amado,  que  ha  encontrado  a   su  vez  
muerte  en  el  campo  de  batalla  entre  

-
cionada  por  ese  clasicismo  olímpico  

el   suelo   espiritual   para   una  Alema-
nia   que   trágicamente   tardaría   casi  
dos   centurias  más   en   consolidar   su  

gran  mercenario  que  por  un  momen-
to   tuvo  entre  sus  dedos   los  hilos  de  
la   historia,   continuaría   obsediendo  
la  conciencia  de  los  alemanes.  Y  fue  
justamente   durante   la   República   de  

-

veinte   en  Alemania.   De   una   parte,  
Carl  Schmitt,  en  su  célebre  texto  so-

-
tatoriales   desde   Roma   hasta   la   Re-

11

de  esa  década,  aborda  el  asunto  cru-

un  extenso  capítulo  al  análisis  de  la  

Schmitt  dilucida  en  términos  jurídi-
co  –   políticos   el   estatuto   efectivo   a  
quien   se   caracteriza   como   un   capo  

-
mensas  facultades  para  establecer  la  

-
sos  militares.  Admite   implícitamen-
te   que   la   suma   de   potestades   en   su  
nombre  era  tal  que  estuvo  a  punto  de  

-
-
-

los  estamentos  a  ser  conducidos  por  
quien   carecía   de   su  mismo   estatuto  

como  jurista  coronado  del  nacional-
socialismo,  Schmitt   observa   que   en  

-
nes  tendría  para  el  mundo.  

De   otra   parte,  Alfred   Döblin,  
el  escritor  vanguardista  berlinés  que  

-
capando  dramáticamente  a  través  de  
la   ciudad   fronteriza   de   Constanza,  
publica  su  novela  titulada  justamen-
te  Wallenstein,  en  la  que  la  Guerra  de  

11 Schmitt, Carl (1988). La Dictadura. Capítulo 3. Alianza Editorial.
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los   Treinta  Años   se   presenta   como  

de   los   setenta,   Golo  Mann,   uno   de  
los   historiadores   más   reconocidos,  
dedicará   una  monumental   biografía  
al   personaje.   Pero   sin   duda  Madre  

dramaturgo   alemán   contemporáneo,  
-

bre   el   trasfondo  del  mismo  período  

religiosa  europea,  donde  quizá  pue-

través   de   la  máquina   de   guerra   de-
voradora  de  hombres  sin  nombre  que  
se  presenta  en  los  hijos  perdidos  por  
la  madre  se  intenta  liquidar  las  fanta-
sías   románticas   de   su   ilustre   prede-

4. La última imagen románti-
ca: Ernst Jünger. 

Quizá   el   último   refugio   lite-
rario   del   mercenario   se   encuentra  
en   la   narrativa   de   la   primera  mitad  

-

han  producido  al  menos  dos   relatos  
-

mero,  de  Ernst   Jünger,   al   comienzo  
de  los  años  veinte:  Juegos  Africanos  

-

tor  inglés  menos  conocido,  Percival  
Christoph  Wren:   ,  que  ha  

-

hasta  nuestros  días,  incluida  una  re-

Londres.  El   texto  de  Jünger,  escrito  
-

va  carrera  literaria  que  se  prolonga-
ría  de  un  siglo  al  otro,  lo  consagraría  

-
dor  al  título  de  “esteta  de  la  guerra”.  
Es  una  típica  novela  perteneciente  al  

-
man–  que   tan  apreciado   fue  para  el  
mundo  literario  alemán.  Escrito  en  la  
época  del  dominante  expansionismo  
colonial   europeo,   el   relato   trasunta  

un  modesto  joven  de  una  típica  ciu-
dad  europea  podía  experimentar  ante  
el   inmenso  mundo   desconocido   del  

de  los  valores  burgueses  familiares  a  
la   búsqueda  de   un  mundo  de   aven-
turas   donde   pueda   cumplir   el   ritual  

unos   horizontes   menos   estrechos.  

Extranjera   –establecida   desde   1830  
-

puestos   a   enrolarse   en   la   segunda  
República   Francesa   como   parte   de  

protagonista  –el  propio  Jünger–  en-
cuentra  una  nueva  confraternidad,  la  
oportunidad   de   salirse   de   los   valo-
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res  decadentes,   la  posibilidad  de  no  
someterse  a  ninguna  regla  que  es  lo  
propio  de  la  guerra12

de  su  propia  madurez  viril.  Se   trata  
de  un  inquietante  retrato  de  la  época  

prolongarían   hasta   la   Segunda.   En  

novela,   este   aparentemente   inocuo  
relato  de  aventuras,  marca  el  contra-
punto  de   toda   la  posterior   literatura  

Española   daría   lugar   a   la   narrativa  
de  los  voluntarios  que  acudieron  allí  
para  combatir  al  lado  del  ejército  le-
gal  republicano,  por  la  pluma  de  au-
tores  como  George  Orwell,  John  Dos  
Passos,  André  Malraux.  

Francesa  como  epítome  de  una   ins-
-

mo   espontáneo”   obtiene   su   apoteo-

una   aristocrática   familia   inglesa   in-
gresan  a  ella  para  olvidar  el  pasado,  

combatir   denodadamente   contra   los  
pueblos   nativos   africanos.   El   éxito  
de  sus   tres  posteriores  adaptaciones  

-

nobleza   compatible   con   el   ejercicio  
de  los  soldados  de  fortuna.

5. El mercenario  
contemporáneo como  
contratista privado en el  
periodismo investigativo y 
sensacionalista. 

amplio   relato   de   periodismo   inves-
tigativo  sobre   las  actividades  crimi-

13  
de  enrolamiento  global  de  mercena-

la   desvergonzada   cacería   de   recur-

al  periodismo  investigativo  de  pági-
na  judicial.  Con  una  brillante  estrate-

la   oportunidad,  Scahill   –quien   reci-
-

actividades   transnacionales   escapan  
-

12 Jünger, Ernst (1987). Juegos Africanos. Guadarrama. p. 78.
13 Scahill, Jeremy (2007). The Rise of the World’s most Powerfull Mercenary Army. Panteon Books.
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acciones  difuminan  por  completo  las  

víctimas  a  ciudadanos  de  otros  paí-
-
-

nancias  multimillonarias   a   costa   de  

la  guerra.  Completando  una  singular  

primigenio  de  Jenofonte  en  la  Persia  
Antigua,   el   trabajo   de   Scahill   tiene  

-
cenario  bélico  en  los  albores  del  siglo  

-
tonces  conocida  ahora  con  el  nombre  

-
cenarios   –denominados   actualmen-

vez  en  la  historia  militar  a  igualar  el  
número   de   combatientes   regulares.  
En  un  contexto  caracterizado  por   la  

-

-

mercenariazgo,  directamente  aupado  

siendo  el  accionista  más  importante  
-

corp.   El   relato   de   Scahill   trasluce  
-

cenarios   –varios   colombianos   en-

tre  ellos–  destinados,  sin  el  mínimo  

la   zona   donde   se   encontraban,   a   la  
-
-

distinguibles  de  las  militares  propia-
mente   dichas,   que   culminaron   con  
asesinatos   indiscriminados   en   las  

es   incluso   peor,   a   su   empleo   literal  

donde   podía   presumirse   que   serían  

-
-

dos  de  guerra   arrasada.  El  macabro    
espectáculo   de   los   cuerpos   de  mer-

los  medios  mundiales  terminaría  por  
convertirse  en  el  pretexto  ideal  para  
una   de   las   operaciones   “rastrillo”  
más  despiadadas  que  las  fuerzas  in-
vasoras   lanzaron   sobre   el   conjunto  
de  la  ciudad.  Asediado  por  investiga-
ciones  del  Congreso  norteamericano  

de   reclutamiento   a   varios   países   de  
América  Latina.  Colombia  ocupa  un  
lugar   privilegiado   en   el   suministro  
de   mercenarios   con   militares   reti-
rados.  Pero   el   ingreso  de  Colombia  

-
tico   del  mercenario   vino   a   tener   su  
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mercenarios  estadounidenses  caídos  

-

de  su  cautiverio.   El   texto,  amplia-

editorial   mercadotécnica   orientado  
a   ser  presa  de   la  curiosidad  pública  
sobre  los  detalles  de  dos  rehenes  con  
las  que  los  tres  norteamericanos  per-

el  primer  negocio  editorial  realizado  
con  mercenarios,  que  en  manos  de  la  
guerrilla   más   antigua   del   continen-
te   terminaron   convertidos   –gracias  
a   su   política   de   guerra   criminal   de  
tomar   a   civiles   como   rehenes–,   de  

lo   informaría  el  periodismo   investi-

rehenes   pomposamente   anunciada  

tecnología   extranjeros,   además   de  

de  las  cuales  al  parecer  los  guardia-
nes  de  las  FARC  acordaron  acceder  

15  Con  el  con-

-
misferio,  el  ofrecimiento  de  jugosas  

para   abatir   o   capturar   guerrilleros  
(e   incluso   simples   labriegos,   como  
lo   establecía   la   Directiva   ministe-
rial   secreta  del  27  de  noviembre  de  

-
cuciones   extrajudiciales,   conocidas  

-
-

seguridad   en   un   país   con   siete   mi-
llones   de   hectáreas   concesionadas  
a   las   multinacionales   mineras   para  

interior  la  soberanía  ha  sido  entrega-
-

país  ha  terminado  por  convertirse  en  
-

-

propia  Argelia,  tanto  del  lado  de  los  
rebeldes  como  de   los  partidarios  de  

Jaque   ostente   el   dudoso   título   del  
único   texto   escrito   por  mercenarios  

14. Gonsalves, Marc (2009). Lejos del Infierno: Una Odisea de 1.967 días en manos de las FARC. Editorial 
Planeta. 

15. Guillén, Gonzalo (2011, junio). “Video sobre la Operación Jaque”. Quito.
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1. El nacimiento del  
ALBA-TCP en el crisol  
contemporáneo de las  
izquierdas latinoamericanas. 

del   bloque   regional   latinoameri-
cano   que   responde   al   prolijo   nom-

Américas-Tratado   de   Comercio   de  
los   Pueblos,   popularmente   más   co-

Chávez,   presidente   de   Venezuela  
desde  febrero  de  1999.  Fue  ese  mis-

-

promotor  inicial  de  someter  desde  el  

lo   político.2   La   propuesta,   sin   em-
-

nal  esperado.  Habría  que  dejar  pasar  
otros  dos  años  para  que  en  el  seno  de  
la  Tercera  Cumbre  de  Jefes  de  Esta-

Caribe   en   20013   las   propuestas   de  
Chávez   comenzaran   a   ser   escucha-

este   foro  Chávez  propuso  de  nuevo  

América   Latina   como   alternativa  
a   la   propugnada   por   aquellos   mis-
mos  años  por  Estados  Unidos  con  la  

-

-

-

propugnaba   el   ALCA,   sino   articu-

-
-

mercado.  El  primer  país   en   recoger  

la  primera  piedra  de  este  nuevo  edi-

-

-
livia  apenas  conquistada  democráti-
camente   por   el   MAS   (Movimiento  

2. Morales Manzur, J. C. y Morales García, L. (2007). “Origen y naturaleza de la Alternativa Bolivariana 
para las Américas”. Polis, Vol. 3, nº 1, p. 60. 

 Fermín T., y Eudis, F. (2009, abril-junio). “Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América: ¿La 
ruptura paradigmática de los modelos de integración?”. Espacio Abierto, Vol. 18, Núm. 2, pp. 339-365.

3. ALBA-TCP (2010) Website institucional [en línea]. Disponible en http://www.alianzabolivariana.org/.
4. Ibíd.
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García  Linera,  con  similitudes  ideo-

sus   características   idiosincráticas,  
las   que   emanan   de   su   ideología   in-

le   darían   un   ligero   cambio  de   dise-
-

propuesta  del  MAS  de  establecer  un  
Tratado   de   Comercio   de   los   Pue-

en  los  años  sucesivos  conforme  toda  
una  serie  de  gobiernos  de   izquierda  

Nicaragua  que  vive  el  regreso  de  los  

-

-

-
dor,   tras   la   victoria   de   la   Alianza  
País   encabezada  por  Rafael  Correa,  

-

-

Ecuador  se  produjo  en  una  cumbre,  

cambiar   de   siglas,   muda   su   primer  

apellido   de   nacimiento,   Alternati-
va,   por   el   de   Alianza.   En   octubre  
de  2009  el  nuevo  presidente  de  Pa-

-

el   Partido   Colorado,   de   corte   dere-
chista.  Los  últimos  países  en  coque-

como   miembros   de   pleno   derecho  
-

recién  nacido  en  la  arena  de  las  orga-
nizaciones  internacionales.  Más  allá  
de   todos   los   juicios  de  valor  que  se  

-
pecto,  puede  decirse  de  él  que  es,  sin  

-

con  base  en  las  ciencias  sociales.  Se  

dirigido  desde   lo  político   (no  podía  
ser  de  otra  manera,  pues  está  impul-
sado  por  gobiernos  que  abogan  por  la  

-
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pero   que   quiere   ponerse   al   servicio  
del  desarrollo  social  mediante  la  pro-

-

propone   como   un   mecanismo   para  
-

países,   para   evitar   o   reducir   en   lo  
posible   la   competencia   destructiva  

-

del   collage   posmoderno,   casi   todas  
las  corrientes  del  pensamiento  social  

más   recientes   –a   veces   fuertemente  

América   Latina   en   los   últimos   dos  
siglos:   el   panamericanismo   de   los  
criollos  liberales,5

agrarismo,   el   indigenismo   (a   la  vez  

populismo,6   el   desarrollismo   de   la  

la  dependencia,7  el  anticolonialismo  
-

to  de   los  No  Alineados,8   el  marxis-
mo-leninismo   (en   particular   en   su  

-

el  federalismo  –por  qué  no–  de  ins-
9

la  gama  de  corrientes  que  se  preten-
den  hijas   legítimas  de   la  posmoder-
nidad:  desde  el  ecologismo  hasta  el  
feminismo,  pasando  por   el  neomar-
xismo  humanista,  el  neoanarquismo,  

-

el   movimiento   altermundialista   de  
-

puede  considerar  así  como  un  retoño  

5. Naim, N. (2004). “Alternativa Bolivariana para las Américas: Una propuesta histórico-política al ALCA”. 
Geoenseñanza. Vol.9-2004 (1). p.57-73.

6. Laclau, E. (1977). Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism, Fascism, Populism. London. GB, 
NLB.

7. Prebisch, R. (1963). Towards a Dynamic Development Policy for Latin America. New York, United Nations.
 Tussie, D. (2009) “Latin America: Contrasting motivations for regional projects”. Review of Internatio-

nal Studies (2009), 35, 169–188 Copyright _ British International Studies Association doi:10.1017/
S026021050900847X

8. Azzi, D. y Harris, D. (2006). “ALBA: Venezuela’s Answer to Free Trade”. Focus on the Global South Occa-
sional Paper. No. 3. Chulalongkorn Universty, Bangkok.

9. Ibíd.
 Cabrera Lemuz, A. “La complementariedad económica: La mejor vía al desarrollo antes que la compe-

titividad”. En web site del ALBA 2010 [en línea]. Disponible en http://www.alternativabolivariana.org/
modules.php?name=News&file=article&sid=5547
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10.  Naim, N. (2004). Op. Cit.
 Morales Manzur, J. C. y Morales García, L. (2007). Op. Cit.
11.  Ibíd.
 Altmann, J. (2008). ALBA: ¿Un proyecto alternativo para América Latina? Madrid, Real Instituto Elcano.
12. Ibíd.
13. Fermín T., y Eudis, F. (2009, abril-junio). Op. Cit. Los documentos oficiales del ALBA mencionan una larga 

lista de “precursores” históricos de su programa pan-latinoamericanista y antiimperialista: Pueyrredón, 
O’Higgins, San Martín, Monteagudo, Sandino y naturalmente el “Apóstol” José Martí, el héroe nacional 
cubano sometido por la historia al mismo proceso de santificación que Bolívar en Venezuela (ALBA, 
2010; Fermín et Eudis, 2007).

vez,   construido   sobre   la   base   de   la  

-

-
clito,  que  trata  de  recopilar  toda  esta  

-
bles  de  ocultar,  este  discurso  resulta  
razonablemente  coherente.  Al  menos  
como  discurso.  

Tres   ingredientes   principales  
predominan  en  este  potaje  abigarra-

-
10  que  

-
11

-

12

internacionalismo   altermundialista  
lanzado  por  América  Latina  para   sí  
misma  pero  también  para  todo  el  pla-
neta,  con  el  objetivo  de  construir  un  

igualitario.  Esos  son  los  cotiledones  

-
ca  que  ha  querido  expresarse  plásti-
camente  en  su  mismo  nombre,  edul-
corado   por   los   tonos   literarios   que  
forman   parte   de   propia   esencia   hu-

-

de   la   izquierda   latinoamericana.   Si  
-

cir  la  doctrina  pan-americanista  que  

primero  ni  el  único  en  predicarla–,13  

-
mica   “alternativa”   –también   se   po-

al  mismo  tiempo  que  el  movimiento  
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su  mismo   tronco.
en  sí  misma  pretende  ser  un  juego  de  

existencia  o  su  potencialidad  de  exis-

Una  sigla  que  altera,  sin  destruir  por  

al   que   se   opone,   que   sigue   siendo  
-

borada  para  transmitir  la  idea  de  que  

relaciones   comerciales   internacio-

volver  a  construirlas  con  otro  molde,  
cambiando   algunas   letras,   algunos  
de  los  pilares  de  su  estructura.  “Otro  
mundo  es  posible”,  dice  el   lema  al-
termundialista  con  el  que  quiere  ani-
mar   a   las   masas   a   luchar   cada   día  
para  contribuir  a  su  despegue.  En  su  

-
-

dor   de   un   nuevo   amanecer,   aurora,  

a  iluminar  el  mundo  con  la  luz  de  un  
nuevo  humanismo.  

2. ¿El ALBA como “eje del 
mal” latinoamericano?  
El bloque regional  
bolivariano en el ojo de un 
huracán geopolítico. 

publicitan  su  propuesta  contrasta  con  

han   ido   tejiendo   en   torno   a   ella.  El  

comercio.  En  las  últimas  décadas  los  

-
nomía  global,  de  hecho,  se  han  mul-

-
dos  por  unos  pocos  grandes  bloques  

cosechado  algunos  resultados  signi-

se   debe,   por   ejemplo,   el   fracaso   de  
la  Ronda  de  Doha,15

del   ALCA   tuvieron   tanto   protago-

Morales  por  combatirlo  con  su  alter-
nativa   como   los   grandes   países   del  

14. Saguier, Marcelo (2007). “The Hemispheric Social Alliance and the Free Trade Area of the Americas 
Process: The Challenges and Opportunities of Transnational Coalitions against Neo-liberalism”. Globali-
zations. 4:2 [en línea]. Disponible en http://dx.doi.org/10.1080/14747730701345267

15. Baldwin, R. (2006, junio). “Failure of the WTO Ministerial Conference at Cancun: Reasons and Reme-
dies”. The World Economy. Vol. 29. No. 6, pp. 677-696.
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Mercosur,  celantes  de  su  propio  blo-
que.16  La  arena  de  las  negociaciones  
comerciales  internacionales  ha  esta-

-

-
ca   absolutamente   desproporcionada  

tiene   su  bloque  de  naciones,   sea  en  
el   terreno   geopolítico   (carece   ape-

en  sus  foros  más  importantes,  como  
17  o  en  

miembros   es   ligeramente   inferior  

-

asunto.18

Desde   su   nacimiento   el   AL-

-
lítica  descrita  por  la  propaganda  más  
radical  de  ambos   lados  en   términos  
que  recuerdan    épocas  pasadas,  como  

-
cenarios  políticos  de  la  Guerra  Fría:  
en   términos   de   lucha   entre   el   mar-

-

consecuencia   del   proceso   de   cons-
-

entre  las  fuerzas  nacionalistas  de  iz-

centro  del  sistema-mundo  capitalista  

Latinoamérica.  Y   como   en   el   pasa-
do,  las  fuerzas  que  se  oponen  al  pro-

toda   la   panoplia   de   estrategias   a   su  
alcance,   desde   la   injerencia   direc-
ta  hasta   la  diplomacia,  pasando  por  

todo   ello   en   el   contexto   de   una   era  
-

llos   como   postbipolar.   Valga   como  

ataque   directo   contra   las   ideas   que  

el   cuartel   general   del   que   después  
sería  su  primer  valedor:  en  2002  las  

venezolana   orquestaron   un   confuso  
golpe  de  Estado  contra  el  presiden-

16. Fritz, T. (2007). ALBA contra ALCA. La Alternativa Bolivariana para las Américas: Una nueva vía para la 
integración regional en Latinoamérica, Centro de Investigación y Documentación Chile Latinoamérica 
(FDCL).

 Tussie, D. (2009). Op. Cit.
17. Azzi, D. y Harris, D. (2006). Op. Cit. 
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algunas   horas   al   presidente   de   las  
Cámaras  de  Comercio  (precisamente  

Algunos   autores   han   aportado   indi-
cios   que   apuntan   a   la   complicidad  

19  Pero,  
en  cualquier  caso,  si  no  directamen-

-

fuera   por   ciertos   gobiernos   –entre  
ellos  el  de  España–20  o  de  los  medios  

21  Después  de  dos  
días  de  enfrentamientos  en  las  calles  

autoría  aún  se   imputan  mutuamente  
22   Pero   la  

-

del  mandato  presidencial.  Para  obli-

-
rante  varios  meses  la  empresa  petro-

del   sistema   productivo   venezolano,  
lo  cual  puso  la  economía  del  país  de  

-
mocráticamente,  como  ha  sido  reco-
nocido  por  la  comunidad  de  observa-
dores  internacionales.23

La  virulenta  hostilidad  de  esta  

del  mismo  tipo  que  había  causado  el  
-

internacional   en   prisionera   de   una  
manía  persecutoria  que  explicaría  en  

19. Vulliamy, E. (2002). “Venezuela Coup Linked to Bush Team”. The Observer International. Londres [en 
línea]. Disponible en http://observer.guardian.co.uk/international/story/0,6903,688071,00.html. Recu-
perado: 21 de abril.

 Forero, J. (2004). “Documents Show C.I.A. Knew of a Coup Plot in Venezuela”. The New York Times [en 
línea]. Disponible en http://www.nytimes.com/2004/12/03/international/americas/03venezuela.html. 
Recuperado: 3 de diciembre.

20. Vulliamy, E. (2002). Op. Cit. 
 Clark, W. 2003. “The Real Reasons for the Upcoming War with Iraq: A Macroeconomic and Geostrategic 

Analysis of the Unspoken Truth”. Independent Media Center [en línea]. Disponible en http://www.fable.it/
iraq/oil.pdf. Recuperado: enero.

21. Bartley, K. y O’Briain, D. (dirts). (2003). The Revolution Will Not Be Televised. Irish Film Board.
22. Palacios, A. (2004). Puente Llaguno, claves de una masacre. Asociación Nacional de Medios Comuni-

tarios, Libres y Alternativos. Documental, 103 min. [en línea]. Disponible en http://www.pordescarga-
directa.com/documentales-latino/4447-puente-llaguno-claves-una-masacre-vhsrip-latino-megaupload-
rapidshare/

23. Carter, J. (2004). “President Jimmy Carter: Venezuela Election Trip Report” [en línea]. Disponible en 
http://www.cartercenter.org/news/documents/doc1801.html. Recuperado: Agosto 13-18, 2004. The 
Carter Center.
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buena   medida   la   deriva   autoritaria  
que  el  régimen  experimenta  a  partir  
de   este   momento   (tampoco   exenta,  
por   cierto,   de   cierto   grado   de  mag-

-

habría  tenido  otro  efecto  secundario  

fortalecimiento  del  chavismo  poste-
rior  al  golpe,  en  parte  como  una  es-
trategia  destinada  a  proteger  al  régi-
men  bolivariano  con  un  paraguas  de  

pero   también   con   otros   actos   de  
fuerte   calado   internacional,   como  
su   campaña   durante   todo   ese   año  

alianza   con   Cuba,   los  movimientos  
-

nas   de   todo   el   continente,   entre   las  

Morales  que  aún  no  se  había  aupado  
-

que  había  nacido  en  1991  de  manos  
-

ciada   para   enero   de   2006,   pero   los  
estados  latinoamericanos  dominados  

por   gobiernos   de   signo   izquierdista  

Américas   en  Mar   del   Plata,   en   no-

aliados  fue  importante,  aunque  no  la  

negociaciones  del  ALCA.  El  siguien-
te  hito  sería  la  salida  de  Venezuela  de  
la   Comunidad  Andina   de   Naciones  

25

-

acuerdo   bilateral   de   libre   comercio  
con  EE.UU.  Venezuela  adujo  que  la  

pertenecientes   a  un  bloque   regional  
que   había   eliminado  muchas   barre-
ras  comerciales  internas  equivalía  en  
la  práctica  a  un  ingreso  indirecto  de  
Venezuela   en   una   zona   de   libre   in-
tercambio  comercial  con  los  EE.UU  
que  el  país  no  deseaba  ni  había  deci-
dido.26

la  estrategia  de  EE.UU  tras  la  derrota  
de  Mar  del  Plata:  impulsar  Tratados  

-
les   con   estados   aliados   de   centro-

-

24. El Troudi, H. (2005). El Salto Adelante. La nueva etapa de la Revolución Bolivariana. Ediciones de la 
Presidencia de la República, Caracas. 

Fermín T., y Eudis, F. (2009, abril-junio). Op. Cit. 
25. Altmann, J. (2008). Op. Cit. 
26. Fritz, T. (2007). Op. Cit.
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de  Sudamérica.  Pero   si   la  presenta-

actos   agresivos   puede   tener   mucho  

-

el  Acuerdo  Preferencial  de  Comercio  
que  tenía  con  ese  país,  con  claras  in-
tenciones   punitivas,27

clara   simpatía   por   el   violento   alza-
miento  regional  de  Santa  Cruz  con-
tra  el  gobierno  de  Morales.28  El  acto  
más  grave  de  todos  fue,  sin  embargo,  
el  golpe  de  Estado  del  28  de  junio  de  

derecha  de  Honduras  contra  el  presi-

condenado  por  todos  los  organismos  

-
29   o   gobiernos  

latinoamericanos   de   tendencia   con-

nuevo  gobierno  nunca  fue  ni  ha  sido  

-

europeos   llamaron   a   consulta   a   sus  
embajadores.   Pero   todo   ello   por   un  

-

noviembre   de   ese   año,   fue   recono-
30  El  golpe  

-
jetivos  clave  por   los  que  había  sido  
orquestado:  el  13  de  enero  de  2010  

-
bía  hecho  saltar  todas  las  alarmas  en  
la  derecha  de  ese  país  (El  Universal,  

teatro   de   operaciones   son   las   salas  
de   conferencias   de   las   universida-

-

-

27. Cabrera Lemuz, A., Op. Cit. 
28. García Mérida, W. (2008). “The Balkanization of Bolivia”. Global Research. Montreal [en línea]. Dispo-

nible en http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10312. Recuperado: 23 de septiem-
bre.

29. BBC News (2009) “Obama says Honduras coup illegal” [en línea]. Disponible en http://news.bbc.
co.uk/2/hi/americas/8125292.stm. Recuperado: 29 de junio.

30. Los Angeles Times (2009). “WikiLeaks on Latin America: Honduras coup ‘illegal’” [en línea]. Disponible 
en http://latimesblogs.latimes.com/laplaza/2010/11/wikileaks-latin-america-venezuela-honduras-para-
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ca   combatida   con   ardor   por   ambas  

ha   escrito   de   todo:31  medios   de   co-

Foreign  Policy,32  Foreign  Affairs,33  
Financial  Times,   The  New  York  Ti-
mes,35   The   Washington   Post,36   The  
Economist

37   han   arremetido   contra  
-

dores  sobre  sus  economías  presentes  

evoluciones   futuras.38   Sus   políticas  
-
39  

sus   dirigentes   han   sido   satanizados  

fundamentalismo   islámico;    se   ha  
agitado  constantemente  el  espantajo  
de  la  dictadura  marxista  en  Venezue-

de   una   “Venecuba”   unida;    se   ha  
rescatado   del   olvido   la   vieja   teoría  

31. Ali, T. (2006). Pirates of the Caribbean: Axis of Hope. Londres. GB, Verso.
32. Reich, O.J. (2009). “Chavez’s Covert War”. En: Foreign Policy [en línea] Disponible en http://www.foreig-

npolicy.com/articles/2009/08/28/chavez_s_covert_war. Recuperado: 28 de agosto.
33. Schifter, M. (2007). “Slouching towards Authoritarianism”. Foreign Affairs [en línea]. Disponible en http://

www.foreignaffairs.com/articles/64251/michael-shifter/slouching-toward-authoritarianism. Recuperado: 
7 de noviembre.

34. Mander, B. (2008). “Take a hike on the Wild Side of an Oil State”. En: Financial Times [en línea]. Dispo-
nible en http://search.ft.com/search?queryText=ALBA+chavez&ftsearchTypeSearch=type_news. Recupe-
rado: 15 de septiembre.

35. The New York Times (2006). “Cuba, Bolivia, Venezuela Reject U.S. Trade” [en línea]. Disponible en http://
www.nytimes.com/2006/04/30/world/americas/30iht-web.0430trade.html?scp=10&sq=ALBA%20
chavez&st=cse. Recuperado: 30 de abril.

36. Vargas Llosa, A., (2009). “Honduras’ Coup is President Zelaya’s Fault”, en The Washington Post 
[en línea]. Disponible en http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/01/
AR2009070103210.html. Recuperado: 1 de junio.

37. The Economist (2010) “Hugo Chávez’s government: The wrecking of Venezuela” [en línea]. Disponible en 
http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=16109302. Recuperado: 13 de mayo.

38. Elliott, D. L., (2008). Power to the People or Power to the Populist? Locating the Bolivarian Revolution 
Amongst its Supporters & Critics, Dalhousie University, Tesis de grado.

The Economist (2010). Op. Cit. 
39. Mora y León A. M. (2005, 19 de septiembre). “The communist menace reappears in South America”. 

American Thinker.
40. ADL (Anti-Defamation League) (2006). “The Chavez Regime: Fostering AntiSemitism and Supporting Ra-

dical Islam”. [en línea] Disponible en http://www.adl.org/main_International_Affairs/venezuela_anti_se-
mitism_report.htm?Multi_page_sections=sHeading_8. Recuperado: 6 noviembre.

 Peña Esclusa, A. (2009). “Chavez, Ahmadinejad and the Next “Missile Crisis”. Accuracy in Media. Wash-
ington D.C. [en línea]. Disponible en http://www.aim.org/guest-column/chavez-ahmadinejad-and-the-
next-missile-crisis/. Recuperado: 19 de marco.

41. Oppenheimer, A. (2010). “¿’Venecuba’ o ‘Cubazuela’?”. El País [en línea]. Disponible en http://www.
elpais.com/articulo/internacional/Venecuba/Cubazuela/elpepiint/20100518elpepiint_9/Tes. Recupera-
do: 18 de mayo.
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   he-

-
nam;  o  se  han  querido  aportar  datos  
para  demostrar   la   existencia  de  una  
guerra   subterránea   del   régimen   ve-
nezolano   contra   EE.UU.    Ciertos  

ellos   prominentes   miembros   de   la  

-

como  una  rama  colateral  del  famoso  
“Eje  del  Mal”  bushiano:  el  “eje  del  
mal   latinoamericano”.    En   el   otro  
bando,  por  su  parte,  todos  los  emba-
tes   se   encontraron   con   las   diatribas  
encendidas,   preñadas   de   histrionis-
mo,  clásicas  de  la  teatralidad  política  
de   la   izquierda   latinomericana.  Y   a  
veces  también  con  reacciones  de  in-

esperada  ironía.   Pero  tampoco  han  
faltado  las  lluvias  de  datos  que  inten-
tan   demostrar   los   efectos   positivos  
de   las   nuevas   políticas   tanto   nacio-

-
mas   de   asistencia   social,   el   círculo  

en  marcha…
-

sividad?  Parte  de   ella   tiene  que  ver  
con  el  hecho  de  que  algunos  de   los  

protagonistas  de  entonces  de  la  Gue-
rra  Fría  –como  los  hermanos  Castro,  
en  Cuba;  Daniel  Ortega,  en  la  Nica-

-
tientes  de  las  guerrillas  de  los  setenta  
presentes  en  el  gobierno  venezolano  
(por   ejemplo,   el   Ministro   de   Ener-

-

42. De Bruin, D. (2008). “The Chavez ALBA initiative is the dawn of trouble for the Americas”. Henry Jackson 
Society. Londres [en línea]. Disponible en http://www.henryjacksonsociety.org/. Recuperado: 13 de junio.

43. Schoen, D. E. y Rowan, M. (2009). Threat closer to home: Hugo Chavez and the war against America. A 
chilling account of Hugo Chávez’s shadow war on the United States. Free Press, New York.

44. Texier, B. (2003). “The Latin-American ‘Axis of evil’”. The AGIR review. No. 15, «Latin America’s Contrasted 
State » [en línea]. Disponible en http://www.societe-de-strategie.asso.fr/en/agir.php?id=15#sommaire. 
Recuperado: octubre.

Free Republic (2003, 6 de junio). “LulaWatch - Focusing on Latin America’s new ‘Axis of Evil’”. Vol. 1. No. 10.
Crespo, P. (2003) “The Other ‘Axis of Evil’”. Foundation for Defense of Democracies [en línea]. Disponible 

en http://www.defenddemocracy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=11772287&Item
id=347. Recuperado: 30 de junio.

Reich, O.J. (2005). “Latin America’s Terrible Two. Fidel Castro and Hugo Chávez Constitute an Axis of Evil”. 
En National Review/Digital [en línea]. Disponible en http://nrd.nationalreview.com/article/?q=NTUxYW
YyMmI0ZmNhMWZmYWVmYjljNWE4ZDQyYmE4NGE=. Recuperado: 11 de abril.

El Ojo Digital (2010). “A Risky bet: Hugo Chávez overloads his ‘Latin American Axis of Evil’ to start Alvaro 
Uribe” [en línea]. Disponible en http://www.elojodigital.com/contenido/9333-risky-bet-hugo-chavez-
overloads-his-latin-american-axis-evil-start-alvaro-uribe. Recuperado: 24 de agosto.

45. Así saludaba, con fina ironía, Evo Morales, en entrevista concedida a la ONG estadounidense Democra-
cy Now la victoria de Fernando Lugo en Paraguay: “Bienvenido al Eje del Mal” (González, 2009).

46. ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
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-
   Sin  

embargo,  éste   también  sería  el  caso  
de  otros  gobiernos  latinoamericanos  

o  el  Frente  Farabundo  Martí  de  Libe-
-

vador   –los   dos   últimos   en   el   poder  
desde  2009–, -
pertado   reacciones   hostiles   tan   sig-

que  despiertan  el  pasado  guerrillero  
de  ciertas   izquierdas   sudamericanas  
no  pueden  compararse  con  la  fuerte  
carga  emotiva  que  tienen  en  Estados  

-
ra  castrista  o  el  sandinismo  de  Orte-
ga,   contra   los   que   se   ha   combatido  

contra   el   FMLN,   se   objetará;   pero  
mientras  éste,  como  los  gobiernos  en  

-

las  potencias  capitalistas,  estos  otros  
siguen  estancados  en  ellas.  Paradig-
mático  es  el  caso  de  la  Venezuela  de  

-

estéticas   del  marxismo   latinoameri-

que  ha  experimentado  desde   su   lle-
gada   al   poder   una   sustancial   deriva  

-
chas  cosas,  en  el  cierre  progresivo  de  

a   las   que   el   régimen   denomina   el  
-

co”;50

de   comercios   pertenecientes   a   em-
blemáticas   franquicias   americanas  

erigir  en  su  lugar,  en  un  caso  concre-

47. Maxwell, K. (2000, septiembre- octubre). “The Long Shadow of Hugo Chávez: A Sympathetic Book De-
fends Venezuela’s Strongman”. Foreign Affairs.

48. Jofré Leal, P. (2005). “Álvaro García Linera: de la guerrilla a las urnas”. Adital [en línea]. Disponible en 
http://www.adital.com.br/site/noticia2.asp?lang=ES&cod=20104. Recuperado: 28 de noviembre.

49. Daily Telegraph (2009, 30 de noviembre). “Former guerilla fighter Mujica wins Uruguay’s presidential 
election”. Londres.

 Bremer, C. (2009, 19 de marzo). “Former guerrillas win power in El Salvador”. The Independent. Londres.
50. El País (2007). “Chávez cierra el canal privado RCTV en medio de violentas protestas” [en línea]. Dis-

ponible en http://www.elpais.com/articulo/internacional/Chavez/cierra/canal/privado/RCTV/medio/vio-
lentas/protestas/elpepuint/20070528elpepuint_6/Tes, recuperado 28 de mayo.

 El País (2009). “Chávez cierra 34 emisoras de radio venezolanas críticas con su política” [en línea]. 
Disponible en http://www.elpais.com/articulo/internacional/Chavez/cierra/34/emisoras/radio/venezola-
nas/criticas/politica/elpepuint/20090802elpepiint_3/Tes. Recuperado: 2 de agosto.

 Vinogradoff, L. (2009). “Chávez ordena a la justicia el cierre de Globovisión”. En: Diario ABC [en línea]. 
Disponible en http://www.abc.es/20090529/internacional-iberoamerica/chavez-ordena-cierre-globovi-
sion-200905291600.html. Recuperado: 29 de mayo.
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51  la  

del  Estado52 -
do  a   las  guerrillas  marxistas  colom-
bianas,53  todo  lo  cual  condujo  al  Par-
lamento   Europeo   a   emitir   una   dura  
condena  contra  Chávez  en  febrero  de  
2010.

Y,  sin  embargo,  aunque  pueda  

-

mismo  es  mucho  más  que  una  mera  
excrecencia   del   chavismo   o   el   cas-
trismo,   primero,   porque   está   inte-

democrático   está,   al   menos   de   mo-
mento,   fuera   de   toda   duda;  Estados  

imprimido   también   una   profunda  
-

cuando  nos  alejamos  de  las  trinche-
ras  de  la  agitprop  de  ambos  bandos  

-

se   debilitan   sustancialmente.   Por-

propuesta   basada   en   un   programa  
marxista  ortodoxo,  del  pasado,   sino  

sui   generis  

se  ofrece  como  una  especie  de  “ter-
cera   vía”   en  Latinoamérica   entre   el  

Una  “tercera  vía”  que  Hugo  Chávez  

es  ni  estatista  ni  neoliberal;  nosotros  
somos  exploradores  de  la  vía  media,  
donde  la  mano  invisible  del  mercado  
estrecha  la  mano  visible  del  Estado:  
todo  el  Estado  que  sea  posible,  todo  
el  mercado  que  sea  necesario”.55

51. Libertad Digital Internacional (2010). “Chávez cierra un MacDonald’s y un Wendy’s para poner una 
estatua de Fidel Castro” [en línea]. Disponible en http://www.libertaddigital.com/mundo/chavez-cierra-
un-mcdonalds-y-un-wendys-para-poner-una-estatua-de-fidel-castro-1276390390/. Recuperado: 17 de 
abril.

52. Petit, M. (2011). “Cubanos al mando en Venezuela”. En: La Prensa [en línea]. Disponible en http://www.
laprensa.com.ni/2011/03/20/reportajes-especiales/55371. Recuperado: 20 de marzo.

53. Rico, M. (2008). “Los papeles de las FARC acusan a Chávez”. En El País [en línea]. Disponible en http://
www.elpais.com/articulo/internacional/papeles/FARC/acusan/Chavez/elpepuint/20080510elpepiint_6/
Tes. Recuperado: 10 de mayo.

El País (2008). “Chávez, aliado de las FARC” [en línea]. Disponible en http://www.elpais.com/articulo/inter-
nacional/Chavez/aliado/FARC/elpepuint/20080117elpepuint_7/Tes. Recuperado: 17 de enero.

54. La Nación (2010). “La deriva autoritaria de Chávez” [en línea]. Disponible en http://www.lanacion.com.
ar/1236871-la-deriva-autoritaria-de-chavez. Recuperado: 25 de febrero.

55. Chávez. En Linares: 2007, p. 135. 
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Muchos   indicios   demuestran  

-
tioccidental56   sino   un   híbrido   entre  

-

altermundialismo  de  raíz  humanista.  
La   complejidad   de   la   realidad   lati-
noamericana   presente   no   se   reduce  
de   ninguna   manera   a   los   patrones  

-
car,  si  no,  que  algunos  de  los  países  

los  EE.UU.  que  otras  economías  que  
no  pertenecen  al  bloque?  El  15%  del  

-
ragua   la   cifra   es   del   26%   contra   el  
1,6%  de  Argentina,  el  5,5%  de  Chile  

57 -
  

abandonaran  el  CAFTA  (Tratado  de  
Libre   Comercio   entre   Centroaméri-

que  los  miembros  del  Frente  Sandi-

-
ta  apenas  regresaron  al  poder?58  ¿Y  

-
cosur,59 -
te   mucho   más   “ortodoxo”?60   Para  

algunos  autores  han   recurrido  a  ex-
-

cas  como  “esquizofrenia  política”,61  
pero  los  análisis  en  ciencias  sociales  
recomiendan  siempre  huir  del  sensa-

56. Elliott, D. L., (2008). Op. Cit.
57. Weisbrot, M., Schmitt, J. et Sandoval, L. (2008). “The Economic Impact of a U.S. Slowdown on the Ame-

ricas”. Washington, D.C. Center for Economic and Policy Research.
58. Orgaz, N. (2008). “Rosario Murillo, La Nueva Ideóloga del FSLN: ‘Evolución de la Revolución’”. El So-

cialista Centroamericano [en línea]. Disponible en http://www.izquierda.info/modules.php?name=News
&file=article&sid=3087.

Presidencia de la República de Nicaragua (2008) Presentación del Plan de Desarrollo Humano del Go-
bierno de Unidad y Reconciliación Nacional [en línea]. Disponible en http://www.presidencia.gob.ni/
index.php?option=com_content&view=article&id=101:un-plan-un-espiritu-un-compromiso-salir-de-la-
pobreza-&catid=46:junio2008&Itemid=54&showall=1

59. La adhesión ha sido ratificada por todos los parlamentos del Mercosur excepto el de Paraguay, país que 
sufre una situación de bicefalia política, con un presidente de izquierdas y un parlamento mayoritaria-
mente derechista.

60. Fritz, T. (2007). Op. Cit.
61. Romero, C. (2006, noviembre-diciembre). “Venezuela y Estados Unidos: ¿Una relación esquizofrénica?”. 

Nueva Sociedad. No. 206, pp. 78-93. 
Sanahuja, J. A. (2009). “Del ‘regionalismo abierto’ al ‘regionalismo postliberal’. Crisis y cambio en la inte-

gración regional en América Latina”. Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Gran 
Caribe. No. 7. CRIES, pp. 11-54.
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Varias  razones  pueden  aducir-

-

-
-

rechista  en  EE.UU.  desde  la  era  Rea-
gan.  

-
gica  de  Venezuela,  quinto  productor  

-
-

empezando  por  ella  misma:  sus  po-

guerras  preventivas  norteamericanas  

-

-
norteamericanos  de  Saddam  Hussein  
(Chávez  fue  el  primer  jefe  de  Estado  

-

62  Son  
probablemente   estas   jugadas   polí-

el   historial   o   la   imagen  marxista   lo  

Estados   Unidos:   las   maniobras   de  
Chávez   en   la   OPEP   para   mantener  

-
63  

escapa  al  mecanismo  circular  del  pe-

los   intereses   norteamericanos;    los  
planes  para  crear  una  gran  empresa  

-
tina,   “Petroamérica”,65   que   pueda  
competir   con   las   grandes   multina-
cionales  del  sector;  su  enérgica  cam-
paña  contra  el  ALCA  ...  ¿Han  provo-
cado  el  triunfo  de  la  ex  guerrilla  del  
FMLN  en  El  Salvador  o  del   “mon-

-
nes  similares?  No,  porque  ellos  no  se  
han  puesto,  como  sí  lo  han  hecho,  en  

primera  línea  de  combate  para  soca-

la   Cumbre   de  Mar   del   Plata,   en   la  

62. Elliott, D. L., (2008). Op. Cit.
63. Paul, R. (2006). The End of Dollar Hegemony. Speech in the U.S. House of Representatives [en línea]. Dis-

ponible en http://satrong.org/content/miscellaneous/DollarHegemony.pdf. Recuperado: 15 de febrero.
AP (Associated Press) (2009, 31 de marzo). “Chávez Seeks Arab Support for Oil-Backed Currency to Cha-

llenge U.S. Dollar”.
64. Clark, W. (2003). Op. Cit.
65. Mayobre, E. (2005). La propuesta Petroamérica y la Integración Energética de América Latina y El Caribe. 

Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS).
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que  quince  años  de  estrategia  comer-
cial   de   EE.UU.   para   el   continente  
americano  se  fueron  por  la  borda  en  
un  solo  día.  El  gobierno  de  EE.UU.,  

de  él.66  La  realidad,  como  se  sabe,  es  

de   los   gobiernos   impulsada   por   los  
intereses   del   bloque   del   Mercosur,  
entre   los   que   no   estaba,   por   cierto,  
Venezuela.  

podríamos   llamar   de   psicología   so-
cial.  Por  un   lado,  debemos   tener  en  
cuenta  el  papel  que  juega  en  todo  este  
drama  un  conjunto  de  estados  psico-

hybris

antagonista  dialéctico  no  es  otro  que  
la   rabia   de   los   débiles,   que   se   tra-

antiimperialista.   En   cualquier   caso  
cualquiera  de  los  dos  estados  opues-
tos   provoca   visiones   distorsionadas  
de  la  realidad.  Las  reacciones  que  el  

los  países  desarrollados  han  oscilado  

ironía  o   el  menosprecio   condescen-
diente.   Las   reacciones   atávicas   que  
despierta  en  una  parte  de  la  sociedad  
estadounidense   la  palabra  “socialis-
mo”  –pensemos  que  incluso  Obama  
ha  sido  atacado  como  “socialista”  e  
incluso  “comunista”  por   los  medios  
conservadores   de   su   país–67   azu-

-

duda,   a   forjar   entre   ciertos   sectores  
-

como  una  excrecencia  de  aquel  “eje  
del  mal”   al   que   la   demagogia   polí-

-
bía  dado  vida  en  2002.68  Venezuela  

lista   de   países   pertenecientes   a   di-

que   Cuba   era  miembro   vitalicio   de  
ella,   incluso   antes  de  que   la  misma  

detractores   euro-norteamericanos  

principio  el  acercamiento  entre  Cuba  

del  segundo  hacia  el  marxismo  orto-
doxo,   sin   considerar   la   posibilidad  
de   que   fuera   el   régimen   cubano   el  

66. Seoane, J. y Taddei, E. (2009, diciembre). “El nuevo internacionalismo y los desafíos de los movimientos 
populares latinoamericanos frente a la crisis capitalista”. Viento Sur. No. 107.

67. CBS News (2009). “In His Own Words: Obama’s Communist Manifesto” [en línea]. Disponible en http://
www.cbsnews.com/8301-504365_162-5295526-504365.html. Recuperado: 8 de septiembre. 

68. BBC News (2002). “US expands Axis of Evil” [en línea]. Disponible en http://news.bbc.co.uk/2/hi/ameri-
cas/1971852.stm. Recuperado: 6 de mayo.
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con   las   democracias   parlamentarias  

quizá   meramente   oportunistas–   ha-
cia  un  nuevo  modelo  de  socialismo.  

parece  inclinarse  más  por  la  primera  
tendencia  que  por  la  segunda.  

-
cidad   para   leer   el   subtexto   cultural  

Occidente  no  ha  sido  capaz  de  hacer  
otra  cosa  que   tomar  en   serio,   como  
un  acto  literal  de  hostilidad,  o  tachar  

verbal  desplegado  por   líderes  como  
Chávez,   Castro,   Morales,   Ortega   o  
Correa,  sin  tener  en  cuenta  que  todo  
ese   aparato   discursivo   puede   leerse  
en  paralelo  como  una  estrategia  cal-
culada   de   propaganda   política   des-

niveles  de  compromiso  de  sus  bases  
populares;   compromiso   que   les   es  
absolutamente   necesario   para   man-
tenerse  en  el  poder  frente  a  la  feroz  
resistencia   interna   que   despierta   su  

-
ricanas   el   discurso   antiimperialista  
tiene  al  mismo  tiempo  funciones  de  

adrenalina   se   suministra   por  medio  
de  formas  de   teatro  político,  exage-
radamente   enfáticas   quizá,   trufadas  

-

-
rentes  a  las  empleadas  en  Norteamé-
rica   o   en   Europa.   Esta   incompren-

espontánea  en  algunos  sectores  de  la  
-

na,  está   lejos  de  ser   inocente  en  los  

las  estructuras  de  poder.  Todo  parece  
apuntar   a   una   estrategia   impulsada  
por   campañas   de   propaganda   simé-
tricas   a   las   desplegadas   por   los   go-

enemigos   externos   como   bárbaros  

la  política  exterior,  incluidas  las  ac-
ciones  hostiles  preventivas.

América  Latina,   lo   que   reduce   sus-
tancialmente  los  costes  de  una  polí-

pérdida   de   sus  mercados   puede   sa-

términos   políticos   (su   peso   en   el  
contexto   internacional,   a   pesar   de  
la  hipercinética  actividad  diplomáti-
ca   de  Chávez,   es   pequeño  más   allá  
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que   las   reacciones   de   Estados  Uni-
-

políticas  con  países  proscritos  como  

cuando   los   protagonistas   fueron,  

Cuba   en   200869   sin   que   la   prensa  

alarmas.  
Atrapada   en   las   turbulencias  

-

de  la  batalla  en  la  que  está  inmerso  el  
-

se  con  el  más  neutral  de  los  rigores  

distancia  de  las  partes  implicadas  en  

apriorística  de  él.  Esperamos   since-
ramente   que   esta   voluntad   de   rigor  

precedentes.  En  ellas  se  han  intenta-
do  mostrar  brevemente  las  distorsio-
nes  de  la  realidad  urdidas  por  ambos  

-
tores   intelectuales   comprometidos  

enarbolar   discursivamente   las   ban-

existen  indicios  de  una  deriva  autori-

Venezuela.   Pero   también   queremos  
-

dad  de  gobiernos  como  el  norteame-

a  que  han  sometido  a  algunos  de  los  

aunque   eso   sea   lo   que   se   ha   hecho  
-

exclusiva   con   las   políticas   de  Cuba  
o  Venezuela,  aunque  eso  sea   lo  que  
se   ha   dicho   en   ciertos   círculos.   El  

multilateral,   en   la   que   se   agrupan  
países  a  los  que  separan  tantas  dife-
rencias   como   similitudes:   una   eco-

69. SELA (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe) (2009). Informe sobre el Proceso de Integración 
Regional, 2008 – 2009 [en línea]. Disponible en www.sela.org/.../2009/.../T023600003818-0-Infor-
me_sobre_el_proceso_de_integracion_regional,_2008-2009.pd
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de  mercado,  con  pesos  diferentes  de  
sus  sectores  públicos;  una  dictadura  
militar,  un  régimen  personalista  con  

seis  democracias  parlamentarias.  No  

equivalente,  de  alguna  manera,  a  ha-

porque   en   su   asamblea   se   sentaban  

o  China.  

todo,  un  programa,  pues  su  plasma-

que   apenas   ha   empezado   a   dar   fru-

ser   abortado   antes   de   implantarse  

un  consenso  nacional  interno  en  sus  
países  miembros  liga  su  continuidad  
a   la  de   los  gobiernos  concretos  que  
lo   promueven.   Gobiernos   que   más  
tarde   o   más   temprano   tendrán   que  

-
miento  es  aplicable  a  todos,  incluida  

salida   de   Honduras   tras   la   deposi-
-

ciente   de   la   extrema   fragilidad   del  

-
ferente  a  la  del  resto  de  procesos  de  

en   marcha   en   el   planeta.   Nos   será  

probablemente   al   menos   una   déca-
da  de  distancia,  antes  de  que  puedan  
extraerse   las   primeras   conclusiones  

-

momento   los  datos   empíricos   sobre  

70

es  sospechosa  de  estar  contaminada  
71

-
tos72  están  aún  en  el  punto  de  parti-

status  

nascendi -
-

rece  de  un  tratado  constitutivo  como  

estructura   institucional   permanen-
73

Por   ello   un   trabajo   de   inves-

-

70. Azzi, D. y Harris, D. (2006). Op. Cit.
71. Elliott, D. L., (2008). Op. Cit.
72. ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
73. Fermín T., y Eudis, F. (2009, abril-junio). Op. Cit. 
 ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
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centrarse  por  el  momento  fundamen-
talmente  en  el  estudio  del  programa  

-
-

mentadas.  En   este   sentido   los   cam-

se   ofrecen   al   académico   son   por   el  

-
tamos  a  participar  a  todo  aquel  estu-
dioso  que  desee  acercarse  al  análisis  

-

pensamiento   que   han   contribuido   a  
-

-

actores   sociales   (Estados,   partidos  
políticos,  movimientos  sociales,  me-

-
-

3. El ALBA y su relación con 
los Nuevos Movimientos  
Sociales altermundialistas.

Fiel   a   estas   recomendaciones,  
-

zar  una  de  las  dos  grandes  ramas  del  
-
-

dialismo.   Hemos   decidido   empezar  
por   aquí   porque   creemos   que   es   la  

-
-

mite,   además,   demostrar   la   relativa  

el  papel–  con  respecto  al  marxismo  

Dejamos  para  otro  trabajo  el  análisis  
-
-

no   interesante,   pero   decididamente  
menos  original.  

de  otras   “terceras  vías”   en   la  histo-
ria  reciente  de  América  Latina,  pro-

fuertes  de  izquierda  hasta  cierto  pun-
to  similares  a  Chávez,  como  Torrijos  

-

Guillermo  Rodríguez  Lara  en  Ecua-

alianza  con  los  nuevos  movimientos  

-
ras  en  una  red  de  relaciones  suprana-

el   nodo  más   importante,   pero  no   el  
único.  

La  primera  literatura  sobre  los  
NMS,   desde   su   nacimiento   en   las  

-
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su  independencia  de  los  mecanismos  
políticos   institucionales.   Signos   de  
identidad  que  les  conferían  su  dere-
cho  a   ser   etiquetados  como  posmo-
dernos.    Los   NMS   parecían   haber  

-
bito  de  la  parapolítica:  en  las  ONG,  

-

culturales,  los  movimientos  autoges-

un  después  para  todos  los  NMS  del  
planeta   fue   el  Foro  Social   de  Porto  
Alegre,  porque  allí   convirtieron   sus  

-
jieron   todos   en   una   red   de   alianzas  
global,   es   decir,   se   transformaron  
en   lo   que   denominamos   altermun-
dialismo.75

-
da  por   la  convergencia  de   los  NMS  
con   la   política   “formal”,   una   alian-

izquierda   que   decidieron   utilizar   el  

estos   movimientos   para   alcanzar   o  

-

de   los   tiempos   postmodernos.   Di-
cha   convergencia   es   perfectamente  
detectable   en   todos   los   países   que  

-
cepto,  quizás,  en  Cuba.  Por  citar  solo  
algunos  ejemplos:  Venezuela,  con  su  
Movimiento  V  República,  sostenido  

-
rianos,   asociaciones   de   la   sociedad  
civil;76

del   movimiento   indianista-sindica-
lista  de  cultivadores  de  coca;77

Alianza  País  de  Correa  en  Ecuador,78  
de  la  cual  fue  un  pilar    fundamental  

-

NMS   caracteriza   la   segunda   etapa  
del   movimiento   altermundialista;  

74. Touraine, A. (1978). La voix et le regard. Sociologie des mouvements sociaux. Paris. Seuil. 
 Castells, M. (1997). The Power of Identity. The Information Age: Economy. Society and Culture. Vol. II. 

Cambridge, MA; Oxford, UK, Blackwell.
75. Polet, F. (2008). Clés de lecture de l’altermondialisme, CETRI/Couleur livres, Charleroi.
76. Hawkins, K. y Hansen, D. (2006). “Dependent Civil Society: Círculos Bolivarianos in Venezuela”. Latin 

American Research Review. 41:3, pp. 102-132.
 Ramírez, C. V. (2006). “Venezuela in the Eye of the Hurricane: Landing an Analysis of the Bolivarian Re-

volution”. Journal of Latin American Anthropology. 11:1. pp. 173-186.
77. Stefanoni, P. y Do Alto, H. (2007). La revolución de Evo Morales: De la coca al palacio. Buenos Aires, 

Capital Intelectual.
78. Lucas, K. (2007). Rafael Correa: Un extraño en Carondelet. Planeta.
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han   denominado   “postaltermundia-

esta  alianza  en  una  red  internacional,  
proceso  que  habría  dado  como  resul-
tado  un  “regionalismo  postliberal”79  
o  “neointernacionalismo”.80

¿De  qué  maneras  se  habría  ex-

ha   llevado   a   sintetizarlas   en   los   si-
guientes  puntos.

altermundialismo   se   ha   presentado  
siempre  como  un  antagonista  direc-

(los  neozapatistas  se  levantaron  sim-
-

trada  en  vigor  del  TLCAN,  1  de  ene-

-
ron  los  catalizadores  que  provocaron  

81   El  
-

Américas   en  Mar   del   Plata,   en   no-

organizaron   una   puesta   en   escena  

-
tinental  en  contra  del  ALCA:  se  or-

también  conocida  como  la  “anticum-

un  baño  de  multitudes  acompañados  

82  El  recha-
zo   al  ALCA   era   un   clamor   popular  
que  los  gobiernos  no  podían  ignorar.  

-
nizada   en   2002   por  más   de   sesenta  
organizaciones   de   la   sociedad   civil  
había  arrojado  un  rechazo  del  90%.83

NMS   altermundialistas   a   su   estruc-
tura  institucional:  En  el  contexto  de  

-
cracia   (de   abajo   hacia   arriba,   parti-

79. Sanahuja, J. A.. (2009). Op. Cit.
80. Seoane, J. y Taddei, E. (2009, diciembre). Op. Cit.
81. Demirdjian, S.B. (2006). Redes transnacionales: Aportes para la lectura sobre el caso americano de la 

alianza Social continental. Universidad de Buenos Aires [en línea]. Disponible en http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/10/36/74/PDF/Demirdjian.pdf

 Fritz, T. (2007). Op. Cit.
82. Serrano, P. (2005). “Hemos venido a Mar del Plata a enterrar el ALCA”. Rebelión [en línea]. Disponible 

en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=22336. Recuperado: 5 de noviembre.
 Azzi, D. y Harris, D. (2006). Op. Cit.
83. Tussie, D. (2009), Op. Cit.
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-

son  recíprocas.  Algunos  ejemplos  de  
ello:

-
ciones   de   campesinos   e   indígenas  

Vía  Campesina   en  octubre  de  2005  
hicieron   pública   la   siguiente   decla-

comprometemos   a   contribuir   a   su  

futura”.
-

ten   con   frecuencia   a   los   eventos  
altermundialistas.   En   el   encuentro  
Enlazando   Alternativas   2,   que   se  

85

-   Esta   promesa   se   ha   hecho  

en  2008,  donde  se  dieron  los  prime-

estructura   institucional   permanen-

el  modelo   europeo   de   los  Consejos  
de   Ministros   de   los   gobiernos   na-
cionales.  Al  mismo  nivel   jerárquico  
del  Consejo  Político,   el  Consejo  de  

Sociales.86  Ciertas   fuentes   indepen-

-

-
dado   solamente   en   el   papel.87   Sin  

debemos  subestimar  el  poder  de  in-
-

les   tienen  para  alterar   los  planes  de  
los   gobiernos.   Un   ejemplo   notable  
de  esto   fue  el   rechazo  de   los  movi-
mientos   sociales   a   la   propuesta   de  

militar,  el  Consejo  de  Defensa,  en  la  
estructura  orgánica  del  bloque.88  La  
propuesta  de  Chávez  no  fue  aproba-

-

altermundialista,  para  la  que  el  anti-
militarismo  es  parte  de  un  credo  irre-
nunciable.

  Su  modus  operandi  en  redes  

igual   que   las   ONG   altermundialis-

84. Azzi, D. y Harris, D. (2006). Op. Cit.
85. Ibíd.
86. ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
87. Azzi, D. y Harris, D. (2006). Op. Cit.
Altmann, J. (2008). Op. Cit.
88. Fermín T., y Eudis, F. (2009, abril-junio). Op. Cit.
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89. Rojo, A. (2000). “Globalización, integración mundial y federalismo”. Revista de Estudios Políticos. No. 
106. Madrid. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 29-72.

90. SELA (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe) (2009). Op. Cit.
91. La propiedad es compartida entre Venezuela (46%), Argentina (20%), Cuba (19%), Uruguay (10%) y 

Bolivia (5%) (Fritz 2007; Fermin et Eudis 2009).
92. Azzi, D. y Harris, D. (2006). Op. Cit. 

en   proceso   de   dotarse   de   un  marco  

parece   funcionar   como   una   orga-

sino   por   medio   de   una   especie   de  
-

89   que   trabaja   con  
-

son,   así,   a   la   vez  miembros   de   una  

-
tener  o  crear  otras  redes:  Nicaragua  

CAFTA   contemporáneamente;   Ve-
nezuela  ha  pedido  el  ingreso  al  Mer-

90  
-

miento  altermundialista,  se  extiende  
también   más   allá   de   las   institucio-

ciertos  sectores.  Así,  en  Petrocaribe,  

-

ferenciales,   participan   países   como  
Haití   o   Jamaica,   que   no   pertenecen  

organismos   latinoamericanos.   Lo  
mismo   puede   decirse   de   TeleSur  
Tv,  una  de   las  voces  mediáticas  del  

91 -
co  del  Sur,   constituido  en  2007  por  

-

ahora   también   está   Colombia.   Una  
red   que   se   extiende   también   fuera  

lleva  a  cabo  en  Venezuela.92

actúa   al  mismo   tiempo   en   el   ámbi-

vuelven   imprecisables,   ciertamente  
no   reducibles   del   todo   a   las   de   sus  
siete  u  ocho  estados.  Esta  es  una  las  
razones  que  convierten  cualquier  in-
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-
-

lo   como   un   producto   exclusivo   del    
chavismo   en   un   temerario   ejercicio  
de  ceguera  intelectual.  Al  demonizar  

de   actores   sociales   que  poco   tienen  

autoritarias.   Pero   esta   estrategia   de  

-

más   institucionales,   especialmente  
-

contradicciones   pueden   ser   incom-

indiscriminada.   El   caso   de   los   en-
frentamientos   que   dieron   lugar   a   la  

al  Mercosur  son   la  prueba  más  pal-
pable.  

-
-

mundialismo:   A   demostrarlo   dedi-
caremos  el  siguiente  apartado,  en  el  
que  se  realizará  un  análisis  compara-

-

4. Los puntos programáti-

altermundialista de ATTAC: 
Una comparación sistemática.

Hemos  elegido  para  hacer  este  

-

-
paña.  Ya  hemos  descrito   los   fuertes  

-
-

rica  Latina.  Por  eso  queremos  ahora  
alejarnos  un  poco  de  ese  continente  
con  el  objetivo  de  ofrecer  un  marco  

-

mundial.  ATTAC  es,  por  otra  parte,  
hasta   ahora   la   única  ONG   radicada  
en   países   de   la   OCDE   que,   como  
sus   hermanas   latinoamericanas,   ha  
logrado   resultados   concretos   en   el  

en  la  victoria  del  no  en  el  referéndum  

-
nizaciones  detrás  del  movimiento  de  

es   posible,   puesto   que   sencillamen-

no  ha  sido  todavía  sistematizado  en  
un  único  documento  sintético,  por  lo  
que   se  utilizarán  varios,   todos   ellos  
obtenidos  de  la  página  web  de  la  or-

relieve  sus  profundas  similitudes  se  
situarán  los  extractos  de  los  textos  en  
columnas  contiguas.  Se  complemen-
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tará  el  análisis,  allá  donde  se  pueda,   práctica  de  estos  principios  por  parte  

Denuncia de los tratados de libre comercio 
[…] Reforma profunda, por medio de la 
modi!cación de sus objetivos y principios 
de funcionamiento, de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) […] del FMI 
y del Banco Mundial [...] e incorporación 
de esta[s] [...] en el sistema de las Naciones 
Unidas, que debe así mismo reformarse.93 

La  verdadera   integración  latinoamericana 
no puede ser una criatura del mercado 
ciego […] Hay que luchar por la 
democratización y la transparencia de los 
organismos internacionales, en particular 
las Naciones Unidas y sus instituciones.94

-
miento  a   los   intereses  de   los  países  

-

El  [...]  

,  [...]  Este  nuevo  orden  

debe  basarse  en  principios  de  solidaridad  

situaciones  y  necesidades  de  cada  uno.95

-

-

plementariedad   entre   nuestros   países  

[...]  

por   los   Estados   soberanos   libres.96  

Estos  principios  deben  basarse  en  un  

tratamiento   [...]  que   tenga   en   cuenta  

el  nivel  de  desarrollo  de  cada  país  [...]  

-

97

93. ATTAC-France (2006). Manifeste altermondialiste. Bâtir un monde solidaire, écologique et démocratique.
94. ALBA (2004). Declaración conjunta entre el presidente de la república bolivariana de Venezuela y el pre-

sidente del consejo de estado de la república de Cuba para la creación del ALBA [en línea]. Disponible 
en http://www.alianzabolivariana.org/. Recuperado: 14 de diciembre de 2004.

95. ATTAC-France (2006). Op. Cit.
96. ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
97. ALBA (2004). Op. Cit.
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Todos   los   programas   diseña-

un   ejemplo   podríamos   citar   la   pro-

convergencia   estructural”   entre   los  

los  fondos  estructurales  de  la  UE  aún  
no  ha  visto  la  luz  de  manera  formal  

“donaciones”  ad  hoc  de  Venezuela  a  
los  países  más  pobres,  como  la  crea-

98  Otra  medi-
da  sería  el  establecimiento,  este  sí  en  
funcionamiento,  de  una  tasa  de  inte-
rés  preferencial  en  los  bonos  argen-

en  este  caso  Venezuela.99

Introducción, cada vez que sea necesario, de controles en 
los cambios y circulación de capitales, combinado con 
la introducción de un impuesto sobre las transacciones 
!nancieras internacionales.100

De!nición de una nueva arquitectura !nanciera 
internacional […] Adopción de mecanismos que 
conlleven la independencia monetaria y !nanciera.101

Venezuela   ha   introducido   en  
-

biaria  de  este   tipo  aplicando  dos   ti-
pos  de  cambio  diferentes  a  su  mone-

se  aplica  a  las  importaciones  de  pro-

ductos   prioritarios   como   alimentos,  

utiliza  para   las  mercancías   no  prio-
ritarias.102  

98.  Fritz, T. (2007). Op. Cit.
99.  Ibíd.
100. ATTAC-France (2006). Op. Cit.
101. ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
102. Fritz, T. (2007). Op. Cit.
103. ATTAC-France (2006). Op. Cit.
104. Fritz, T. (2007). Op. Cit.
105. ALBA-TCP (2010). Op. Cit.

-

agricultura  y   los  bienes  culturales)  [...]   [así  como]  a  

103

Tendrán prioridad los intereses especí!cos de los Es-
tados miembros de proteger determinados sectores, 
especialmente sus agriculturas campesinas104 [...] Los 
Tratados de Comercio de los Pueblos (TCP) son tra-
tados que buscan satisfacer las necesidades de los pue-
blos. No buscan el lucro. Su objetivo es maximizar los 
recursos e incluyen acuerdos de crédito para facilitar 
los pagos.105
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Un   acuerdo   de   este   tipo   ope-
ra  a  través  de  Petrocaribe.  Mediante  

en  especial  a  Cuba,  con  condiciones  
-

ma   se  ha   expandido  posteriormente  
a  otros  países  del  continente.  Para  ir  

PDV  Caribe,  que  se  encarga  del  trans-
-

no.  Pero  incluso  más  original  en  este  
nuevo   paradigma   de   comercio   soli-
dario  es  el  hecho  de  que  Venezuela  
acepta  pagos  en  efectivo  en  forma  de  
bienes  o  servicios106  en  lo  que  parece  

internacional  de  la  experiencia  de  las  
Redes   de   Trueque   que   nacieron   en  
Argentina  durante  la  crisis  del  “Co-

toda  América  Latina.107  Este  tipo  de  
transacciones  compensatorias  tienen  
como  objetivo  activar  el  comercio  en  

no  cuentan  con  grandes   reservas  de  

difícilmente   comercializables   a   tra-
vés  del  circuito  monetario:  servicios  

-

sus  puertas  en  2006  al  dumping  agrí-
108  Así,  

Venezuela   también   paga   a   sus   so-

con   transferencias   de   tecnología,  
por   ejemplo.109   Además   de   la   di-

-

comerciales   de   los   Estados   Unidos  
(embargo   a  Cuba,   tratados   bilatera-

-
viano  nos  proporciona  todavía  otros  
ejemplos  ilustrativos  de  esa  apertura  

-

-

ha  eliminado  sus  barreras  salvo  en  el  

-

106.  Fritz, T. (2007). Op. Cit.
    Altmann, J. (2008). Op. Cit.
107.  Primavera, H. (2002, septembre). “Redes de trueque en América latina: ¿quo vadis?” El Catoblepas,   

   No. 7.
108.   Azzi, D. y Harris, D. (2006). Op. Cit.
109.   Fritz, T. (2007). Op. Cit.
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sas  públicas  de  los  demás  miembros  
110

apunta   a   construir   la   independencia  

-
táculos  es   la  escasez  de  reservas  en  

común   que   vuelve   a   evocar   en   sus  
siglas  una  polisemia  rica  de  intencio-
nalidades  políticas.  Sucre  fue,  como  

nombre  de  la  antigua  moneda  ecua-
toriana,   sustituida  
2000.

SUCRE:
En   su   primera   fase   (iniciada  

en   2010)   el   SUCRE   [...]   se   utiliza-

rá  únicamente  como  una  unidad  de  

los  países  miembros  para  el  pago  de  

transacciones   comerciales.   En   una  

segunda   fase   también   servirá   como  

-

-

de   una   moneda   que   tendrá   valor  

como  medio  de  pago  y  de  reserva  en-

tre  los  países  miembros  y  sus  respec-

tivos  mercados.  El  sistema  de  pagos  

se  aplicará  en  el  marco  del  Tratado  

de  Comercio  de  los  Pueblos  en  apli-

entre  aquellos  Estados  con  superávit  
111

5. El Desarrollo Humano 
como objetivo y no el  
crecimiento económico en sí 
mismo.

El   Desarrollo   Humano   es   un  
concepto   desplegado   en   los   años  

el  concepto  humanista  de  desarrollo  

(los  movimientos   indígenas  quieren  
encontrar   sus   raíces   en   la   ética  

112

110. Ibíd.
111. ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
112. Así define el PNUD el concepto de Desarrollo humano: El proceso de ampliación de las opciones de 

las personas y mejora de las capacidades humanas (la diversidad de cosas que las personas pueden 
hacer o ser en la vida) y las libertades, para que las personas puedan vivir una vida larga y saludable, 
tener acceso a la educación y a un nivel de vida digno, y participar en la vida de su comunidad y en las 
decisiones que afecten sus vidas (http://hdr.undp.org/es/desarrollohumano/). Y así lo define uno de sus 
padres, el economista Amartya Sen, citado en la misma página web del PNUD: “El desarrollo humano, 
como enfoque, se ocupa de lo que yo considero la idea básica de desarrollo: concretamente, el aumento 
de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, 
que es sólo una parte de la vida misma”.
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Esta   política   humanitaria   ha-
bía   comenzado   incluso   antes   de   la  

-

las  que  participaron  miles  de  profe-
sionales  cubanos.  Como  parte  de   la  

-
taron  servicios  en  Venezuela.  La  otra  

El objetivo del desarrollo debe ser la satisfacción de 
las necesidades sociales.113

El ALBA da prioridad a la justicia social por 
encima del mercantilismo.  De ahí las campañas 
de alfabetización, educación y salud para todos 
y todas, el turismo social, el deporte, la vivienda. 
Hacer realidad lo que Simón Bolívar llamó “la 
felicidad del pueblo”.114

-

trabajadores   humanitarios   se   han  
multiplicado115

estrategia   de   desarrollo   social,   más  
-

nacionales.116

  

La protección del medio ambiente, de los recursos 
[...] y el desarrollo de las energías renovables con 
los siguientes objetivos: reducir el consumo de 
energía.117

Debemos promover el desarrollo sostenible 
por medio de normas que protejan el medio 
ambiente, fomenten el uso racional de los 
recursos y eviten la proliferación de patrones de 
consumo basados en el despilfarro.118 Se propone 
una integración basada en una relación 
diferente de la humanidad con la naturaleza.119

113.  ATTAC-France (2006). Op. Cit.
114.  ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
115.  Fritz, T. (2007). Op. Cit.
    Elliott, D. L., (2008). Op. Cit.
116.  ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
117.  ATTAC-France (2006). Op. Cit.
118.  ALBA (2004). Op. Cit.
119.  Azzi, D. y Harris, D. (2006). Op. Cit.

El   ecologismo   profesado   por  

religiosos  que  se  han  incorporado  en  
-

animista   indígena,   que   concibe   la  

con  derechos,  sino  como  una  mani-

andina   (la   Pacha   Mama,   la   Madre  



194

LA ALIANZA BOLIVARIANA PARA LAS AMÉRICAS-TRATADO DE COMERCIO DE LOS PUEBLOS (ALBA-TCP): 
ANÁLISIS DE UN PROYECTO DE INTEGRACIÓN REGIONAL LATINOAMERICANA CON UNA FUERTE 

DIMENSIÓN ALTERMUNDIALISTA

PERSPECTIVAS INTERNACIONALES. CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

El  término  grannacional  es  de  
nuevo  una  apuesta  por  la  simbología  
política  que  se  presenta  intencional-

demonizado   “transnacional”.   Mu-
chas  de  estas  empresas  grannaciona-

-

Ningún servicio público estará sujeto a las leyes de 
la competencia. Apoyamos el fomento de empresas 
públicas internacionales para la gestión [...] de los 
bienes comunes [...]: el agua, el clima, la energía, 
los recursos no renovables, la vida, las semillas, el 
conocimiento.120

El ALBA se opone a las reformas que tiene por 
objetivo la desregulación y la privatización de los 
servicios públicos.121 En este sentido el ALBA ha 
creado el concepto de Empresa Grannacional, en 
oposición a las transnacionales, con principios de 
gestión orientados a privilegiar la producción de 
bienes y servicios que satisfagan las necesidades 
humanas.122

a  operar.  Aquí  presentamos  una  lista  

en  que  se  encuentran.  Fieles  al  pro-
-

presas  van  más  allá  de   las  activida-
123  

Finanzas Banco del ALBA, fundado en 2008 con un capital inicial de mil millones de 
dólares.124

Ciencia y tecnología  Centro de Ciencia y Tecnología (en proyecto).
Alimentación Grannacional de producción de alimentos (en proyecto).

Empresa Mixta Socialista de Pesca Industrial del ALBA (PESCALBA)
Energía El proyecto inicial de Petroamérica125 pretende sustituirse por el más ambicioso 

Empresa Grannacional de Energía Eléctrica, Petróleo y Gas (en proyecto). Por 
el momento están en funcionamiento Petroandina, empresa mixta boliviano-
venezolana, y varios partenariados de PDVSA con otras petroleras públicas. 

Medio ambiente Grannacional para la gestión de los bosques y la producción y comercialización de 
la madera (en proyecto).
Agua y alcantarillado. 

Salud (ALBAMED, en 
funcionamiento)

 Grannacional de distribución y comercialización de productos farmacéuticos 
(ALBAMED, en proyecto).
Centro de certi"cación del registro sanitario (en proyecto). 

Vivienda Grannacional de cemento (en proyecto).

120.  ATTAC-France (2006). Op. Cit.
121.  Fritz, T. (2007). Op. Cit.
122.  ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
123.  ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
124.  Altmann, J. (2008). Op. Cit.
125.  Mayobre, E. (2005). Op. Cit.
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Comercio justo Grannacional de importación y exportación, ALBAEXIM (en proyecto).
Tiendas del ALBA.

Telecomunicaciones Grannacional de Telecomunicaciones (en proyecto).
Cultura y educación Fondo cultural del ALBA.

Proyecto grannacional de alfabetización, postalfabetización y Universidad del 
ALBA (UNIALBA) (en proyecto).
Juegos deportivos del ALBA.
Turismo social.

Es necesario, en paralelo con el fortalecimiento 
de las empresas públicas, fomentar el desarrollo 
de otras formas de propiedad y gestión, en 
especial las mutuas y cooperativas, fortalecer la 
representación de los trabajadores en la toma 
de decisiones de la empresa y la ampliación del 
papel de las organizaciones  de trabajadores y 
consumidores en la empresa.126

El ALBA-TCP quiere que el comercio sea 
útil para el fortalecimiento de los pequeños 
productores, microempresarios, cooperativas 
y empresas comunitarias y de!ende, en 
consecuencia, la limitación de los derechos de 
los grandes capitalistas [...]

Chávez   ha   propuesto   la   crea-
-

sas   recuperadas   [...],   empresas   que  
fueron  llevadas  a  la  quiebra  por  sus  
dirigentes,  con  el  nombre  de  la  Em-
presas   Recuperadas   del   Sur   (EM-

-
-

127  Chávez  espera  
que  EMPRESUR  se  convierta  en  el  

empresas   multinacionales   pero   de  
propiedad  de  los  trabajadores.128

Protección de la propiedad intelectual, de acuerdo 
con principios de solidaridad con los países menos 
adelantados.129

Con medidas para garantizar que las normas 
de propiedad intelectual protejan a los países 
latinoamericanos de la voracidad de las 
empresas transnacionales y no se conviertan en 
un obstáculo para el desarrollo.130

126. ATTAC-France (2006). Op. Cit.
127. Fritz, T. (2007). Op. Cit.
128. Ibíd.
129. ATTAC-France (2006). Op. Cit.
130. ALBA (2004). Op. Cit.
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Nos   encontramos   de   nuevo  
-

los   obstáculos   a   la   transferencia   de  
tecnología   en   ciertos   sectores,   pero  

Hay que defender la diversidad cultural para 
contrarrestar el formateo de las mentes.132

Un sistema de diversidad cultural y no de 
aplastamiento de culturas e imposición de valores 
culturales y estilos de vida ajenos a las realidades 
de nuestros países […] Defensa de la cultura 
latinoamericana y caribeña y de la identidad de 
los pueblos de la región, con particular respeto y 
fomento de las culturas autóctonas e indígenas. 
Creación de la Televisora del Sur (TELESUR) 
como instrumento alternativo al servicio de la 
difusión de nuestras realidades.133

se   opone   enérgicamente,   como   el  
movimiento  altermundialista,  a  otros  

131

    A  través  de  varios  canales:
-   Garantizar   la   plena  

en   la   vida   democrática.    El  

-
ro   en   el  mundo   en   este   senti-
do,   debido   a   que   reconoce   el  
trabajo   doméstico   como   acti-

seguridad  social  para  las  amas  
de  casa.135 -

mediante   la   propuesta   de   in-
-

aún  no  es  una  realidad.
-   Establecer   el   derecho  

de  iniciativa  legislativa  de  los  

ciudadanos   y   de   referéndum  

por  iniciativa  popular  a  todos  

mandatos   […].   Inspirándose  

-

la,   introducir   en   la   Constitu-

de   referendum   revocatorio   a  

131. ATTAC-France (2006). Op. Cit.
132. Ibíd.
133. ALBA-TCP (2010). Op. Cit.
134. ATTAC-France (2006). Op. Cit.
135. Elliott, D. L., (2008). Op. Cit.



197VOLUMEN 7 NÚMERO 1 - ENERO - DICIEMBRE 2011

Francisco Javier Ullán de la Rosa - javier.ullan@ua.es

136.  ATTAC-France (2006). Op. Cit.
137.  ALBA-TCP (2010). Op. Cit.

mitad   de   mandato.   Generali-

zar   e   institucionalizar   el   ren-

dimiento   de   cuentas   de   todos  

los   cargos   electos.   Implantar  

-

tos  participativos  en  todas  las  

instituciones.   Dar   poder   real  

hacerlo  a   las  asociaciones  de  

vecinos.
136

Este   último   punto   es   donde,  
por   razones   que   nos   devuelven   al  

-
sos   internacionales,   el   programa   de  

poco  de  distancia.  ATTAC  es  un  mo-
vimiento  civil  que  nunca  ha  ejercido  

impulsado,  en  cambio,  por  un  grupo  
-

vor  de  una  democracia  participativa,  

se   ven   frenados   por   los   engranajes  

de  mantenerse  en  el  poder  en  un  en-
-

gado  de  adversarios.  Así,  es  evidente  
que   estas   recomendaciones   no   han  
llegado   todavía   a   los   oídos   de   los  
hermanos  Castro.  En  Venezuela,  que  
ATTAC   curiosamente   toma   como  
ejemplo,   muchas   de   estas   medidas  
se   han   aplicado  pero   con  una  nota-

-
ciales.  Por  el  contrario,  el  presidente  
izquierdista  ha  maniobrado  constan-
temente  para  ampliar  su  mandato  con  
el  argumento  de  la  necesaria  consoli-

de  ello  ATTAC  sigue  defendiendo  a  
-

de   sus  medidas  más   controvertidas,  
como   el   acoso   a   los  medios   de   co-

contenidos.137

6. A modo de conclusiones: 
la necesaria separación  
analítica entre programa, 
políticas y resultados  
económicos.

supervivencia  todavía  no  está  asegu-
-

ña  el  caso  de  Honduras.  A  diferencia  

más  ortodoxos,  que  tienen  un  amplio  
consenso  político  en  el   seno  de   sus  
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de  las  derechas  e  incluso  de  corrien-

momento  de  los  equilibrios  internos  

en   una   posible   Venezuela   postbo-
livariana?   ¿O   en   Nicaragua   cuan-
do  salga  el  gobierno  del  FSLN?  ¿O  

de  despegar;  sí,  pero  ¿se  verá  obliga-
do  a  hacer  un  aterrizaje  de  emergen-

-
laciones   internacionales   de   algunos  
de   los  programas  de   los  movimien-
tos   altermundialistas   planetarios   de  
izquierda.   El   ejercicio   comparativo  

-

corriente  en  Europa,  ATTAC,  nos  ha  
servido  para  demostrarlo.  

-

establecer   tres   distinciones   concep-

las   prácticas   políticas   concretas.  

solo   desde   un   punto   de   vista   analí-
tico   sino   también   ético,   pues   si   el  
programa  merece  todos  los  respetos  
como  propuesta  hilvanada  por  valo-

lo  mismo   de   las   prácticas   en   todas  
las  ocasiones.  En  cualquier  caso,   el  
rigor   académico   exige   necesaria-
mente   tomar   distancias   tanto   de   la  

-
to   los   actores   neoliberales   como  de  
la  apología  acrítica  de  muchos  movi-
mientos  sociales  de  izquierda  (como  

en  aras  de  defender  el  programa  hu-

-
car  prácticas  políticas  como  la  deriva  
autoritaria  de  Chávez,  la  pesada  hue-

venezolanos  o  la  soja  boliviana,  o  la  
resistencia  numantina  de  la  dictadura  
castrista   a   abrir   paso   a   la   democra-
cia.138

-
-

miembros  integrantes.  De  nuevo  una  
-

de   sus   miembros.   Las   políticas   del  

de  las  políticas  nacionales  de  sus  Es-
tados  miembros,  de  la  misma  manera  
que   lo   son   las  de   la  UE  o   las  de   la  

138.  Ibíd.
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ONU.  Nadie  tacha  a  la  ONU  de  po-
líticas  dictatoriales  o  marxistas  solo  
porque  en  ella  se  sienten  regímenes  
que   sí   lo   son,   como  Cuba,  China  o  
Siria.  Algo  parecido  puede  predicar-

de  algunos  de  sus  estados  miembros  
puedan  hacerse  acreedoras  de  com-
prensibles   críticas   de   quienes   no  
comparten  el  discurso  del  socialismo  

-
-

-

-
ca  entre  estados  soberanos  que  parte  

-
recen  como   razonables   en   el  papel.  
Y  en  el  fondo,  poco  novedosas,  pues  

-
-

tructurales,  cooperativismo,  grandes  
conglomerados   industriales   partici-
pados   por   varios   países,   estructura  
organizativa…   incluso   la   propues-

empresas  como  Airbus,   la  Comuni-

lograr   dichos   objetivos   de   desarro-

-
do,   o   previsiblemente   lo   será,   su-
perior   a   otro   tipo   de   estrategias   de  

-
ropea   por   los   que   han   optado   otros  
estados   latinoamericanos.  Y  aquí  es  
donde   un   análisis   serio   debe   hacer  

-

-

uno   de   sus   países   miembros   están  
alcanzando  en   la  práctica.  Es  cierto  

estadísticos   disponibles   no   permi-

Pero   si   nos   acercamos   al   caso   de  
Venezuela   en   particular,   once   años  

un  lapso  razonable  para  poder  emitir  

debe  denunciar  de  nuevo  la  demago-
gia   de   los   análisis   apocalípticos   de  
los   críticos  neoliberales,   pero  no   se  
puede  caer,  por  el  otro  extremo,  en  la  
defensa  a  ultranza  del  modelo,  como  
hacen  sus  ideologizados  defensores.  
Los   datos   disponibles   no   permiten  
por   el   momento   decantarse   por   un  

-
tes139  e  incluso  los  datos  suministra-

139.  Weisbrot, M., Ray, R. et Sandoval, L. (2009). El gobierno de Chávez después de 10 años: Evolución   
   de  la economía e indicadores sociales. Washington, D.C. Center for Economic and Policy Research.
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que  
-

rimentado   un   crecimiento   notable  
en   los   últimos   años.   Sin   embargo,  

ese   crecimiento   sea   resultado   del  
cambio   de   paradigma   propugnado  

-
listas  que  lo  integran.  El  resto  de  las  
economías   latinoamericanas   se   ha  
comportado  también  en  términos  se-
mejantes,   con   independencia   de   su  

Las   tasas   de   crecimiento   más   altas  
las   presenta,   de   hecho,   Perú,   uno  
de   los   “traidores”   vendidos   al   libre  

-
lizada,  lo  que  hace  añicos  cualquier  

bolivariano   o   un   altermundialista  
convencido   probablemente   respon-
dería  a  este  argumento  diciendo  que  

no   son   necesariamente   una   medi-

en  el  campo  del  desarrollo  humano.  
Estos  logros  son  incluso  reconocidos  
por  sus  más  feroces  enemigos:  según  

-
tismo  en  Venezuela  en  1999,  antes  de  

que  Chávez   llegara  al  poder,  era  de  
8,9%.   En  2010  se  había  reducido  

países  del  Tercer  Mundo  han  mejora-
do  su  índice  de  desarrollo  humano  en  
la  última  década.   Si  comparamos  
de  nuevo  Venezuela  con  Perú  a  partir  
de  las  cifras  ofrecidas  por  el  PNUD,  
elaboradas  con  un  conjunto  de  indi-

del   desarrollo   con  base   en   el   creci-

a   partir   de   esos   indicadores   que   el  

ofrecen   aun  más   elementos   para   la  
-

en  el  80,  con  0,739.  Tras  once  años  

Venezuela  ocupa  ahora  el  puesto  75  
-

dido  a  0,716.  Por  el  contrario,  Perú  

ahora  por  delante  de  Venezuela  tan-

-

140.  Elliott, D. L., (2008). Op. Cit.
141.  PNUD (Programa de Desarrollo de Naciones Unidas) (2010). Informes de Desarrollo Humano 1990-  

  2010 [en línea]. Disponible en http://hdr.undp.org/
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defender  ese  argumento.  El  ejercicio  
comparativo  también  genera  muchas  
preguntas  cuando  pasamos  al  terreno  
de  las  políticas  sociales:  teniendo  en  

-

los   primeros   puestos   latinoamerica-

independencia  de  la  efectividad  real  

nos  la  presentan  los  datos  del  PNUD,  
se  escapa  de  nuevo  a  esquemas  ma-
niqueos:  la  Colombia  del  derechista  
Uribe   es   la   que   presenta   las   cifras  
más  elevadas  en  ambos  sectores.  ¿Y  
qué  decir  de  otros  indicadores,  como  

al  medio  ambiente?  El  religioso  fer-

-
cendemos   de   las   grandes   declara-
ciones  de  principios  a  los  hechos  de  
la   economía   real.  Los   gobiernos   de  

perfectamente  conscientes  de  que  su  

enormes   reservas   de   hidrocarburos  
o   la  enorme  potencialidad  de   inten-

había   empezado   a   sustituir   la   selva  

de   soja   durante   los   gobiernos   libe-

rales  que  precedieron  al  MAS.  Pero  
con   Morales   en   el   poder   el   frente  
agrícola  ha  seguido  aumentando  –la  

-
de  constatarse  con  un  simple  vistazo  

una   responsabilidad   capital   en   ese  
proceso,   pues   esa   soja   es   la   única  

a  Venezuela.  Venezuela,  por  su  par-
te,   viene   contaminando   seriamente  
el   lago   Maracaibo   con   vertidos   de  

-
-

Venezuela  puntúa  casi  seis  veces  por  
encima  de  Perú  o  Colombia  en  emi-
siones  de  CO2  per  cápita.

Datos   como   estos   plantean  
también  otro  tipo  de  preguntas:  ¿Por  
qué  tanto  ruido  –por  ambos  bandos–  
para   lo   que   parecen   tan  magros   re-

dicho,   se   encuentra   en   las   implica-

respecto   a   sus   resultados   concretos  
las   cifras   de  momento   solo   pueden  
conducirnos   a   la   prudencia.   Todo  

teniendo  implicaciones  diferenciales  
en   la   práctica.   No   está,   por   el  mo-
mento,   cambiando   el   mundo.   Pero  
también   debemos   reconocer   que  

142 Ibíd.
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décadas  para  hacer  crecer  sus  semi-

evaluando   sus   procesos   será,   sin  
duda,  una  fascinante  aventura  de  in-
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Resumo
-

torado   em   ciências   Sociais,   cuja   tese   foi   intitulada:   “Nem   anjos,   nem   demônios:   homens   comuns.  Narrativas  

violência  de  gênero.  A  abordagem  conceitual  desta  tese  partiu  do  conceito  de  normalidade  proposto  por  Hannah  
Arendt  na  reportagem  que  autora  fez  de  Eichmann  em  Jerusalém
masculinidades  como  um  campo  de  estudos  em  consolidação  e  sua  articulação  com  a  violência  de  gênero  a  partir  
desta  tese  arendtiana.  
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Masculinidades-  normalidade–  violência  de  gênero.
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de  esta  tesis  de  Arendt.
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Introdução 
   Quando   me   interessei   pelo  

estudo  de  homens  e  masculinidades  
não  foram  poucas  as  vozes  feministas  
que  me  instigavam  a  continuar  pes-
quisando   sobre   mulheres,   pois,   se-

-
prios   intelectuais   para   pensar   sobre  
as  suas  questões.  Naquele  momento  
não   sabia   como   responder,   embora  
sentisse   que   o   meu   interesse   pelo  
“mundo   dos   homens”   não   era   uma  

e  feministas  e  sim  uma  tentativa  de  
abrir   um  diálogo   e   construir   pontes  
entre   esses   dois   mundos.   Tecendo  
diálogos   e   pensamentos,   comecei  
a   experimentar   vários   movimentos  
internos,  movimentos   anímicos   que  
lutavam  buscando  formas.  

As  contradições  entre  o  mundo  
externo,  o  mundo  das  aparências  e  o  
meu  mundo  interior  não  demoraram  
a  emergir.  Desenho  a  partir  de  agora  
esses  movimentos  e  os  pontos  de  en-
contros  que  foram  tecendo  a  presente  
rede  e  arriscam  não   respostas,  mas,  
melhores  perguntas  ao  redor  do  tema  
das  masculinidades,  sua  relação  com  
o   poder   e   com   a   violência,   abordo  
aqui  a  violência  de  gênero  a  partir  do  
conceito   de   normalidade   proposto  

Quando  Hannah  Arendt  acom-
panhou   o   julgamento   de  Eichmann  
em  Jerusalém  a  autora  se  deu  conta  

que  ele,  Eichmann,  não  era  a  encar-
nação   do   mal,   nem   o   monstro   que  
todos   esperavam   encontrar,   -   inclu-
sive  ela-,  e  sim  um  homem  normal;  
comum,  que  executa  seu  ofício  obe-

-
prias  do  seu  tempo  e  do  seu  contexto  
político.   Eichmann   era   um   homem  
que  executava  ações  diligentemente,  
mas  que  não  pensava  nas  consequên-
cias  delas.  

Como  sabemos,  Eichmann  foi  
tenente-coronel   da   SS   durante  Ale-
manha  Nazi.  Ele  foi  o  grande  respon-
sável  pela  logística  de  extermínio  de  
milhões   de   judeus   durante   o   Holo-
causto,  que  foi  chamada  de  “solução  

o   transporte   de   pessoas   para   os   di-
ferentes   campos   de   concentração,  
sendo   por   isso   conhecido   como   o  
executor-chefe   de   Terceiro   Reich.  

equipe  de  agentes  secretos  israelitas  
e  foi  julgado  em  1961  por  um  tribu-

Arendt  fez  a  cobertura  da  notícia  do  
julgamento   de  Eichmann,   como   re-

uma  ampla  descrição  desse  maligno  
ser,  porém,  o  que  ela  nos  ofereceu,  a  
partir  dessa  experiência,  foi  sua  tese  
sobre  a  banalidade  do  mal,  baseada  
na  caracterização  do  que  ela  chamou  
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de   normalidade,   conceito   que   usei  
na  minha  pesquisa.2

Embora  Arendt   não   seja   uma  

da   violência   de   gênero,   achei   insti-
gante   seu   conceito   de   normalidade  
porque  a  partir  dele  podem-se  pensar  
os  homens  agressores,  como  homens  
normais   com  os   quais   compartilha-

-
ma  que:  

O   problema   com  Eichmann   era  
exatamente  que  muitos  eram  como  ele,  
e   muitos   não   eram   nem   pervertidos,  
nem  sádicos,  mas  eram  e  ainda  são  te-
rrível   e   assustadoramente   normais.  Do  
ponto  de  vista  de  nossas   instituições   e  
nossos   padrões   morais   de   julgamento,  
essa  normalidade  era  muito  mais  apavo-
rante  de  que  todas  as  atrocidades  juntas,  

de  novo  criminoso,  efetivamente  hostil  
generis   humani,   que   comete   seus   cri-

mes  em  circunstâncias  que  tornam  pra-
ticamente  impossível  para  ele  saber  ou  
sentir  que  está  agindo  de  modo  errado.3  

Todavia,  o  pior  é  que  há  em  to-

de   normalidade,   pois   todos   e   cada  

aos   padrões   instituídos   sem   ressig-

que   agridem   as   suas   parceiras   sen-
timentais   ou   que   agridem  mulheres  
no  geral,  estão  normatizados  por  um  

mas   que,   inclusive   hoje,   é  
socialmente.

4

Não   obstante,   cada   vez   mais  
são   menos   os   homens   que   se   en-
caixam   nesse   arquétipo   de   homem  
tradicional,   violento   e   machista,  
pois  segundo  várias  pesquisas  sobre  
masculinidades,5  os  homens  heteros-
sexuais  na  contemporaneidade  esta-

2. Arendt, Hannah. (1999), Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal, São Paulo, 
Companhia das Letras. 

3. Ibíd., p. 299.
4. Lorente-Acosta, Miguel. (2008), “El agresor de género: acciones y reacciones del posmachismo”. La 

igualdad no es una utopía. Nuevas Fronteras: Avances y Desafíos. Livro de Trabalhos do Décimo Con-
gresso Internacional Mundos de Mulheres, Madrid, pp.162-177.

 Miguel Lorente-Acosta é um psiquiatra espanhol reconhecido pela sua engajada participação no com-
bate da violência de gênero na Espanha. Em uma palestra apresentada no X Congresso Internacional: 
“Mundos de Mulheres” realizado em Madrid em 2008 ele propõe que “a violência de gênero continua 
fazendo parte da nossa realidade porque as referências culturais se apresentam como parte de uma nor-
malidade social que facilita aos homens agressores se comportar de forma violenta contra uma mulher.” 
Lorente-Acosta, Miguel. (2008), Op.Cit., p. 162. Este autor considera que estamos em um momento que 
ele qualifica de “póst-machismo” fazendo referência a que o machismo aparentemente desapareceu, 
mas realmente encontra-se disfarçado em diferentes e sutis formas de machismo. Por isso ele chama de 
pós - machismo. 

5. Cito algumas dessas pesquisas: “Os homens, esses desconhecidos... Masculinidade e Reprodução” – 
Núcleo de Estudos de População, NEPO, Universidade Estadual de Campinas, 1999 e “Sucede que me 
canso de ser homem... Relatos y Reflexiones sobre hombres y masculinidades en México”. Amuchástegui, 
Ana y Szasz, Pianta (coords.), (2007), Sucede que me canso de ser hombre...Relatos y reflexiones sobre 
hombres y masculinidades en México, Mexico D.F, El Colegio de México, Centro de Estudios Demográfi-
cos, Urbanos y Ambientales.
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riam   em   uma   fase   de   transição   en-
tre  um  velho  padrão  para  uma  nova  

Existe,   claro,   a   capacidade   de   agir  
e,   portanto,   a   responsabilidade   das  
ações   individuais   não   pode   se   jus-

-

aos  padrões  inconscientes.  Assim,  o  
objetivo   da   pesquisa   que   originou  

-
rrativas   de   homens   envolvidos   em  
situações  de  violência  de  gênero,  di-
ferentes  ângulos  e  contornos  que  dão  

padrão.  

homens   heterossexuais   entre   30   e  
60  anos  que  agrediram  suas  parcei-

ou  verbalmente.  Porém,  o  fato  deles  
terem  agredido  não  reforçou  sua  vi-
rilidade,  pelo  contrário,  fez  com  que  
eles   se   questionassem   sobre   o   tipo  
de   homem   que   foram   se   tornando  
através  de  diversos  processos  socio-
culturais   e   familiares,   e   perguntas-
sem   se   é   possível   transformar   esse  

A   interpretação   destas   narrativas   se  

realizei   em   Recife   (cidade   brasilei-
ra  que  apresenta  as  maiores  estatís-

entre   agosto   e   dezembro  de   2007   e  

posteriormente  em  outubro  de  2008  
-   sobre   o   que   eu   considerei   o  cam-
po  político  e  acadêmico  das  mascu-

linidades  -  e  com  as  entrevistas  que  
realizei  com  seis  homens  feministas  

-
lência  contra  as  mulheres.  

-
nidades   e   violência   de   gênero   tam-
bém  levo  em  consideração  o  mundo  

mora   ao   nosso   redor,   pois   tende-  
se   pensa   no   agressor   como   aquele  
monstro   que   bate   nas  mulheres   nas  
periferias  das  grandes  cidades  ou  nas  
afastadas   áreas   rurais,   mas   não   se  
pensa  nesse  cotidiano  opressor  mas-
culino  que  se  recria  e  se  alimenta  na  
cotidianidade;   não   se   pensa   nessa  
normalidade,   que   assinala   Arendt,  

aqueles   considerados   como   violen-
tos.  

Por   outro   lado,   falar   de   crise  
das   masculinidades   não   é   fácil;   tal  
nomeação  é  questionada  por  alguns  
autores  que  assinalam  o  risco  de  vi-
timar   aos   homens   a   partir   de   uma  
postura   psicologizante
alguns  comportamentos  ou  mudança  
dos   homens   e   inaugura   uma   nova  
patologia.  Os  autores  que  assinalam  
este   risco,   perguntam-se:   De   qual  
crise  estamos   falando?  Da  crise  de  

6. Medrado, Benedito y Lyra, Jorge (2008, setembro – dezembro), “Por uma matriz feminista de gênero para 
os estudos sobre homens e masculinidades”, Em: Estudos Feministas, Florianópolis, 16 [3]: 424.
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crise  generalizada  dos  homens?
6

Outros  autores,  pelo  contrário,  
consideram   muito   importante   que  
a   crise   das   masculinidades   exista  
como  um   fato   reconhecido   e   acres-
centam  que  se  ela  não  existisse,  se-
ria   importante   começar   a   falar   dela  
como   se   fosse   uma   realidade,   para  
que  apareça  e  possa  ser  aprofundada,  
visando  uma   transformação  do  mo-
delo   imperante  de  ser  homem.  Essa  
crise   faz   referência   à   ruptura   com  
um  paradigma  tradicional  de  homem  
machista,   que   questiona   o   homem  
como  o  sujeito  universal  da  historia.7  
Nesse   sentido,   concordo   com   Vin-
cent-Marques   ao   acreditar   que   sim  
existe  uma  crise;  e  gostaria  de  con-
tribuir  ao  falar  dela  aos  quatro  ven-
tos  para  que  o  rumor  ecoe  por  muitos  
cantos  até  que  a  crise  seja   reconhe-
cida  –  como  deve  ser:  como  crise   -  
e   então   os   padrões   que   a   originam  
sejam  transformados.  Essa  crise  das  
masculinidades,  ainda  surda  e  silen-

Considero  que  essa  crise  atin-
ge,  especialmente,  aos  homens  hete-
rossexuais   de  mediana   idade,   aque-
les  considerados  de  idade  matura,  ou  
seja,  na  faixa  dos  trinta  aos  quarente  
anos  em  diante,  e  não  tanto  aos  mais  
jovens.  Trata-se  da   crise  desses  ho-
mens   que   ainda   estão   cobertos   por  

velhas  roupagens  culturais,  como  as-

a   forma   como   lhes   ensinaram  a   se-
rem  homens,  não  tem  mais  jeito,  pois  
ela  está  deixando  aos  homens  numa  
profunda  solidão.  

Tal  crise  atinge  especialmente  
aos  homens  heterossexuais,  por  que  
os   homossexuais,   nas   suas   amplas  
concepções   e   nomeações   de   opção  
sexual,  como  as  mulheres,  os  negros,  
os   indígenas   e   outras   identidades  
socioculturais   que   historicamente  
estavam  em  um  lugar  de  subalterni-
dade,  organizaram-se,  questionaram  
e   debateram   os   lugares   sociais   que  
ocupam  no  mundo;  mas  os  homens  

Muitos   deles,   ainda   se   consideram  
o   ,   e,   en-
quanto   os   demais   vão   se   organi-

e   nessa   solidão,   ou   melhor,   nesse  
isolamento,  seu  velho  modelo  entra,  
via   da   regra,   em   crise,   e   então,   em  
transformação.   É   por   isso   que   con-
sidero   um   homem   que   espanca   ou  
agride  outros  vistos  como  fracos,  fe-
mininos,  carentes  ou  menores,  como  
um  sujeito  que  tende  a  desaparecer,  
e   então   esse   ex-agressor   –   agressor  

-
dido  -   terá  de  se  amparar  em  novos  
elementos  identitários.  

7. Marques, Josep-Vincent. (1998), “Comentários ao capítulo: Construção social de la masculinidad en 
América Latina”, Em: Valdés, Teresa y Olavaria José. (edits.), Masculinidade y Equidad de Género em 
América Latina, Santiago, Chile, FLACSO-Chile, pp. 69-75.
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1. Homens e Masculinidades: 
um campo em construção 

A   maioria   dos   estudos   sobre  
masculinidades  assinalam  as  contra-
dições  de  ser  homem  nas  sociedades  

  e  desve-
lam  a  necessária   transformação  que  
os  homens  estão  atravessando  e  que  
deveriam  ter  presentes  em  sua  cons-
tituição  como  sujeitos  sociais.  Estes  
estudos  começaram  a  surgir  logo  de-
pois  da  década  de  setenta  do  século  

se  projetou  e  adquiriu  reconhecimen-
to,  pelos  menos  no  mundo  ocidental;  
muitos  desses  estudos   foram   inicia-
dos   pelos  maridos   ou   parceiros   das  
feministas  mais  engajadas  da  época.  
Considero  este  período  como  a  pri-
meira  onda  dos  estudos  sobre  mas-

culinidades,   na   qual   a   “construção  
social   dos   homens”   começou   ser  
uma  preocupação  junto  com  a  cons-
trução  social  das  mulhere.

8  Vale  di-
zer  que  se  começa  falar  dos  homens  

-
ticular   e   não   como  a   categoria   uni-
versal  da  historia.  Os  homens  como  
sujeito  masculino.

Posteriormente,   ao   longo   da  

estes  estudos  detalharam  de  maneira  

de  homens.  Foi  assim,  que  aparece-
ram  as   categorias  de  masculinidade  
hegemônica  e  subalterna,9  propondo  
que  os  homens  são  diversos  e  que  os  
rigores  do  patriarcalismo  não   recaí-

-

brancos,   heterossexuais,   bem   suce-
didos  e  especialmente  anglo-saxões;  
sendo  a  masculinidade  chamada  he-
gemônica:   um  modelo   cultural   que  
quase   nenhum   homem   consegue  
atingir,   gerando   frustrações   nos   ex-
cluídos  desse  modelo.10

Os  varões  estão  em  crise!  Essa  
parece   ser   a   consigna   que   originou  
e   acompanha   hoje   os   estudos   so-
bre   as  masculinidades   ainda   depois  
de   varias   décadas   em   que   o   tema  
começou-se  gestar  como  um  campo  

-
ro.  Muitos  desses  estudos  assinalam  
as  contradições  de  ser  homem  nas  so-
ciedades  ocidentais  contemporâneas  
e  se  focam,  também,  no  exercício  do  
poder  e  da  violência  na  socialização  

de  Vale  de  Almeida  em  “Senhores  de  
si”  sobre  a  “masculinidade  hegemô-
nica”   que   serve   para   nossa   aproxi-
mação  neste  campo.  

8. Ibíd.
9. Connell, Robert. (1995), Masculinities, Los Angeles, University of California Press, Berkeley.
10. Ibíd.
 Vale De Almeida, Miguel. (1995), Senhores de Si. Uma interpretação antropológica da masculinidade, 

Lisboa, Fim de século - Margens 5.
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...a   masculinidade   hegemôni-
ca   é   um  modelo   cultural   ideal   que,  
não  sendo  atingível  por  praticamente  
nenhum  homem,  exerce  sobre  todos  
os   homens   um   efeito   controlador,  
através   da   incorporação,   da   rituali-
zação   das   práticas   da   sociabilidade  
quotidiana   e   de   uma   discursividade  
que  exclui   todo  um  campo  emotivo  
considerado  feminino;  e  que  a  mas-
culinidade  não  é   simétrica  da   femi-
nilidade,  na  medida  em  que  as  duas  
se  relacionam  de  forma  assimétrica,  
por   vezes   hierárquica   e   desigual.  A  
masculinidade   é  um  processo   cons-
truído,   frágil,   vigiado,   como   forma  
de   ascendência   social   que   pretende  
ser.11  

A   vasta   literatura   sobre   ho-
mens  se  foca,  sobretudo,  nos  subal-
ternos:   os   pobres,   negros,   mulatos,  

entre  outros,  que  não  por  serem  sub-
alternos,  deixam  de  ter  um  lugar  he-
gemônico   nos   seus   micro-espaços  
de  atuação.  Com  esta  caracterização  
apareceram  novas  possibilidades  de  

interpretação  sobre  as  diversas  “con-
tradições   de   poder   entre   homens”:  
ao   herdarem   um   modelo   de   domi-
nação   do   masculino   hegemônico,  
vivenciam  um  permanente  paradoxo  
no  seu  cotidiano,  pois,  na  realidade,  
eles  não  ostentam  tal  poder.12  Consi-
dero  esta  perspectiva  como  a  segun-
da  onda  dos  estudos  sobre  homens  e  

masculinidades.
13

Vários   autores   consideram  
que,  no  caso  da  América  Latina,  os  
estudos  de  masculinidades  surgiram  
em   função   da   necessidade   de   com-

uma   contribuição   às   discussões   de  

de   trabalho   na   década   de   oitenta,  
com   a   qual   se   reformulou   o   papel  
social   dos   homens.   Posteriormente  
chegaram  os  estudos  e  as  discussões  
sobre   a   ,   as  violências  
masculinas   e   a   saúde   dos   homens;  
isto,   especialmente   depois   de   duas  
importantes   e   amplamente   referen-
ciadas  conferências  internacionais:

11. Ibíd., p. 17.
12. Kaufman, Michael. (1997), “Las experiencias contradictorias de poder entre los hombres”. En: Revista 

Masculinidades, Poder y Crisis, Santiago de Chile, Ediciones de los magos No. 24, Isis Internacional.
 Kimmel, Michael. (2008), “Men in Women´s Worlds: How men can –and should- supoort gender equa-

litiy”, Em: La igualdad no es una utopia. Nuevas Fronteras: Avances y Desafíos. Livro de Trabalhos do 
Décimo Congresso Internacional Mundos de Mulheres, Madrid, pp.139-145.

 Gutmann Mathew y Viveros, Mara. (2007), “Masculinidades en América Latina”, En: Aguilar, Miguel 
Ángel y Reid, Anne. (Coords.), Tratado de Psicología Social: Perspectivas socioculturales, Barcelona: 
Anthropos editorial, México. UAM. Iztapalapa. Div. Ciencias Sociales y Humanidades, pp. 96- 120. 

13. Existem vários artigos referidos ao tema da constituição do campo de estudos das masculinidades. Remeto 
o leitor: Medrado, Benedito y Lyra, Jorge (2008, setembro – dezembro), Op.Cit.  

 Souza, M., (2009, julho-dezembro), “As análises de gênero e a formação do campo de estudos sobre a(s) 
masculinidade(s)”, In: Mediações, Londrina, Universidade Estadual de Londrina, 14 [2], pp. 123-144. 
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-
nacional   sobre   População   e  

Mundial   sobre   a   Mulher,   em  

do  debate  sobre  a  importância  
do   maior   envolvimento   dos  
homens,  em  especial  no  campo  
dos  direitos  sexuais  e  reprodu-
tivos.  
Estes  discursos  estiveram  pre-

cedidos,   na   literatura   feminista,   por  
-

fas  que  abriram  o  leque  nos  estudos  
das   mulheres   para   compreender   as  
relações  entre  os  gêneros,  propondo  
desde  esse  momento,   a   importância  
dos   estudos   relacionais   e   aprofun-

o  “feminismo  da  diferença”  que  va-
loriza  as  diferenças  entre  os  gêneros,  
e  não  tanto  o  “feminismo  da  igualda-
de”  que  se  focava  mais  na  igualdade  
de  direitos  entre  homens  e  mulheres.  

Considero   que   agora   estamos  
na   terceira   onda   dos   estudos   sobre  

as   masculinidades   e   nessa   terceira  
onda  as  pesquisas  focam  os  homens  

pro-

blemas,   especialmente   às  mulheres,  
mas  como  sujeitos  sociais  particula-
res  que  se  tornam  objetos  de  pesqui-

As   categorias   homem   e   mas-
culino  começaram  ser  estudadas  por  
suas   inserções   e  desconstruções   so-

começa-se   pesquisar   as   masculini-
dades  no  plural.  No  entanto,  persiste  
o  predomínio  da  masculinidade  he-
gemônica,  que  se  impõe  à  subalter-
na  através  de  relações  de  dominação,  
exploração   e   intimidação,  mas   sen-
do  o  gênero  um  conceito
é  preciso  que  se  considere  que  esse  
controle   não   é   total,   ainda  mais   na  

conceito   de   gênero   é   performativo,  
ou  seja,  não  obedece  somente  a  con-

-
ve,  nem  culturais,  mas  ao  âmbito  da  
subjetivação.15

Esses   diversos   estudos   tam-
-

car  um  homem  onipotente;  desta  for-
ma,  os  véus  da  virilidade  começaram  

obvias   ser   um   homem   tradicional,  
nos   inalcançáveis   padrões   patriar-
cais,  é  uma  máscara  de  ferro.  E,  no  
caso  dos  homens  agressores,  não  há  
por  detrás  dessa  máscara,  o  “mons-
tro”  que   todos   esperamos   encontrar  
–  parodiando  Hannah  Arendt  ao  en-
contrar  Eichmann  -  e  sim  um  homem  
comum,   um   homem   normal.   É   fre-
quente  encontrar  nas  pesquisas  sobre  

14. Connell, Robert. (1995), Op.Cit.
15. Butler, Judith. (2001), El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, México, Editorial 

Paidós mexicana.
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a  socialização  dos  meninos  diversas  
-

homens   e   uma   negação   permanen-
te   de   responder   a   estímulos   senso-
riais,   às   emoções,   aos   sentimentos  

e  demonstrar  afeto;  essas  interdições  
põem  em  risco,  como  é  obvio,  a  saú-
de  física  e  psíquica  dos  homens.16

São   inúmeros   os   relatos   de  
meninos   que   não   choraram   diante  
de   um   soco,   -ainda   que   morrendo  
de  dor-;  de  homens  que  brigam  en-
tre   si  para  obter   respeito,  de   idosos  

proteger   a   honra   que   um   exame   de  
toque  questionaria,  de  pais  de  família  
que  se  suicidaram  para  salvar  a  casa  
da  hipoteca  do  banco  e  proteger,  não  

reputação  enquanto  provedores.  São  
múltiplos  os   relatos  de  homens  que  
conheceram  meretrizes  em  sua  tenra  
idade  pela  incapacidade  de  vivenciar  
a  sexualidade  com  uma  namorada  e  
pela  exigência  de  ter  que  demonstrar  
essa  experiência;  homens  que  aceita-
ram  provas  de  masculinidade  à  custa  

sozinhos,  doentes  e  que,  até  mesmo  
morreram  por  serem  homens!17

Duvidar   e   questionar   esse  
mundo  masculino  de  forças,  provas,  
demonstrações  e  exigências  constan-
tes  são  exercícios  que  abrem  portas  
para   novos   conhecimentos.  A  partir  
daí  enuncia-se  a  importância  de  pen-
sar   como   esses   meninos   tornaram-
se   homens.   O   que   faz   um   homem:  
“homem”.  Pensar  também  se  a  cate-

dos   homens.   Questionar   quem   são  
esses  que  instigam  outros  serem  ho-

que  os  homens   tenham  em  comum.  

erros  dos  homens  e,  quem  se  arroga  
o  direito  de   julgar   tais  erros.  E,   em  
particular,   compreender   por   que   o  
masculino  agride  o   feminino  ou   fe-
minilizado.18  

2. Violências Masculinas 
Grande   parte   dos   estudos   das  

masculinidades   nos   últimos   vinte  
anos   é  dedicada   ao   tema  das  diver-
sas  violências  masculinas,  no  plural,  
tanto   aquela   que   implica   os   jovens  
como  vítimas,   -   que   é   a  maioria   se  

16. Valdés, Teresa e Olavarria, José.  (edits.), (1998), Masculinidades y equidad de género en América Lati-
na, Santiago, Chile, FLACSO-Chile, Serie Libros FLACSO, p. 284.

 Gutmann Mathew y Viveros, Mara. (2007), Op.Cit.
 Amuchástegui, Ana y Szasz, Pianta (coords.), (2007), Op.Cit. 
17. Nolasco, Sócrates. (2001), De Tarzan a Homero Simpson: Banalização e violência masculina em socie-

dades contemporâneas ocidentais, Rio de Janeiro, Rocco. 
18. Cornwall, Andrea y Lindisfarne, Nancy. (1994), “Dislocating masculinity: Gender, Power and anthropolo-

gy”, In: Dislocating masculinity, comparative ethnographies, Routledge, London and New York, p. 12. 



222

MASCULINIDADES, NORMALIDADE E VIOLÊNCIA MASCULINA.
UMA ABORDAGEM A PARTIR DA HANNAH ARENDT.

PERSPECTIVAS INTERNACIONALES. CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

medido   em   taxas   de   mortalidade-,  
quanto  aquelas  nas  quais  os  homens  
são  os  agressores,  tema  que  aqui  nos  
ocupa.  Vários  autores  discutem  que  
ao  estudar  o   tema  dessas  violências  
masculinas,  devem-se  levar  em  con-
sideração  que  os  homens  são  as  prin-
cipais   vítimas   mortais   das   distintas  
formas  de  violência.  São  os  homens  
que   nutrem   os   diferentes   exércitos,  
e   alimentam   também   as   distintas  
manifestações   de   violência   urbana  

delinquência  comum.  E  essa  partici-
pação  dos  homens  nas  distintas  for-
mas  de  violência,  indica  algo  impor-
tante  sobre  a  socialização  masculina.  
Sobre  os  homens  como  as  principais  
vítimas  das  diversas   formas  de  vio-

-
tes  Nolasco  considera  que:

Os  homens  têm  uma  ex-
pectativa   de   vida   menor   que  
as  mulheres;  são  cerca  de  90%  
do   contingente   carcerário;  
morrem  mais  em  acidentes  de  
trânsito,  por  ingestão  de  álcool  
e  drogas;  e  cometem  mais  sui-
cídios  que  as  mulheres.19  
Este   panorama   é   ainda   mais  

crítico  nos  bairros  de  baixa  renda  nos  
quais  a  violência,  associada  a   redes  
de  delinquência  comum  e  de  narco-

realidade   constante   no   cotidiano.  
As   famílias  vivem  a  apreensão  per-

possam   ser   vítimas  do   contexto   so-
cial  local,  e  inclusive,  que  a  violên-
cia   comece   a   ser   parte   do   processo  
de  construção  de  identidade  mascu-

lina

sociais   nas   quais   as   opções   para   os  
jovens  são  mais  reduzidas  do  que  em  
outros  contextos  sociais.20  

No  ano  2010  gerou  ampla  po-
lêmica  em  Pereira,  -  pequena  cidade  
da  Colômbia  e   tristemente  reconhe-
cida   por   ser   exportadora   de   prosti-
tutas   e   delinquentes,   especialmente  
para  Espanha  -,  o  documentário  so-
bre   os   baby-sicários,   (meninos-as-

Canal   Quatro   da   Espanha,   sobre   a  
situação  dos  meninos,  cada  vez  mais  

o   ;   já   que   eles   não  
vão  ser  julgados  pela  justiça  de  adul-
tos.  Nada  que  não  conheçamos  sobre  
a   situação   dos  meninos   nas   favelas  
de  Rio  de  Janeiro,  ou  nas  periferias  
de  outras  cidades  brasileiras,  recria-

-
sil”   ou   “Capitães   de  Areia”,   inspi-
rado  no  Livro  de   Jorge  Amado  que  
leva  o  mesmo  nome.

19. Nolasco, Sócrates. (2001), Op.Cit., p. 13.
20. Urrea, Fernando y Quintin, Pedro. (2000, agosto), “Jóvenes negros de Barriadas populares em Cali: 

Entre masculinidades hegemónicas y marginales”, Informe Final. Proyecto Masculinidades, Cali, CIDSE, 
Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica, Universidad del Valle.
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Ao   considerar   que   o   sistema  
patriarcal   está   baseado   nos   padrões  
de   masculinidades   hegemônicas,  
parto   do  principio   de   que   a   relação  
dos   homens   com   a   violência,   ora  
como  vítimas,  ora  como  agressores,  
responde  a  esse  modelo  de  masculi-
nidade  hegemônica,  no  qual  se  rejei-

-
nalidade  e  se  luta  por  expressar  não  

os  homens  como  atores  em  situações  
de   violência,   Nolasco   propõe   que  
seu  envolvimento  está  caracterizado  
por  três  variáveis  na  passagem  de  so-
ciedades   tradicionais   para   as   socie-
dades   complexas   contemporâneas   e  
ocidentais.  Vejamos:  

eixo   do   valor   social   da   hie-
rarquia  para  o  indivíduo;  [2]  a  
diminuição   dos   níveis   de   res-
ponsabilidade   das   sociedades  
modernas   e   individualistas   na  
regulação  dos  modos  de  recon-
hecimento  e  inserção  social  do  

-
to   gerado   por   ambos   no   pro-
cesso  de  subjetivação.21

O   autor   considera   que   a   vio-
lência  masculina  se  relaciona  com  o  
esforço   de   alguns   homens   por   ade-

cultura   da   qual   ele   faz   parte,   e   em  
tal  processo  a  violência  se  banaliza,  

perdendo   de   modo   irreversível   sua  
originária   associação   com   o   sagra-
do;  compreendendo  o  sagrado  como  
a  participação  dos  homens  na  guerra  
pela  defesa  da  honra,  da  pátria  e  do  
bem  coletivo.  Esse  fenômeno  de  ba-
nalização   se   manifesta   em   diferen-
tes   países   ocidentais,   nos   quais   os  
homens   agem   violentamente   muito  
mais   nos   espaços   íntimos   que   nos  
espaços  públicos,  ou  seja,  eles  exer-
citam  distorcidamente  a  força  outro-

uma  característica  das  ações  violen-
tas  dos  homens  nas  sociedades  mo-
dernas:  a  perda  do  sagrado,  a  perda  
da  luta  pelo  bem  coletivo.22

Sobre  esse  modelo  de  violência  
masculina  nas  sociedades  modernas,  
muitas  são  as  pesquisas  que  caracte-
rizam  o  homem  violento   como   res-
ponsável  pela  manutenção  da  ordem  
no  espaço  íntimo.  Não  somente  o  pai  
de  família  que  quer  manter  a  ordem  
no  lar  –  e  não  através  de  exemplos,  
mas  pela  imposição  -  senão,  homens  
comuns  que  nas  ruas  pretendem  en-
direitar  à  mulher  torta,  julgada  assim  
por  diferentes  comportamentos:  des-
de   usar   saia   curta  até   ousar   conco-

Lia  Zanota  Machado  destaca  na  sua  
pesquisa   sobre   crimes   de   estupro  
que  os  homens  agressores  argumen-
taram   estar   corrigindo   a   mulher  

21. Nolasco, Sócrates. (2001), Op.Cit., p. 14.
22. Ibíd. 
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desobediente,  por  situações  que  eles  
julgaram  como  provocadoras  ou  in-
sinuantes;  desta  forma  a  autora  con-
sidera  que  a  violência  aparece  como  
um  exercício  disciplinar.23

Em   outros   debates,   pesquisa-
dores  mexicanos  chamam  a  atenção  
para  equação  segundo  a  qual  a  vio-
lência  masculina  é  igual  à  virilidade  
na  sua  máxima  potência;  consideram  

homens  agressores,  violentos  e  bru-
tos  que  pretendem  impor-se  pela  for-
ça,  existe  também  o  risco  de  genera-
lizar  a  perspectiva  sobre  a  violência  
masculina   justamente   no   momento  
em  que  os  estudos  sobre  masculini-
dades  pretendem  desconstruir  os  es-

No  número  três  da  revista  “La  
manzana:   Revista   Interdisciplinar  

de   Estudios   sobre  Masculinidades”  
os  autores  visam  “des  -  naturalizar”  
a  relação  que,  às  vezes,  parece  intrín-
seca  entre  homens  e  violência.  Os  re-
sultados  das  pesquisas  apresentados  
neste  número  discorrem  sobre  diver-
sos  cenários  das  masculinidades:  nos  

bairros  de  baixa  renda,  nas  relações  
de  trabalho,  nas  relações  de  poder  nas  
universidades,   nos   relacionamentos  
amorosos   e   em   âmbitos   familiares,  
nos   quais   é   necessário   e   pertinente  
reconhecer   o   “homem”   como   uma  
categoria  emergente  que  precisa  ser  
estudada.   Com   essa   publicação,   a  
equipe   pretende   contribuir   com   as  
discussões  sobre  violência  de  gênero  
e   incidir  na   formulação  de  políticas  
públicas   que   visem   transformar   tal  

-
cas,  questionando  o  fato  de  que  vio-
lência  masculina  não  se  iguala  à  vi-

rilidade,  tal  como  se  considera  ainda  
em  amplas  camadas  sociais.25

Por  outro   lado,  algumas  auto-
ras   advertem   para   o   perigo   de   cair  
no   extremo  oposto   da   interpretação  
das  violências  masculinas:  aquele  de  
vitimizar  os  homens  em  situações  de  
violência;   já  que  algumas  pesquisas  
apontam   que   os   homens   violentos  
respondem  a  um  modelo  de  mascu-
linidade  imposta  e  desta  forma  suas  
responsabilidades   individuais   no  
exercício  da  violência  não  seriam  as-

23. Machado, Lia Zanota. (2001), Masculinidades e violências. Gênero e Mal-estar na sociedade contem-
porânea, Brasília, Serie Antropológica, 290, p. 10. 

24. Realizaram-se em 2006 no México o “II Colóquio Internacional de Estudos sobre homens e masculi-
nidades: Violencia: ¿El juego del hombre?” e o “I Congreso Nacional de la Academia Mexicana de 
Estudos de Genero de los Homens”; nesses eventos foram discutidos amplamente os diversos modelos 
de masculinidade; é preciso levar em conta para compreendermos a importância disso que o México 
é reconhecidamente um país  machista e, todavia, a partir de reflexões acadêmicas, consegue pensar 
sobre si mesmo e compreender as razões históricas do seu machismo para revê-lo e transformá-lo. 

25. Ramírez Rodríguez, Juan Carlos e Hartog, Guitté. (2007, julio-septiembre), “La Manzana”, Em: Revista 
Internacional de estudios sobre masculinidades, Volumen II, Número 3. 
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sumidas,  mas  vistas  como  uma  con-
sequência  de   tal  modelo.26  Perspec-
tiva  que  não  pretende   jogar  a  culpa  
da  violência  masculina  somente  nos  
homens   como   sujeitos   individuais,  
mas   adverte   para   não   fazer   aquilo  
que  tem  sido  feito,  querendo  ou  não,  
com   as  mulheres   em   estudos   sobre  
violência   conjugal   ou   violência   do-
méstica  que  é:  vitimá-las.  

Nem  vitimas   nem   algozes,   os  
homens   agressores   demandam   per-
guntas   e   interpretação.   Exigem   o  
exercício   do   pensamento.   Estudo   a  
violência  masculina  a  partir  dos  rela-
cionamentos  que  homens  e  mulheres  
estabeleceram,  nos  quais,  agressão  e  
vitimização  devem  ser  vistos  a  par-
tir   de   uma   perspectiva   relacional.  

violentos  e  mulheres  agredidas,  mas  
relacionamentos   violentos;   que   tem  

-
cia  como  convidada,  às  vezes  direta  
e  outras   implicitamente;  nesta  pers-
pectiva  a  violência  é  relacional.27  Os  
homens  em  situações  de  violência  de  

Algumas   das   características  
da  crise  das  masculinidades   seriam  
os  múltiplos  e  inquietantes  silêncios  
dos   homens,   os   medos   disfarçados  

de   raiva,  os   sentimentos   reprimidos  
e  a  incapacidade  de  nomeá-los.  Não  
se  desconhece,  é  claro,  que  existam  
situações   limites,   nas  quais   as  mul-
heres   são   mais   vulneráveis   às   dis-
tintas   formas   de   violência.   Porém,  
é   necessário   compreender   essas   di-
versas  situações  da  chamada  violên-
cia  de  gênero  a  partir  da  perspectiva  
de   homens   que   se   consideram   em  
transformação   e   que   se   enquadram  
também  na  crise  do  homem  na  mo-
dernidade.   Estou   pensando   a   crise  
do  homem  ou  da  masculinidade  mo-

derna   ocidental   pelo   avesso,   pelas  

parecia  ser  de  aço,  e  tentamos  com-
preendê-la  na  crise  da  modernidade.  
Esse  homem   já  não   é  mais,   ou  não  
pode  seguir  sendo,  o  homem  dos  três  
P:   Provedor,   Protetor,   Penetrador.  
Esse  homem  que  grita,  ofende,  bate,  
arrasa  está  em  crise,  e  os  sobreviven-
tes   estão   virando   bichos   estranhos.  
Alguns   homens   bateram   e,   infeliz-
mente  continuam  batendo  e  agredin-
do;  outros  agrediram,  pararam  e  pen-
saram,   outros   ainda   se   organizaram  
e  rejeitaram  fazer  parte  desse  grupo  
de  homens.  Eis  como  a  questão  está  
em  curso.

26. Pinheiros, Sandra Maria e Carloto Cássia Maria. (2007, Dezembro), “Violência doméstica, homens e 
masculinidades”, Em: Revista Virtual Textos & Contextos, No. 8.  

27. Gregori, Maria Filomena. (2003), “Relações de violência e erotismo”, Em: Cadernos Pagú (20). 
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3. Socialização e  
normalidade

Quais  e  como  são  os  lugares  de  
encontro  dos  homens?  Estão  os  ho-
mens  fomentando  ou  criando  novos  
e   diferentes   espaços   de   encontro?  
Rompem   com   os   espaços   tradicio-
nais?  Ou,  pelo  contrário  os  espaços  
tradicionais   de   sociabilidades   mas-
culinas   se   perpetuam?   Tentando  
apreender  os  processos  de  formação  
e   educação   dos  meninos,   nos   quais  
há   incorporação   de   regras,   cele-
bração   de   ritos   de   passagem   e,   no  
geral,  entrada  ao  mundo  dos  homens  
que  dá  origem  à  construção  de  certos  
espaços  de  encontro  e  à  constituição  
de  certo  tipo  de  relacionamentos  tan-
to   com   suas   parceiras   quanto   com  
seus  pares,  considerei  pertinente  re-

-
de   na   socialização   masculina   para  
enxergar   nesse   processo   as   bases  

violências  masculinas.  
Nas   pesquisas   sobre   sociali-

zação  masculina  é  amplamente  colo-
cado  que,  no  paradigma  tradicional,  
os   meninos   são   educados   para   os-
tentar  poder  quando  necessário,  não  
chorando,  fazendo-se  de  fortes  e  ne-
gando  as  suas  emoções,  negando,  em  

femimino.28  Também  é  discutido  que  

é  mais  importante  para  os  homens  do  
que   para   as  mulheres,   afastar-se   do  
leito  materno   e   diferenciar-se   desse  
mundo   de   cuidados   e   atenções   que  
representa   o   âmbito   da   mãe   para  
construir  uma  identidade  masculina.  

Segundo  esta  perspectiva,  para  
os   homens   é   mais   difícil   a   consti-
tuição  de  uma  identidade  masculina,  
do   que   para   as   mulheres   a   consti-
tuição   de   uma   identidade   feminina,  
precisamente   pelas   exigências   so-
ciais  que  lhe  são  impostas  desde  a  in-
fância.  Os  meninos  têm  de  demons-
trar   desde   muito   cedo   que   não   são  
meninas,  que  não  têm  comportamen-

feita  a  través  de  jogos  e  brincadeiras  
na   infância   e  depois   é   reforçado  na  
adolescência  e  na  juventude  a  través  
dos   distintos   espaços   de   interação  
que   eles   têm.  Nos   jogos  de   contato  
são  comuns  os  insultos  feminilizan-
tes  para  exigir  um  bom  desempenho.  
E  assim,  vai  se  constituindo  uma  so-
cialização  masculina   na  normalida-
de,  onde  a  ostentação  de  força  e  de  
violência   são   uma   constante,   base  
cultural  da  futura  violência  explícita.  

As  interações  construídas  nes-
ses  espaços  de  encontro,  de  troca,  de  
amizade  e  de  partilha  são  constituti-
vas  da  sociabilidade  masculina;   são  
espaços  onde  os  homens  recriam  sua  

28. Welzer-Lang, Daniel. (2001), “A construção do masculino: dominação das mulheres e homofobia”, In: 
Estudos Feministas, Vol. 9, No. 2, pp. 460-482.



227VOLUMEN 7 NÚMERO 1 - ENERO - DICIEMBRE 2011

Elizabeth Gómez Etayo - titaetayo@hotmail.com

masculinidade   no   meio   de   funções  
sociais   instituídas.   A   sociabilida-
de   pode-se   manifestar   em   espaços  
públicos   frequentados   por   homens  

ao  jogo  no  campo,  mas  como  prática  
presente   em   qualquer   lugar-   os   ba-
res,  as  sinucas,  os  clubes,  a  rua,  o  tra-
balho,  as  academias  de  musculação,  
as  boates,  entre  outros,  nos  quais  se  
re-produz  um  modelo  de  ser  homem.  
É   claro   que   estes   espaços   também  
podem  e,  aliás,  são  frequentados  por  
mulheres,  mas  eles  têm  se  constituí-
do  dentro  das  características  atribuí-
veis  ao  masculino.29

Em  muitos   desses   espaços   há  
-

tilham   e   compreendem   os   homens.  
Há   acordos   implícitos   do   que   deve  
ser   um  homem   e   como   ele   deve-se  
comportar,   e,   no   caso  não   saiba   eis  
um  bom  lugar  para  aprender  e  aper-

por   fora   destes   condicionamentos  
masculinos   é   possível   que   ele   seja  
duramente  julgado  de  ser  pouco  ho-
mem,  vale  dizer,  heterossexual,  e  ser  

e  feminilizantes.  Cientes  de  que  essa  

é   uma   realidade   que   esta   mudando  
na   contemporaneidade,   é   importan-
te   levar   em  consideração  que   ainda  
hoje  é  marcante  na  educação  dos  me-
ninos.30

Na   pesquisa   de   Patrícia   Cos-
ta   sobre  a  construção  da  masculini-
dade   no  marco   do   trabalho   escravo  

retrata  uma  brutal  cena  de  violência  
-

superior   contra   um  peão   que   fugiu.  
O   Funcionário   obrigou   ao   peão   a  
fazer-lhe  sexo  oral  na  frente  de  todos  
os  colegas.  A  autora  indica  que  esta  

um  castigo  que  feminiliza  o  infrator,  
e  o  funcionário  que  o  castiga  partilha  
do  universo  dos   valores   do  punido,  
por  tanto,  sabe  que  a  melhor  punição  
é  ser  despojado  da  sua  virilidade.  “Se  
as   surras   podem,   de   algum   modo,  

reforçar   a   virilidade   dos   trabalha-

dores   que   a   suportam,   a   violência  
31   Outras  

pesquisas   também   fazem   referência  
a  este  tipo  de  castigos  feminilizantes  
para   os   homens,   especialmente   nos  
exércitos  e  em  situações  de  guerra.32  

29. Oliveira, Pedro Paulo de. (2004), A construção social da Masculinidade, Belo Horizonte, Ed. Universida-
de Federal de Minas Gerais; Rio de Janeiro, IUPERJ. 

30. Welzer-Lang, Daniel. (2001), Op.Cit.
31. Costa, Patrícia Trindade Maranhão. (2008, julho-dezembro), “A construção da masculinidade e a bana-

lidade do mal: outros aspectos do trabalho escravo contemporâneo”, Em: Cadernos Pagú (31), p. 197. 
32. Nolasco, Sócrates. (2001), Op.Cit. 
 Oliveira, Pedro Paulo de. (2004), Op.Cit.
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Em   uma   pesquisa   realizada  

Viveros  em  duas  cidades  do  interior  
a   autora   encontrou   que   a   prova   da  
masculinidade   para   alguns   homens  
é   a   capacidade   de   conquistar   mui-
tas  mulheres,   eles   são   reconhecidos  
como   os   “quebradores”.   Quebrar  
faz   referência   a   ter   intimidade   se-
xual  com  uma  mulher.  E  para  outros  
homens   a   prova   da   masculinidade  
é   a   capacidade   de   sustentar   econo-
micamente  uma  família,  eles  são  os  
“cumpridores”.   Segundo   esta   pes-
quisa,  entre  “quebradores  e  cumpri-
dores”  a  masculinidade  vai-se  cons-
tituindo  de  geração  em  geração.  Esta  
caracterização   se   corresponde   com  
o  estereotipo  do  homem  dos   três  P:  
o  homem  penetrador,  protetor  e  pro-
vedor.   Os   diversos   estudos   sobre  
homens  assinalam  diferentes  formas  
de  viver  e  constituir   a  masculinida-
de   e   embora  muitos   destes   estudos  
considerem  que   o   caminho   trilhado  
pelos   homens   é   difícil   e   doloroso,  
outros  destacam  que  muitos  homens  
manifestem-se   felizes   de   ter   nasci-

pesquisa  feita  no  Chile.33

-
sica.  Ela  pode  ser  fortaleza  emocio-
nal,   psíquica   e   capacidade   para   en-
frentar  situações  difíceis.  Arriscar-se  
e   aventurar-se   seriam   também   con-
dições  necessárias  para  encontrar  no-

vos  mundos,  e  de  novo,  não  são  con-

ser  masculina.  Começar  a  visualizar  
as  transformações  nos  processos  das  
diversas  masculinidades  abre  portas  
para   outros   olhares   da   agência   hu-
mana.   E   voltando   as   questões   ini-
ciais   que   se   colocaram   ao   começo  
deste  capítulo,  se  consideram  que  os  
espaços  de  encontro  dos  homens  são  
tão  diversos  como  eles  mesmos.  

Alguns   homens,   como   os   fe-
ministas,   estão   fomentando  e  crian-
do  novos  espaços  de  encontro  e   re-
jeitam  até  nas  falas  ocasionais  piadas  
e  comentários  que  sejam  preconcei-
tuosos   das   mulheres   e   dos   homos-
sexuais.  Para  outros  homens  é  mais  
difícil   romper   com   o   tradicional,  
especialmente   quando   não   se   tem  

não  quer  dizer  que  esses  homens  não  
enxerguem  as  necessidades  de  trans-
formação   e   ainda   reproduzindo-as  
seja  possível  uma  mudança.  Acredi-
to  que  a  mudança  dessa  assustadora  
normalidade,   que   assinala   Arendt,  

-
tas  manifestações  da  violência,   esta  
na   construção   de   um   novo   modelo  
educativo   onde   os   mundos   mascu-
linos   e   femininos   se   articulem,   se  
reconheçam,  se  respeitem  e  se   inte-
grem  mantendo  as  diferenças  e  não  
insistindo  nas  desigualdades.  

33. Valdés, Teresa e Olavarria, José.  (edits.), (1998), Op.Cit.
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En   repetidas   ocasiones   se   ha  
-

ca   de  Colombia   de   1991,   que   tiene  
trescientos   ochenta   artículos,   es   la  
segunda  más  larga  del  mundo,  sien-

-

cinco  artículos.  Lo  que  pudiera  pare-
-

cuando  se  tiene  en  cuenta  que  diver-

el   de   Álvaro   Montenegro   García,2  

han  logrado  establecer  que  existe  una  

entre   la   longitud  del   texto   constitu-

julio  de  1991,  pocos  días  después  de  

colombiana,   el   periodista   Silverio  

en  El  Tiempo:  

las  cifras  comprueba  que,  con  

-
-

sea   un   ingreso  personal   supe-

esta  que  puede  ser   importante  
para   un   país   subdesarrollado,  

Alemania  occidental  tie-

-

-

cuna  de   los  derechos,  92  artí-

-

que  un  país  es  subdesarrollado  

contraria   sí   puede   tener   más  
-

dos  están  regidos  por  extensas  
cartas  políticas.

Varias   razones   pueden  
-

cipal   es  que  ante   la  gran  can-
tidad   de   necesidades   de   sus  

constitucional   para   garantizar  
su  cubrimiento,  así  en  la  prác-

cubrirlas.  Es  como  el  sueño  o  
-

consideran  en  el   fondo  que   si  
-

2. Montenegro García, A. (1995). “Constitutional Design and Economic Preformance”. En: Constitutional 
Political Economy, vol. 6, fasc. 2, pp. 161 - 169.
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su  desarrollo  será  incipiente.3

Es   precisamente   esta   falta   de  

para  poner  en  práctica  los  principios  
constitucionales  la  que  pudo  llevar  a  
los  miembros  de  la  Asamblea  Nacio-

tan  extenso.  Montenegro  sugiere  que  

una  comunidad  a  alejarse  del  espíri-

que   implican   altos   costos   de   tran-
  afectando  así  el  desarrollo  
5

Para  Douglas  North,  el  marco  
institucional  de  un  país   (del   cual   la  

-

sociedad”.6  Se  considera  que  el  cre-
cimiento   de   una   economía   depende  
del  aumento  de  su  productividad,  lo  
que  quiere  decir   que   “una   sociedad  
se  hace  más   rica   a  medida  que   con  
una  cantidad  dada  de   insumos  –tie-

-

sarial–  elabora  un  número  cada  vez  
-

vicios”.7   Así   que   la   capacidad   del  
marco   institucional   para   incentivar  

depende  que  un  sistema  político  sea  

North   parte   del   concepto   de  
instituciones   como   aquellas   restric-

instituciones   se   pueden   dividir   en  
restricciones  informales  (tales  como  
las   sanciones,   los   tabúes,   las   tradi-

-

las   instituciones,  sumadas  a   las  res-
tricciones   normales   de   la   actividad  

provechoso   puede   resultar   para   los  
actores  involucrarse  en  determinada  

3. Gómez, S. (1991, 7 de julio). “Constitución: más pobreza, más artículos”. En: El Tiempo [en línea]. Dis-
ponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-157187. Recuperado: 8 de agosto de 
2010.

4. Los costos de transacción son aquellos en que incurren los actores económicos al realizar transacciones 
de mercado. En la medida en que estos costos sean más altos, los actores tendrán menos incentivos para 
realizar intercambios, y por lo tanto el mercado se tornará ineficiente.

5. Montenegro García, A. (1995). Op.Cit.
6. North, D. (1996). “No sólo de macroeconomía vive el hombre”. En: Estrategia económica y financiera, 

No. 238, p.12.
7. Ibid., p.11.
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8   Las   institu-
ciones  son  necesarias  para  darle  una  
cierta  estabilidad  al  “juego”  político  

-
nas   reconocer  cuáles   son   las  pautas  
de  comportamiento  que  resultan  más  
productivas.  

El  problema  en   todos   los  paí-

aquellos  menos   desarrollados,   radi-
ca   en  que,   según  North,   las   institu-
ciones  no   se  crean  usualmente  para  

responden  a  los  intereses  de  quienes  
tienen   el   poder   de   crear   nuevas   re-
glas.   North   considera   excepcional  

se  aproximen  a  las  condiciones  nece-

encontrar  mercados  políticos  que  lo  
hagan.  Esto  sucede  porque  los  costos  

-
car  lo  que  está  siendo  intercambiado  

acuerdos.9

De   acuerdo   con  North,  mien-

posible  medir   los   atributos  valiosos  
-

peño  de  los  agentes,  en  los  mercados  
políticos   esto   es   imposible,   pues   lo  

que  se  intercambia  entre  el  constitu-

una   democracia,   son   promesas   por  
votos.  A  esto  se  suma  que  dado  que  
los   votantes   perciben   que   su   voto  
individual  tiene  una  importancia  mí-
nima   tienen   pocos   incentivos   para  
informarse.  Si  a  esto  le  añadimos  la  
incertidumbre   producto   de   la   com-
plejidad   de   los   procesos   políticos,  
tenemos  que  el  cumplimiento  de  los  

la  competencia  es  muchísimo  menos  
-

micos.  North  resalta  que  si  bien   los  
ciudadanos  pueden  estar  informados  
en  torno  a  unas  cuantas  políticas  pú-
blicas  que  les  sean  relevantes,  fáciles  

-
10  

Lo  que  determina,  según  Nor-

instituciones   es   la   coherencia   entre  
-

un  conjunto  de  reglas  formales  a  una  

informales  no  son  coherentes  con  el  

8. North, D. (1991, Winter). “Institutions”. En: Journal of Economic Perspectives. Volumen 5, No. 1, p. 97.
9. North, D. (1994, enero-febrero-marzo). “Economic performance through time”. En: Revista Universidad 

Eafit, Número 93, p.11.
10. Ibíd.
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nuevo  conjunto  de  reglas  informales  

11  especialmente  porque  
mientras  las  reglas  formales  se  pue-
den  cambiar  de  la  noche  a  la  mañana,  
la  cultura  no.  Por  esto,  para  que  un  
cambio   sea   exitoso   deben   cambiar  
tanto  las   instituciones  como  los  sis-

modelos  mentales  de  los  actores  los  
que  dan   forma  a   las   elecciones  que  
hacen.12   North   reconoce   que   desa-
rrollar   normas   de   comportamien-

de   refuerzo   las   políticas   tenderán   a  
ser  inestables.  En  el  mismo  orden  de  
ideas,   se   considera   que   los   regíme-
nes  autocráticos  pueden  favorecer  el  

-
zo,  pero  el  crecimiento  de  largo  pla-
zo  implica  el  desarrollo  de  un  Estado  
de  derecho.13

Considerando   lo   anterior,   re-
sulta   importante   abordar   la   Consti-

que   ha   corrido   durante   los   veinte  
años   que   lleva   en   vigencia,   como  

informales   (en   este   caso   la   cultura  
-

tes   con   ella.  Analizar   estas   incohe-
rencias   puede   dar   pistas   acerca   del  
comportamiento  de  las  instituciones  
políticas   en   Colombia,   es   decir,   de  

-

palabras  de  Hernando  Llano  Ángel,  
“un   consenso  más   alrededor   de   an-

su  fuerza  estaba  más  fundada  en  ex-

  Un  
régimen  que  Llano  denomina  como  
electofáctico,   pues   si   bien   se   reali-

ellas  depende  en  gran  medida  de   la  
manera   como   los   candidatos   se   re-
lacionen  con  actores  generadores  de  
violencia.15

cultura   política   como   una   “serie   de  
concepciones   subjetivas   de   la   polí-

nacional  o  la  subserie  de  una  pobla-

11. North, D. (2000). “La evolución histórica de las formas de gobierno”. En: Economía institucional. No. 2. 
p.147.

12. North, D. (1994, enero-febrero-marzo) Op. Cit., p. 16.
13. Ibíd., p. 17
14. Llano Ángel, H. (2005). “La Carta del 91: ¿Un consenso constitucional ficticio?”. En: Criterio Jurídico. 

Vol. 5, p. 32.
15. Ibíd., p.35.
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16  Almond   establece  
que   la   cultura   política   posee   “com-
ponentes   cognoscitivos,   afectivos  

-

realidad   política,   sentimientos   con  
-

sos   con   valores   políticos”,17   que  

-

experiencias  que  el  ciudadano  tenga  
en   la   adultez   con  el  desempeño  del  

Almond  aclara  que  la  cultura  políti-
ca  afecta  el  sistema  político  sin   lle-
gar   a   determinarlo,   pues   el   sistema  

medida  la  cultura.  
Revisar   las  divergencias  entre  

-

los  colombianos  es  esencial  para  en-
tender  por  qué  en  Colombia  no  exis-
te   un   verdadero   contrato   social,   lo  

en   apenas   dos   décadas   de   existen-

veintisiete  reformas,18

la  vida  cotidiana  de  los  ciudadanos.  

central  que   juega   la  cultura  política  
-

-

-

autoridad.19

La  cultura  política  es,  además,  
sustento  del  capital  social,  entendido  
como  la  capacidad  de  los  miembros  
de   un   grupo   humano   para   cooperar  
entre  sí,   requisito  básico  para  el  es-
tablecimiento  de  una  democracia  es-

compañerismo  político   eran   la  base  

forma  de  gobierno.20  Pero  a  más  de  
esto,  la  cultura  política  determina  el  
capital  político  de  un  grupo  humano,  
entendido  por  capital  político  el  con-
junto   de   mecanismos   que   permiten  
que   el   capital   social   tenga   inciden-
cia  en  el  sistema  político21  (es  decir,  

16. Almond, G. (1999). “El estudio de la cultura política” En: Una disciplina segmentada. Escuelas y corrien-
tes en las ciencias políticas. Fondo de Cultura Económica. México D.F., p.203.

17. Ibíd. 
18. Zuluaga Gil, R. (2008). De la expectativa al desconcierto. El proceso constituyente de 1991 visto por sus 

protagonistas. Cali, Sello Editorial Javeriano, p.40.
19. Citado en Almond, G. (1999) Op. Cit., p. 198.
20. Citado en Almond, G. (1999) Op. Cit., p. 197.
21. Booth, J.; Bayer Richard, P. (2009) Untangling Social Capital in Latin American Democracies [en línea]. 

Dispwonible en http://www.vanderbilt.edu/lapop/mexico/2004-socialcapital.pdf. Recuperado: 13 de fe-
brero de 2010.
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entre   sí,   es   capaz   de   transmitir   sus  

Colombia,   según   cifras   del   DANE,  

-
giosos;  el  5,21%,  a  juntas  de  trabajo  

-
22   lo  

consecuencia   el   capital   político   son  
escasos.   La   cultura   política   colom-

lo   cual   limita   enormemente   el   es-
tablecimiento   de   acuerdos   entre   los  

-
tringe   la   capacidad   del  Estado   para  
velar  por  el  cumplimiento  de  dichos  
acuerdos.

La   capacidad   de   asociarse   se  
relaciona   directamente   con   la   uni-
dad  social,  pues  es  un  indicador  de  la  

sociedad   a   buscar   objetivos   comu-
nes,  mientras  que  el  capital  político  

Según  Mauricio  García  Villegas,   la  
pérdida   de   unidad   social   es   una   de  

que  tiene  como  consecuencia  la  dis-

convierte   en   un   instrumento   multi-

por  actores  sociales  e  institucionales  
en  medio  de  una  multiplicidad  de  in-

23

De   acuerdo   con  García  Ville-
gas,   en   el  Estado   social   de  derecho  

-

para  convertirse  en  un  “instrumento  

-

aplican,   lo  que  a  su  vez  ocasiona  la  

limitado:
-
-

Estado   liberal   en   el   Estado  
social  de  derecho.  El  aumento  
de  la  complejidad  trae  consigo  
un   debilitamiento   del   poder  
instrumental  del  derecho.  Este  

-
-

de   un   lado,   un   aumento   del  

22. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2009). Encuesta de cultura política 2008. 
Informe de resultados., Bogotá, DANE, p.12.

23. García Villegas, M. (1993) La eficacia simbólica del derecho. Bogotá, Ediciones Uniandes, p. 105.
24. Ibíd., p.106.
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normas  en  ámbitos  considera-
dos   anteriormente   como   aje-

social   por   medio   de   normas  
paralelas   al   derecho   estatal.  

-
mero  de   ellos   conocido   como  

como   ,  han  
convertido   el   derecho   estatal  
en  un  conjunto  de  normas  cada  
vez  más  amplio,  con  una  inci-

-

en  el  espacio.25

A   lo   anterior,  García  Villegas  
agrega   que   en  Colombia   el   sistema  
político   “parece  determinado  por   el  

discursos  políticos”,  pues   la  violen-
-

nan  en  la  realidad  del  país  contribu-

-
ban  como  aportantes  a  la  desintegra-

la  extrema  derecha.26  Numerosos  au-

tores  han  intentado  rastrear  el  origen  

los   colombianos   para   asociarse   en  

-

en   Colombia   existen   “ciudadanías  
-

te   explicar   parcialmente   la   existen-
cia  en  el  país  de  un  régimen  político  

que  sobrevive  a  pesar  del  alto  grado  
de   turbulencia   social,   la   violencia  

27  
Estas  ciudadanías  comienzan  a  con-

en  Colombia  existe  una  disputa  en-

ambos  tenían  por  objetivo  “fundar  la  

de   las   estrategias   escogidas   para   la  
28

Según   la   autora,   al   romperse  
los   vínculos   con   la   monarquía   es-
pañola   aparecieron   en   el   escenario  

25. Ibíd. 
26. Ibíd., p.129.
27. Uribe de Hincapié, M. (1998, enero-junio). “Órdenes complejos y ciudadanías mestizas: Una mirada al 

caso colombiano”. En: Estudios políticos. No. 12. Medellín. Instituto de Estudios Políticos. Universidad de 
Antioquia, p. 28.

28. Ibíd., p. 31.
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29. Ibíd., p. 32.
30. Ibíd.
31. Ibíd., p.p. 36-37.

público   las   colectividades,   es   decir,  
villas,   ciudades,   etnias,   etc.   Estos  
sujetos   colectivos   reclamaron   por  
medio   de   la   guerra   su   derecho   a   la  

de  la  República,  pues  no  estaban  en  

les  habían  sido  otorgados  como  pre-
benda,  para  integrarse  en  una  colec-

29  
De   esta  manera   se   dio   la   pri-

mera   forma   de   mestizaje   político,  
que  fue  el  ciudadano  vecino,  el  cual  
era   “un   sujeto   concreto,   territoria-
lizado,   enraizado.   Se   era   vecino   de  
esta   localidad  o  de  otra,  pero  no  de  

30  El  ciu-

su  pertenencia  a  una  colectividad  de-

-
tre   tanto,   la   fuente   de   derechos   era  

notables  quienes  decidían  arbitraria-
mente  quiénes  accedían  a  ellos.  Aquí  
se   originan   caudillismos,   gamona-

comunidades  las  que  median  con  el  
Estado  central.  

liberales   radicales   intentan   estable-
cer  un  Estado  neutro  propio  de  una  

-

re  un  ciudadano  individual,  opuesto  
al   ciudadano   vecino.   Esta   es   la   se-
gunda  forma  de  mestizaje  político  a  

dio   el   más   amplio   desarrollo  
de   las   ciudadanías   modernas:  

-

la  autoridad  pública  en  la  vida  
privada  de  los  individuos,  libre  
juego  de  las  fuerzas  del  merca-

público.
En   los   espacios  no   con-

trolados   por   el   radicalismo   o  
de   fuerte   presencia   conserva-
dora  se  mantuvieron  separados  
los  derechos  civiles  de  los  po-

últimos   a   un   círculo   pequeño  

mantuvo,   además,   una   esfera  
estatal  con  bastante   injerencia  

la  predominancia  de  las  formas  

31

-
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-
gura   del   ciudadano.  Al   suspenderse  

ciudadanía   abordada   por  Uribe,   “la  
ciudadanía   sacra”.  En  esta  ciudada-

eleva   al   ámbito   público,   de  manera  
que  la  sociedad  se  concibe  como  una  

-
gico   de   “cruzada   contra   el  mal”   se  
fomenta   en   el   imaginario   colectivo  
la   necesidad   de   proteger   lo   propio  

en  términos  culturales  o  políticos,  lo  
que  limita  la  pluralidad  social.32  Esta  

en  la  cultura  política  colombiana  que  

vestigios.
Cuando   a   los   colombianos  

sistema  de  gobierno  posible,   la  ma-
-

33  Sin  embargo,  
al  medir  el  nivel  de   tolerancia  polí-
tica  de  los  colombianos,  es  decir,  el  

-

minorías,  encontramos  que  en  gene-
ral  nunca  ha  superado  por  mucho  el  

  Las  
anteriores  cifras  ubican  a  Colombia  
entre   los  países  más   intolerantes  de  
América  Latina.  

De   acuerdo   con  María  Teresa  
Uribe,  durante   la  primera  mitad  del  

-
-

va  de  los  derechos  políticos,  que  va  
acompañada  de  un  proceso  de  secu-

Posteriormente,   los   procesos   de   in-

a   los  movimientos   sociales   locales,  

los  cuales  dependen  en  buena  medi-
da   reformas   importantes  al   régimen  
político,  incluida  la  convocatoria  de  

-
cultural  de  dicha  Carta  Política.  35

1991  marca  una  diferencia  al  incluir  

sino  a  partidos  políticos  diferentes  a  
-

32. Ibíd., p.p. 38-39.
33. Rodríguez-Raga, J.; Seligson, M. (2010). Cultura política de la democracia en Colombia. 2009. Bogotá, 

LAPOP, p.38.
34. Ibíd., p.41.
35. Uribe de Hincapié, M. (1998, enero-junio) Op. Cit., p.41.
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Carlos  Esguerra  Portocarrero:
Nunca   un   cuerpo   cons-

-
mado  por  personas  que  repre-
sentaran   más   ampliamente   la  
totalidad   de   los   colombianos.  
Había   sido   tradicional   aquí,  
como   en  general   fue   tradicio-
nal  en  los  procesos  semejantes  
que  se  cumplieron  a  lo  largo  del  

-

por   representantes   de   aquél  
partido  político  o  vertiente  de  
pensamiento   que   acababa   de  
obtener  el  triunfo  político  o  el  
triunfo  militar  que  dio  lugar  a  

36

Sin   embargo,   Óscar   Mejía  
Quintana   considera   que   esto   no   al-

una   Carta   Política   verdaderamente  
representativa   de   la   sociedad   co-
lombiana,  pues  a  su   juicio   la  Cons-

un  pacto  de  élites,  que  a  través  de  la  

-
-

-

acuerdo   con  Mejía  Quintana,   la   es-
tructura  de  derechos   se   subordina  a  

la  sociedad  civil  termina  por  ser  invi-

política.37

Para  Me  jía  Quintana,  la  Asam-

del  bipartidismo  pero  no  su  desapa-

estaba  compuesta  por  representantes  
de   sectores   políticos   tradicionales:  
“Las   listas   de   los   sectores   políticos  
tradicionales   (Partido   Liberal,   Par-
tido   Social  Conservador,  Conserva-

de   las   72   curules   disponibles   en   la  
Asamblea”.38 -

cerrada,  que  automáticamente  exclu-

36. Zuluaga Gil, R. (2008). Op. Cit., p.87.
37. Mejía Quintana, O. (2007). “Elites, eticidades y Constitución. Cultura política y poder constituyente en 

Colombia” En: Filosofía y teorías políticas. Entre la crítica y la utopía. Hoyos Vásquez, G. CLACSO, Con-
sejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, p. 236.

38. Ibíd., p.241.



244

COHERENCIA ENTRE REGLAS INFORMALES Y REGLAS FORMALES EN COLOMBIA. 
LA CONSTITUCIÓN DE 1991: ¿VERDADERO CONTRATO SOCIAL?

PERSPECTIVAS INTERNACIONALES. CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

-
tes  en  la  Asamblea:

modelos   de   sociedad   disími-
-

se  complementan  entre  sí  es  el  
resultado  de  las  negociaciones  

-
diaron  el  desarrollo  del  proceso  

-
sieron  reemplazar  el  consenso  
político  cooptando  la  iniciativa  

progresista   sus   intenciones  de  
-

39

encaminada  a  convertirse  en  un  con-
trato   social   ni   siquiera   durante   su  

-
blica  pudo  poner   en   ella   en   su  mo-
mento  como  un  pacto  social  que  da-
ría  la  oportunidad  al  país  de  alcanzar  
la  paz.  En  su  lugar  tenemos  una  Carta  
Política  que  si  bien  ha  tenido  algunos  
logros  en  su  intento  de  promover  una  
cultura   política   democrática   (como  

logrado  contrarrestar  la  herencia  cul-
tural  e  implantar  en  la  cultura  políti-
ca  de  los  colombianos  la  ciudadanía  

moderna.  

“las   nuevas   ciudadanías   sociocultu-
rales  institucionalizadas  por  la  Carta  

-
jetos   colectivos   como   componentes  
elementales  del  orden  político.  Ade-
más,   han   revitalizado   la   participa-

en   Colombia   “la   ciudadanía   liberal  
no  hace  parte  de   la  cultura  política,  

-

-
vidual  sí  existe  en  el  orden  constitu-

A  pesar  de  las  muchas  falencias  
-

que  marcan  una  diferencia   frente  al  
orden   institucional  vigente  anterior-
mente,  que  vale  la  pena  resaltar  por  

reconocer  que  en  esta  Carta  Política  
se  hace  un  esfuerzo   (aunque  no  del  

39. Ibíd., p.245.
40. Uribe de Hincapié, M. (1998, enero-junio) Op. Cit.,p. 43.
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tolerancia  política,  recuperar  la  legi-

democráticas.   De   igual   manera,   se  
-

tico   al   abrir   espacio   al   surgimiento  
de  nuevos  partidos,  con  la  esperanza  
de   que   en   ellos   pudieran   encontrar  
cauce   las   demandas   sociales   pro-
venientes   de   sectores   tradicional-
mente   excluídos.   Por   otro   lado,   es  
importante   resaltar   la   apuesta   que  

-

a  mejorar  la  gobernabilidad  del  país.  

intenciones   no   necesariamente   han  
-

lombiana.  
Tal   vez   el   rasgo  más   llamati-

vo  de  la  cultura  política  colombiana  
consiste   en   que   los   ciudadanos   tie-
nen  una   idea  de   la  democracia  bas-
tante   instrumentalista.   Esto   se   evi-

pero  cuando  se  trata  de  otorgar  igual-
dad  de  derechos  políticos  a  quienes  

-
-

sulta  mucho  menos   entusiasta.  Esta  

actitud   tan   difundida   en   Colombia  

-
men   electofáctico,    al   que   también  

texto:   el   colombiano   promedio   en-

a  los  derechos  políticos  propios,  pero  
no  considera  parte   indispensable  de  
ella  el  ejercicio  de  derechos  políticos  

directa   que   existe   entre   este   rasgo  
-

lencia  de  origen  político  en  el  país.  
Al   no   reconocer   al   opositor   como  
sujeto   de   derechos   se   saca   el   con-

lenguaje  es   la  principal  herramienta  

-

adversario.  En  palabras  de  Alejandro  

concebirse   como   un   fracaso   de   la  
política;   la  guerra  es  un  extravío  de  
la  política”,
las  relaciones  sociales  se  basan  en  la  
performatividad  el  imperio  de  las  ar-

41. Llano Ángel, H. (2005) Op. Cit.
42. Bustamente Fontecha, A. (1998, enero-junio). “El imperio de las armas. Esbozos para una interpretación 

del armamentismo civil”. En: Estudios políticos. No. 12. Medellín, Instituto de de Estudios Políticos, Uni-
versidad de Antioquia, p. 101.
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Es   necesario   anotar   que   en  

generalizada  a  concebir  la  democra-

-

estudios   de   cultura   política   en   esta  

-
contradas  en  África,   pues  en  ambos  
casos   sobresale   la   incapacidad   de  

-
tras  en  países  como  Estados  Unidos  

-

estudios   africanos   como  en   los   lati-
noamericanos  es  notorio  que  las  per-

la   democracia  muestran  menor   pre-
ferencia  por  esta  forma  de  gobierno,  

manera.   En   el   caso   colombiano   es  
importante  observar  que  los  datos  al  

la   fuente,  pues  mientras   los   resulta-

–LAPOP–   indican   que   en   Colom-
bia   el   31.3%   de   los   ciudadanos   no  

  
en  la  encuesta  de  cultura  política  del  

no  lo  hace.
Al  revisar  los  informes  de  LA-

POP  para  Colombia   publicados   du-
rante  los  últimos  años  resulta  notorio  
que  dos  factores  de  gran  impacto  en  

-
cracia  por  los  ciudadanos  son  la  vic-

-

-
cia  como  mejor  sistema  de  gobierno.  
Por  otro  lado,  un  factor  que  actúa  a  
favor   de   la   tolerancia   es   la   educa-

Orcés,    en  América  Latina  quienes  

que   quienes   han   tenido   pocos   años  

43. Carrión, J. (2008). “Democracia iliberal y normativa: ¿Cómo se define la democracia en Las Américas?”. 
En: Seligson, M. ed., Desafíos para la democracia en Latinoamérica y el Caribe: Evidencia desde el Ba-
rómetro de las Américas 2006-2007, LAPOP, pp. 23-52.

44. Ibíd., p. 27.
45. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2009). Op. Cit., p.34.
46. Orcés, D. (2008). “Retos para la tolerancia en las Américas”. En: Seligson, M. (edit.). Desafíos para la 

democracia en Latinoamérica y el Caribe: Evidencia desde el Barómetro de las Américas 2006-2007. 
LAPOP, pp. 205-226.



247VOLUMEN 7 NÚMERO 1 - ENERO - DICIEMBRE 2011

Alejandra Vargas Madrid - alejandravargas@javerianacali.edu.co

Las   cifras   muestran,   además,  
-
-

demás   países   de   América   Latina,  
-

do  alrededor  del  69%.

de   manifestaciones   permitidas   por  

organizaciones  que  intenten  resolver  

trabajo  en  campañas  electorales.
Cuando   se   trata   de   legitimi-

dad   institucional,   encontramos   que  

instituciones   como   el   gobierno   na-
cional,   el   sistema  de   justicia  en  ge-
neral,   la  Corte  Suprema  de  Justicia,  

políticos  apenas  supera  el  50%.   De  
las   anteriores   instituciones,   los   que  

-
dos  políticos:  todas  las  encuestas  de  
cultura  política  muestran  que  la  ma-

siente  representado  por  ningún  parti-
do  político,  no  consideran  que  éstos  

además,   los   perciben   como   una   de  

las   instituciones   más   corruptas.   No  
obstante,   los   ciudadanos   reconocen  

-
líticos   son   necesarios   para   la   exis-
tencia  de  la  democracia,  mientras  un  
23,39%   considera  que  no  lo  son.

El   Congreso   Nacional   tam-
poco   cuenta   con   gran   legitimidad  

-
50  de  

los  ciudadanos   lo  considera   innece-

colombianos  piensa  que  los  congre-

dice   que   el   Congreso   le   estorba   al  
presidente,  por  lo  cual  no  sorprende  
que  un  27,9%  se  muestre  dispuesto  
a  aceptar  que  el  Presidente  de  la  Re-
pública  cierre  el  Congreso.  Llama  la  

gran   popularidad   las   altas   cortes:  

el   cierre   de   la  Corte  Constitucional  
por  parte  del  Presidente.  Resulta,  sin  
embargo,   esperanzador  que   tanto   la  

como   la   de   la  Corte  Constitucional  
vengan  en  descenso  desde  el  2005.51

la  legitimidad  del  gobierno  nacional,  

47. Rodríguez-Raga, J.; Seligson, M. (2010) Op. Cit. p.39.
48. Ibíd., p.42.
49. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2009). Op. Cit., p.35.
50. Ibíd. 
51. Rodríguez-Raga, J.; Seligson, M. (2010) Op. Cit. p.152.
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-

Colombia   tiene   una   cultura   política  
hiperpresidencialista,   lo   cual   se   vio  
potenciado  por  la  popularidad  del  ex  
presidente  Álvaro  Uribe  Vélez,  quien  
se  encontraba  en  el  poder  cuando  los  
datos  que  se  utilizan  en  este  trabajo  
fueron  recogidos.  En  este  aspecto  el  
país  se  mantiene  dentro  de  la  tenden-
cia  latinoamericana,  pues  Seligson52  

es  más  propensa  a  dar  poder  extraor-

tendencia  más  fuerte  en  las  personas  

-

anteriormente,   las   relaciones   políti-
cas  en  este  país  han  estado  marcadas  
por   el   caudillismo,   el   gamonalismo  

-

la   ciudadanía   individual   en  Colom-

ciudadanías  colectivas  hace  necesa-
ria   la   existencia   de   ese   líder   caris-

-

parte   esencial   de   la   cultura   política  

colombiana,  al  no  haber  un  objetivo  
nacional   que   genere   unidad   social  
per  se.  

estar  relacionado  con  la  lentitud  con  

Colombia  sino  en  América  Latina  el  

datos  muestran  que  tanto  los  colom-
bianos  como  los  demás  latinoameri-
canos  recurren  poco  a  las  instancias  

además  confían  menos  en  ellas  que  
en  el  gobierno  central.53  A  pesar  de  
esto,  se  registra  un  aumento  crecien-

-
rante  los  últimos  años.  

Como   se   ha   podido   entrever  
al   revisar   los   datos   anteriores,   re-

obstáculo  con  el  cual  ha  contado   la  
-

cer   el   desarrollo   de   una   verdadera  
democracia  en  Colombia  ha   sido   la  

antes  que  todas  las  normas  formales  
precisan  de  elementos  culturales  que  

la  capacidad  que  tienen  las  unas  para  

52. Seligson, M. (2008). “El resurgimiento del populismo y la izquierda: ¿Retos a la consolidación democráti-
ca?”. En: Seligson, M. (edit.). Desafíos para la democracia en Latinoamérica y el Caribe: Evidencia desde 
el Barómetro de las Américas 2006-2007. LAPOP, pp. 3-22.

53. Montalvo, D. (2008). “¿Descentralizar o centralizar? Desafíos para la reforma estatal y la democracia en 
América Latina y el Caribe”. En: Seligson, M. (edit.). Desafíos para la democracia en Latinoamérica y el 
Caribe: Evidencia desde el Barómetro de las Américas 2006-2007. LAPOP, pp. 93-122.
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generar   cambios   en   las   otras.   Con  
base   en   ello,   se  puede   concluir   que  
si  bien  no  se  ha  logrado  el  giro  hacia  

esperaron   fuera   fruto   de   la   nueva  

-
contramos   ante   un   proceso   normal  
de  cambio  cultural  que  requiere  mu-

-
ben  reconocérsele  sus  méritos  como  

de  Colombia.  Pero  nunca  debe  per-
derse  de  vista  que  ni  ésta  ni  ninguna  

-
pacidad   de   generar   cambios   abrup-
tos  en  el  comportamiento  de  todo  un  
pueblo  si  no  se  cuenta  con  procesos  
educativos   que   respalden   su   inten-
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1. Las políticas de seguridad 
ciudadana 

Entre   otras   políticas   de   go-

de   políticas   públicas   de   seguridad  
ciudadana  en  Colombia2  se  encuen-

de  Seguridad  -  Decreto  1923  –  1978;  
-

–   La   Paloma;   Plan   de   Economía  

-

contra  la  Violencia  –  Plan  Quinque-
nal   de   Fortalecimiento   a   la   Fuerza  
Pública   -  Estrategia   Seguridad   para  
la   Gente;   El   Salto   Social   (Ernesto  

-
bio   para   Construir   la   Paz   (Andrés  

-
dad  Ciudadana.  

Las  políticas  de  gobierno  a  par-
tir  de  los  cambios  de  orden  constitu-
cional  introducidos  en  1991  presen-

3  El  tratamien-
to  de  estos  temas  en  las  ciudades  del  

seguridad  como  campo  de  interven-

del  tema  de  la  seguridad  por  las  au-
toridades  municipales  es  un  proceso  
propio  de   los  años  noventa,  e   invo-

quedaron  planteadas  en  las  políticas  
de   seguridad   ciudadana   a   partir   del  
gobierno  de  Gaviria.

La  Estrategia  Nacional   contra  
la   Violencia   durante   la   administra-

-
tamiento   integral   de   la   violencia”.  
De   acuerdo   con   Rivas,   “incorpora  
elementos   como   la   defensa   de   los  
derechos   humanos,   la   lucha   contra  

instituciones   de   justicia   en   el   tema  
-

2. En la definición de las políticas de seguridad ciudadana en Colombia han estado presentes, por una 
parte, los conceptos tradicionales relacionados con el conflicto armado y el manejo del orden público, y 
por otra, los de seguridad ciudadana y el manejo del orden urbano. Sobre reflexiones en relación con la 
construcción de políticas públicas de seguridad ciudadana en el ámbito local ver Gómez (2008).

3. Sobre los conceptos y enfoques de la seguridad planteados en políticas públicas de seguridad ciudadana 
en Colombia ver Rivas (2005). La autora hace un análisis de dichas políticas en las cuales está presente 
la discusión sobre la seguridad, por un lado, entendida como medidas frente al conflicto armado y al 
manejo de orden público, y por otro, como manejo del orden urbano. En lo relativo a la adopción de 
una u otra acepción, las orientaciones del gobierno recobran interés frente a las acciones que realiza la 
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los   ciudadanos   respecto   a   la   lucha  

-
to  del  sistema  judicial,  la  defensa  de  

-
-
-

descentralizada  de   la   seguridad;  ac-

desarrollo   social   para   la   seguridad  
ciudadana   encaminadas   a   estable-

las   autoridades   frente   a   garantizar  
la   seguridad  en   términos  de   trámite  

La   Estrategia   Nacional   de  
-

torno   al   acercamiento   entre   la   poli-

autoridades  locales.  Entre  los  temas  
de   seguridad   ciudadana,   el   respeto  

ocuparon  un  lugar  central,  así  como  

armas.  La  Policía  es  objeto  de  interés  
en  este  gobierno  dado  su  papel  para  
garantizar  la  seguridad  en  los  centros  
urbanos.  

Ahora   bien,   interesa   detener-
se  en   la  propuesta  por  el  presidente  
Álvaro  Uribe  Vélez  denominada  Po-

-
mocrática  2002  –  2012  –  Política  de  
Paz,   considerada   en   su   plan   de   go-
bierno  Hacia  un  Estado  Comunitario  

-

Seguridad   Democrática,   formulada  
en   el   plan   que   da   continuidad   a   su  
gobierno  Por  un  Estado  Comunitario  
Desarrollo  para  Todos  2008  –  2012.

-
ridad  Democrática  tiene  por  objetivo  
recuperar  el  control  del  Estado  sobre  
el  territorio  nacional,  en  particular  en  

-
tes.  Para   ello   “la   fuerza  pública   es-
tará  sujeta  al  mandato  constitucional  

Derecho   en   todo   el   territorio   como  

de  Colombia”.5  Dicha  política  esta-
blece  cinco  objetivos  estratégicos:  la  

-
-

lidad.  

4. Casas, P. Rivas, A. González, P. y Acero, H. (2005) Seguridad Urbana y Policía en Colombia. Ensayos de 
Seguridad y Democracia, Bogotá, Fundación Seguridad y Democracia, p. 110.

5. Ministerio de Defensa (2007), p.12.
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En   efecto,   la   Política   de   De-

enfocada   hacia   la   lucha   contra   los  
grupos  armados,  en  particular  la  gue-
rrilla,  para  lo  cual  privilegia  las  fun-

de  carácter  militar.  Supone  la  no  di-

-
co  del  país,  en  particular  por  el  con-

reconocer   como   puntos   discutibles  

desconocimiento   de   una   política   de  
seguridad  ciudadana  urbana.  

Frente  a  las  diferentes  modali-

en  las  zonas  rurales  o  urbanas  las  ac-
-

la  idea  alrededor  de  la  cual  la  Policía  
juega  un  papel  crucial  en  el  mante-

sujeto  a  las  condiciones  en  las  cuales  
6  De  acuer-

do  con  Casas:

territorial,  el  mantenimiento  de  una  ca-

-

Militares.  Dicha  política  no  contempla  

común,  a   las  prácticas   ilegales  genera-

lizadas,   a   la   lucha   contra   la   violencia  

común,   al   control   del   orden   urbano,  

cultura  de  la  convivencia  todas  estas  del  
7

Las   funciones,  el  nivel  de  de-
-

dicciones  como  elementos  de  análi-

de  la  vigilancia  policial  de  la  militar.  
De   ahí   la   importancia   de   reconocer  
en  la  política  el  planteamiento  sobre  

embargo,  éste  se  encuentra  alrededor  
de   la   seguridad   entendida   como   un  
hecho   relacionado  con   la   criminali-

-

de  la  tasa  de  homicidios.  

6. Al respecto ver Casas, P. Rivas, A. González, P. y Acero, H. (2005), Op. Cit., quien señala en el apartado 
sobre “la seguridad democrática, la policía y la seguridad ciudadana” algunas implicaciones en términos 
de las funciones, el nivel de decisión, las competencias y las jurisdicciones como elementos de análisis 
que permiten diferenciar la actuación de la vigilancia policial de la militar. 

7. Casas, P. Rivas, A. González, P. y Acero, H. (2005), Op. Cit., p. 63.
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2. La reforma de la Policía y 
las políticas para la Policía

Los  procesos  de  reforma  poli-
cial  que  han  tenido  lugar  en  diferen-
tes  países  combinan  varios  aspectos:  

las  personas  afectadas  o  que  pueden  
-

fuerzo  por  responder  a  las  demandas  
-

funciones  con  énfasis  en  los  resulta-

acciones  tendientes  a  mejorar  las  re-
laciones   de   la   policía   con   la   comu-
nidad.8

La  reforma  policial  en  el  caso  
colombiano  tiene  origen  en  respues-
ta  a  la  imagen  negativa  de  la  Policía  

-

con  el  establecimiento  de  relaciones  

se   presenta   en   medio   del   contexto  

por  problemas  de  seguridad  ciudada-
-

rres  puntualiza:  

-

colectivos   conducen   a   la   existencia   de  

un  orden  público   -  privatizado,  unidad  

contradictoria   en   la   cual   desaparecen  

las  normas  sociales  de  convivencia.  La  

actual  vía  pactada  para  la  reforma  de  la  

Policía   Nacional   tiende   a   restablecer  

dicha  convivencia.  Aún  falta  conocer  el  

efecto  de  la  reforma  sobre  la  capacidad  

del  Estado  para  gobernar.9

-
ma  a  la  policía  involucra  iniciativas  
en  materia   de   seguridad   ciudadana.  
Para  ello  es  importante  reconocer  su  

la  ciudadanía  se  logra.
El  principal   reto  de   la  Policía  

consistía  en  introducir  cambios  orga-
nizacionales  que  le  permitieron  aten-
der   de   manera   adecuada   tanto   las  

en  general  como  aquellas  provenien-
tes   de   un  Estado   amenazado   por   la  
actividad   delincuencial.   La   reforma  

8. Sobre estudios de reforma policial en América Latina ver Frühling, M. (2003). Policía Comunitaria y Refor-
ma Policial en América Latina ¿Cuál es el impacto? Santiago de Chile, Centro de Estudios en Seguridad 
Ciudadana. Universidad de Chile Instituto de Asuntos Públicos, [en línea], disponible en www.policiayso-
ciedad.org. Recuperado: 9 de noviembre de 2005.

9. Torres, J (1994). “La ciudadanía pacta con su Policía: El proceso de modernización de la Policía Nacional 
de Colombia”. En: Francisco Leal y Juan Tokatlían (comps) Orden Mundial y Seguridad. Nuevos Desafíos 
para Colombia y América Latina. Bogotá. Tercer Mundo Editores – SID – IEPRI, p. 205.
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se  destaca  como  eje  central  procurar  
las  relaciones  Policía  –  comunidad.  

La  primera  experiencia  de   re-
forma  de  la  Policía  Nacional  se  desa-
rrolla  en  dos  fases:  una,  comprendi-

por  el  gobierno  del  presidente  César  
Gaviria.  Tiene  como  antecedente  los  
hechos  ocurridos  en  febrero  del  mis-
mo  año,   cuando   se   dio   a   conocer   a  

-
sinato   de   una   niña   pequeña   en   una  

el  inicio  de  dicha  reforma.  
El  comienzo  del  proceso  obe-

ministro   de   Defensa   Rafael   Pardo  
-

siones  destinadas  a  discutir  un  diag-

para   transformar   la   Policía.10   De  
acuerdo  con  Serrano,  citado  por  Ca-

D -

falta  de  dinámica  en  el  control  vertical,  

contagio   del   medio   social   deteriorado  

las   funciones   ante   las   dimensiones  del  

-

sivo  de  cuerpo,  fractura  o  divorcio  entre  

las   unidades,   disciplina   impuesta   con  
11

trabajo  hecho  por   las  comisiones  se  

esta   fase  de   la   reforma  se  pretendía  
recuperar  el  carácter  civil  de  la  orga-

del   ejercicio   policial.   Se   produjo   la  

del   Comisionado   Nacional   para   la  
Policía,  a  cargo  de  un  civil.  

1995   –   1998,   cuando   era   presiden-
te   Ernesto   Samper.   El   contexto   en  
el  que  se  produjo   tiene  que  ver  con  
cierta   resistencia   de   la   Policía   ante  

ciudadanos  en  los  asuntos  de  Policía.  

su  propio  proceso  de  reforma  deno-
minado   Programa   de   Transforma-

desarrollo   de   destrezas   gerenciales  

10. Sobre la evolución y desarrollo de este proceso ver Llorente (2004), Casas (2005), Gómez (2007).
11. Casas, P. Rivas, A. González, P. y Acero, H. (2005), Op.Cit., p. 11.
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personal.  

funcionarios   policiales   acusados   de  
-

tivos.   Sin   embargo,   algunos   de   los  
aciertos  de   la   reforma  de  1993   fue-
ron  cambiados;  entre  éstos  la  forma  

ciudadanos.12

La  segunda  experiencia  de  re-
forma  a  la  Policía  se  reconoce  con  la  

para   la   Policía,   por   la   administra-

el  2003.  También  tiene  origen  en  si-
-

ciadas  con  el  manejo  inadecuado  de  

-
cer  las  recomendaciones  pertinentes  
para  corregir   las   fallas   encontradas.  

-
dos  en  el  Decreto  2680  fueron,  entre  

-
gir   conductas   que   lesionen   la   ética  

-

internas   de   la   Policía   Nacional   en-

de  la  ciudadanía  […]  formular  reco-
mendaciones  para  asegurar  las  mejo-
res  prácticas  de  control  interno  […]  

evaluar   los  mecanismos   que   utiliza  

para  la  Policía.13

A  diferencia  de   la   reforma  de  
-

los   mecanismos   de   control   disci-
-

cursos.  Un   indicador   de   ello   fue   la  

o  un  Viceministerio  para  Asuntos  de  

de  Policía.
La  búsqueda  de   trasformacio-

nes  en  la  Policía,  al  igual  que  de  su  

12. Vale la pena señalar que la Policía impulsa formas de organización vecinal para la vigilancia conocidas 
como Escuelas de Seguridad Ciudadana (ESC) y los Frentes de Seguridad Local (FSL), ambas de carácter 
nacional. De acuerdo con la Policía Nacional se conciben como el esfuerzo más consolidado de movi-
lización comunitaria por parte de la Policía, en aras de fortalecer los lazos de solidaridad e incrementar 
el compromiso de la población con su propia seguridad (Gilibert, 1999). Es decir, su realización implica 
acciones promovidas por la Policía a través de las cuales involucran y comprometen a la comunidad en 
la solución de problemas de seguridad ciudadana. Valdría la pena estudiar si tal objetivo se cumple. Sin 
embargo, este tema queda sugerido para futuras investigaciones. 

13. Decreto 2680 de 2003, citado por Casas, P. Rivas, A. González, P. y Acero, H. (2005), Op. Cit., p. 45.
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-
gar  importante  en  los  asuntos  públi-
cos.  Frente  a  ello  se  encuentran  dife-
rentes  posiciones,  una  de   las  cuales  
señala   la   necesidad   de   incrementar  

Policía  en  materia  de  control  ciuda-
dano.   Otra   reclama   la   importancia  

de   los   ciudadanos   que   favorezcan  

Policía.  Sin  embargo,  los  cambios  en  
la  Policía  admiten  el  fortalecimiento  

-
que   se  deja   insinuado  que  no   todos  
encajan   en   políticas   de   gobierno   o  
en  su  defecto  se  adecuan  a  la  política  
vigente.

En  materia  de  políticas  a  desa-

policial  para  el  manejo  de  la  convi-
-

nominadas  Programa  Departamentos  

Comunitaria.
El   programa   Departamentos  

orientado  a  fortalecer  la  gobernabili-
dad  local  en  materia  de  convivencia  

-

razgo  de  los  gobernadores,  los  alcal-

de  Policía.  Tenía  como  principios  la  
-

En  cuanto  a   la  Vigilancia  Co-
munitaria   le   antecedieron   las   estra-
tegias   de   la   Policía  Nacional   desde  
el  1993  hasta  el  2007,  que  se  mate-
rializaron  en  tres  momentos:  la  Par-

institucional   –PARCO–,   implemen-
tada  en  1993;  la  Policía  Comunitaria  

el  tránsito  de  ésta  hacia  la  vigilancia  
comunitaria,   efectuado   a   partir   del  
2003.  Frente  a  esta  última  se  señala  
que   la  vigilancia  comunitaria  conti-
núa  siendo  una  modalidad  de  servi-

de  todas  las  unidades  policiales  en  el  
territorio  nacional.

De   acuerdo   con   la   Policía  
Nacional15   el   modelo   de   vigilancia  
comunitaria   implica   una   presencia  

-

-

tal   que   se   atiendan   las   necesidades  

14. Gómez, C. y Baracaldo, E. (2007, Septiembre) “La corresponsabilidad: Una estrategia para la convi-
vencia y la seguridad ciudadana en la Policía Nacional de Colombia”. En: Revista Latinoamericana de 
Seguridad URVIO. 2007, FLACSO Ecuador, Programas de estudio de la ciudad, pp. 99 – 126.

15. Policía Nacional (2007). Modelo de Vigilancia Comunitaria. Oficina de comunicaciones estratégicas. 
Medios audiovisuales.
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-
dana.  A   través   de   éste   se   pretende  

-
des  básicas  de  la  comunidad,  interac-
tuar  con  pequeños  núcleos  de  la  so-

-

canalizar   las  demandas  de   la  ciuda-
danía  ante  las  diferentes  autoridades  

-
cura   de  mejorar   las   condiciones   de  

La   vigilancia   comunitaria   es  
la  síntesis  del  servicio  que  presta  la  
Policía   a   manera   de   “acercamiento  
con   la   comunidad”.   Se   señala   que  
los   pasos   que   implica   su   puesta   en  

acuerdo   con   variables   como   densi-

-
nante,   topografía,   problemática   de  

patrulla  de  barrio   a   cada  cuadrante,  
conformada   por   dos   policías   de   vi-
gilancia  profesionales  dotados  de  un  
mínimo  de   recursos,  como  radio  de  

elementos  que  el  reglamento  del  ser-

dispone.
La   metodología   que   adelanta  

cada  patrulla  de  barrio  consiste   ini-

general,   para   lo   cual   se   tienen   en  
cuenta  los  siguientes  criterios:  reco-
nocimiento  del  sector  a  través  de  un  
recorrido  físico  para  conocer  detalla-

poblacional   que   permita   reconocer  

hacerse  conocer  como  Policía  ante  la  
comunidad.  

“los   factores   originadores   de   ries-
go”,  los  cuales  pueden  ser  de  carác-
ter   estructural   o   sociocultural.   Se  
contacta  a  las  autoridades  que  tienen  

-

organizaciones   cívicas.   Finalmente,  
para  complementar  la  etapa  de  diag-

-
portamiento   estadístico   de   aspectos  

procede   a   establecer   prioridad   en  
los  problemas  de  acuerdo  con  la  fre-
cuencia  o  el  impacto.  

Para   la   Policía   un   problema  
se   considera   prioritario   por   la   fre-
cuencia  con  que  éste  se  presenta  en  

impacto  que  produce  cuando  ocurre  
como  un  hecho  delictivo  de  magni-
tud  apreciable,  tales  como  el  terroris-
mo,  el  homicidio,  los  delitos  sexua-
les,  entre  otros.
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En   este   contexto   la   vigilan-
cia   comunitaria   opera   a   través   de  

-

ello  se  desarrolla  un  plan  de  trabajo  
elaborado   por   la   patrulla   de   barrio  
de   acuerdo   con   la   problemática   en-

16

Finalmente,   interesa   señalar  

es  objeto  de  estudio  para   reconocer  
si  éste  afecta  o  no  la  violencia  e  inse-
guridad  en  la  ciudad.

3. Política Pública de  
Seguridad y Convivencia: 
Cali Segura

La   Política   Pública   de   Segu-
17  

formulada  e  implementada  en  el  pe-
riodo  de  gobierno  del  alcalde  Apoli-

Democrática   del   presidente   Uribe.  
En   el   documento   se   hace   explícita  

-
liza:

-
ridad  Democrática   será   lineamiento  

la   política   local.   Precisamente,   esta  
política  que  se  desarrolla  se  hace  en  
cumplimiento  de  la  política  nacional  
que  dispone  que  a  nivel  local  los  al-

-
blicas  de  seguridad  que  integren  los  
esfuerzos  de  la  fuerza  pública  con  las  

18

En  este   sentido,   la  política  de  
seguridad  ciudadana  de  gobierno  se  
hizo   compatible   con   lo   que   suce-

de   seguridad  de   la  Policía   en   el   ni-

a   ello.   Dicha   compatibilidad   pue-
de   ser   analizada  a   la   luz  de   los  ob-
jetivos   que   las   políticas   del   orden  

  
                    Los  objetivos  estratégicos  de  la  

-
vivencia  en  Cali  son:

16. Ibíd.
17. Sobre otras políticas de seguridad ciudadana que se han esbozado para Bogotá, Medellín y Cali y en 

particular entre 1992 y 1997 ver Guzmán, A. (2000). “Violencia urbana: Teorías y políticas de seguridad 
ciudadana”. En: Camacho, A y F, Leal (comps.). Armar la paz es desarmar la guerra, Bogotá. Cerec – 
DNP – Fescol – IEPRI, Misión Social, Presidencia de la República, pp. 180-188.

18. Alcaldía de Santiago de Cali. Plan de desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2004 – 2007. “Por 
una Cali, segura, productiva y social. Tú tienes mucho que ver”. Capítulo III: Cultura urbana, conviven-
cia, seguridad y paz [en línea], disponible en http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/plandedesa-
rrollo.pdf, recuperado: 12 de mayo de 2009.
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1.  

2.   El   fortalecimiento   de   la   vigi-

3.   -

El   incremento   de   la   judiciali-

5.  
-

en  el  marco  de  la  convivencia  
19

Es   valioso   dejar   presente   que  
la   política   local   replica   los   postu-
lados  de   la  política  nacional,  que  si  
bien  necesariamente  pasa  por   la   in-

reto  de  hacerla  compatible  con  la  se-
guridad  ciudadana,  es  decir,  de  aten-

-

de  la  convivencia,  la  lucha  contra  la  
delincuencia  callejera,  el  control  del  
espacio  público,  entre  otros.

La  búsqueda  de  seguridad  tan-
to   en   la   Política   de   Seguridad   De-
mocrática   como   en   la   Política   Cali  
Segura  hace  énfasis  en  la  seguridad  

-
tades  ciudadanas.  En  este  sentido,  la  
búsqueda  de   seguridad  en   lo  nacio-

-

autoritario.  
Finalmente,   interesa   señalar  

formas  de  control  ciudadano  implica  

19. Estos objetivos son analizados por Álvaro Guzmán en su artículo de opinión “Cali Segura”, en el cual 
señala:  “El primer objetivo tiene una denominación muy ambigua. Apunta, según los objetivos específi-
cos descritos, a temas muy disímiles, como la violencia intrafamiliar, la deserción escolar, la disminución 
de las condiciones de pobreza extrema o la disminución del ‘imaginario bélico’ de los jóvenes, para 
mencionar unos pocos. No se aborda el problema de fondo, único, que es el compromiso, indelegable, 
del Estado en una lucha contra la pobreza y la desigualdad social. El segundo, es más Policía y Ejército, 
equipos, comunicaciones y solidaridad ciudadana con los organismos de seguridad. Claramente un 
punto de la política de Uribe, sin una de las cualidades del documento del Presidente: éste pide eficiencia 
y rendición de cuentas, porque el problema no es sólo más recursos, sino un buen uso de los mismos. El 
tercer objetivo es también una traducción, local, de la política nacional que busca incrementar la infor-
mación y el seguimiento de los ciudadanos. Este punto es muy complicado, porque se pueden estropear 
derechos democráticos y se puede instaurar un régimen en el que los ciudadanos disidentes/opositores 
comienzan a aparecer como delincuentes. Es, entre otras, una política que puede dar lugar al terrorismo 
de doble vía. El cuarto objetivo se enmarca igualmente en los cambios nacionales propuestas para la 
administración de justicia, pero, el documento caleño pide ‘concertar’ sobre dos cosas: las cárceles y 
una legislación más apropiada y severa para el delito juvenil. El último objetivo es importante, más en su 
pretensión general, que en la descripción de objetivos particulares” (El País, 24.07.07).
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la   referencia   a   los   procesos   de   for-

ciudadanía.  Pero  el  punto  central  es  
-

cía  opera  en  las  ciudades.  Por  tanto,  

a  las  políticas  públicas  de  seguridad  
ciudadana   que   “permitan   una   inter-

-

20

4. Estrategias de seguridad 
aplicadas por la Policía  
Metropolitana de Cali

En  el  caso  de  Cali   las  estrate-
gias  de  seguridad  responden  a  direc-
trices  del  gobierno  nacional.  Pero  en  
especial   se   reconocen   los   cambios  

-
ferentes   comandantes   de   la   Policía  
Metropolitana  de  la  ciudad.21  A  con-

-
teria  de  seguridad  se  han  desarrolla-
do  en  el  periodo  comprendido  entre  

Año Comandante Policía 
Metropolitana

Estrategia de seguridad 

2000 BG. Rafael Pardo Cortés Policía Comunitaria 

2001 G.   Heliodoro Campo Programa Por Ti, Cali 

2002 BG. Mario Gutiérrez Cali Segura 

2003 C.  Óscar Naranjo Plataformas móviles de seguridad. Zonas seguras, acer-
camiento a la comunidad.

2004 C. Mario Gutiérrez Zonas Seguras

2005 C. Jesús Antonio Gómez Mén-
dez

Plan Maestro de Seguridad

2006 Coronel Riaño Plan Cuadrantes

2007 BG. Luis Alberto Moore 
(Mayo) BG. Jesús Antonio 
Gómez Méndez

Continuidad Plan Maestro de Seguridad
Vigilancia Comunitaria 2007 - 2010

Estrategias  de  seguridad  implementadas  por  la  Policía  Metropolitana  
Cali,  2000  –  2007

20.  Guzmán, A. (2001) “Delincuencia, Violencia y Seguridad Ciudadana: Cali 1998 – 2000”. En: Foro 
Debates, No. 3, Foro Nacional por Colombia. Capítulo Regional Valle del Cauca, p. 50.

21.   A manera de ejemplo, y tal como se señala en el documento Política Pública de Seguridad y Conviven-
cia: Cali Segura, “vale la pena recordar que durante el mandato del Alcalde Jhon Maro Rodríguez (2001 
– 2003) estuvieron al frente de la Policía Metropolitana cuatro comandantes”. Alcaldía de Santiago de 
Cali. Plan de desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2004 – 2007, p. 6.
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De   las   estrategias   antes   men-
cionadas   se   describe   el   Plan  Maes-
tro   de   Seguridad,   desarrollado   des-

en   marcha   del   Plan   Cuadrante.   De  
acuerdo  con  el  Coronel  Ramírez,  co-
mandante  operativo  de  la  Policía  Me-
tropolitana,  el  plan  maestro  se  puso  
en  marcha -

teniendo  como  base   fundamental   el  

plan  de  convivencia,  respeto  y  segu-

ridad.  Ahí  están  inmersos  en  prime-

ra   instancia   los   lineamientos   y   ob-

la  calidad  de  seguridad  en  cada  uno  

de   los   sectores   de   la   ciudad.  Espe-

la  problemática  de  cada  uno  de   los  

sectores  haciendo  énfasis  en  los  de-

el  homicidio,  lesiones  personales,  la  

violencia  intrafamiliar  y  los  proble-

mas  entre  los  vecinos,  y  otros  que  se  

-

ventudes.
22

La   Policía   Metropolitana   de-
sarrolla   el   Plan  Maestro   de   Seguri-
dad   desde   trece   componentes,   uno  
de   los   cuales   es   Cali  Operativa,   en  
el  cual  se  inscribe  el  Plan  Cuadran-
te.  Además,  este  componente  cuenta  
con  otras  modalidades  de  vigilancia  
policial  que  aparecen  señaladas  en  la    

Plan  Maestro  de  Seguridad.  Componente:  Cali  Operativa

22.  Entrevista 1 (2008, septiembre 16): Coronel Luis Alberto Ramírez. Comandante Operativo Policía 
Metropolitana de Cali.
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Frente  a  estas  modalidades  de  
vigilancia,  el  Coronel  Ramírez  seña-
la  algunos  aspectos  de  su  desarrollo:  

(…)   una   estrategia   de   imple-

-

-

to  de  corredores  viales  en  la  ciudad;  

presentando   a   la   alcaldía;   tenemos  

-

drones  de  motos;  el  plan  de  la  Poli-

cía  de  Menores;  la  Policía  Comuni-

taria  inmersa  en  esta  parte;  tenemos  

ya   la  parte  de   funciones  de  Policía  

Judicial   para   el   esclarecimiento   e  

-

chos  delictivos;  tenemos  la  parte  de  

-

es   terrorismo,  grupos  subversivos  y  

parte  de   inteligencia,  y  de  ahí   tam-

prácticamente  casi  toda  la  ciudad.23

Del   párrafo   anterior   se   puede  
señalar   que   algunas   estrategias   alu-
den  a  garantizar  la  seguridad  con  la  
idea  de  orden  público  más  que  a   la  
seguridad   ciudadana,   lo   cual   puede  
dar  cuenta  de  que  las  acciones  de  la  
Policía   corresponden   a   una   estrate-
gia  nacional  del  estado.  

La  estrategia  nacional  está  en-
focada   ante   todo  hacia   la   lucha   an-
tisubversiva   que   privilegia   las   fun-

Pretende   combatir   “el   terrorismo,  

-
nal  como  componentes  centrales  del  

-
versiva.  Y  desconoce  la  problemáti-

delincuencia  común.

5. Plan Cuadrante: Estrategia 

policial en Cali.
De  acuerdo  con  la  Policía  Na-

un  sector  en  partes  más  pequeñas  con  

de  policías.  
Algunos  miembros  de  la  insti-

-
drante   como   área   de   responsabi-
lidad   que   se   les   da   a   dos   unidades  

de  todo  caso  y  acercamiento  a  la  co-

que   una   patrulla   policial   conozca  

su  territorio  (memoria  local  y  topo-

-

tos,   contravenciones,   conocimiento  

23.  Ibíd.
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-

te  acercamiento  a  la  comunidad.24

sectores  jurisdiccionales  a  los  cuales  
están   adscritos   los   cuadrantes.   Esto  
como  un  indicativo  de  la  implemen-

 Distrito Uno

 Terrón  
 Colorado  La Rivera  El Guabal  El Diamante  Yumbo

 La Flora  Floralia  Limonar  Los Mangos  Vijes

 Fray Damián  Alfonso López  Meléndez  El Vallado  La Cumbre

 San Francisco  Municipal  Lido
 Mariano 
Ramos

 Pavas

 Junín  Aguablanca  Cortijo  Desepaz  

   Nueva Floresta  La María    

   Candelaria  Jamundí    

cobertura  tanto  de  Cali  como  de  los  

municipios  que  corresponden  al  área  

metropolitana.

Sectores  jurisdiccionales  de  las  unidades  de  la  Policía  Metropolitana

29  de  enero  de  2008.

Según   el   Coronel   Ramírez,  
con  el  Plan  Cuadrante  se  busca:

primero   que   todo,   que   tenga  

una   respuesta   oportuna   el   policía  

en   casos   que   solicite   la   comunidad  

en  esos  requerimientos  ciudadanos;  

que   la  comunidad  conozca  y  visua-

lice   a   ese   policía,   que   lo   conozca,  

porque  siempre  va  a  permanecer  en  

ese  sitio;  que  ese  policía  tenga  ma-

yor   conocimiento   de   las   problemá-

ticas  que  se  presentan  en  el   sector;  

que   empiece   a   detectar   las   causas;  

a  reunirse  con  las  comunidades  para  

presentar  soluciones  a  las  problemá-

ticas.
25

24.  Grupo focal 1 (2008, enero): Miembros de la Policía Metropolitana de Cali.
25.  Entrevista 1 (2008, septiembre 16), Op. Cit.
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En   este   mismo   sentido,   otros  
integrantes   de   la   Policía   puntuali-
zan  que  el  Plan  Cuadrante  pretende  
brindarle   a   la   comunidad   mayor  

que  los  policías  sean  conocidos  por  

la  comunidad,  y  así  mismo  sabrán  a  

quién  recurrir  en  caso  de  que  nece-

a  su  problemática  para  que  haya  ma-

Policía  y  la  comunidad.  El  comando  

quiere  con  este  plan  conocer  cuáles  

los   más   tranquilos.   Que   la   Policía  

interactúe   con   la   comunidad,   haga  

parte   de   ella,   conozca   su   historia,  

la  gente,  su  problemática,  necesida-

-

le  a  la  comunidad  un  apoyo  (Grupo    

focal  2).

En  este  contexto   interesa  pre-
cisar  que  el  Plan  Cuadrante  funciona  
como   un   sistema   de   vigilancia   per-
manente  ejercido  por  un  determina-

-
gístico,  al  cual  se  asignan  las  mismas  
patrullas   de   policías   equivalentes   a  

-

sectores   jurisdiccionales  de   las  uni-
dades  de  la  Policía  Metropolitana  de  

de  inseguridad.  
En   la   Tabla   3   se   detallan   las  

acciones  desarrolladas  por  la  Policía  
Metropolitana  de  Cali  en  materia  de  

dan  cuenta  del  Plan  Cuadrante:  

Comuna/Cuadrante Acciones
Comuna  2.  

Cuadrante  11

-   Acercamiento  a  la  comunidad.
-   Red  de  cooperantes.
-  

-   -

-   Primacía  en  los  sectores  más  afectados  por  hurto.
-   -

-
tos.

-   Revista   constante   a   los   vigilantes   de   cuadra   impartién-

Plan  Cuadrante.  Acciones  realizadas  por  personal  de  la  Policía  Metropo-
litana  Cali
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Comuna/Cuadrante Acciones
Comuna  2.  

Cuadrante  11

-   Acercamiento  a  la  comunidad.
-   Red  de  cooperantes.
-  

-   -

-   Primacía  en  los  sectores  más  afectados  por  hurto.
-   -

-
tos.

-   Revista   constante   a   los   vigilantes   de   cuadra   impartién-

Comuna  7

Nuevo
Cuadrante  2

-   Conocer  plenamente  el  cuadrante.
-  

-

-  
-  
-   Patrullajes  por  los  sectores  desolados  para  brindar  segu-

ridad.
-   -

forme  a  la  autoridad  competente.
-  

Comuna  10

Cuadrante  2

-   Patrullaje  constante.
-   Requisas  permanentes.
-   Plan  social.
-   Solicitud  de  antecedentes.
-  
-   Acercamiento  a  la  comunidad.
-  
-  

general  con  la  comunidad,  en  que  se  les  da  a  conocer  el  
número  celular  de  la  patrulla.

-  

-  
-  

Comuna  19

-
forma
Cuadrante  12

-  
-   Patrullaje.
-   -

-   Grupos  de  vigilancia  del  lugar,  sector  residencial,  USA-
CA.

-  

Cali  2005  –  2008.  Grupos  Focales.

cuenta   de   las   acciones   que   la   Poli-
cía  realiza  en  algunos  cuadrantes  de  

control  del   territorio  tales  como  pa-
trullaje  constante,  control  en  parques  

orientadas  a  recuperar  el  carácter  ci-
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vilista  de  la  Policía  a  través  del  acer-
camiento  a   la   comunidad,  mediante  

-

que   viven   en   el   cuadrante.   En   este  
caso,   la   modalidad   de   Policía   Co-
munitaria   cobra   especial   importan-
cia   dado   el   trabajo   que   realiza   con  
la  ciudadanía  a  través  de  programas  

-
ciones  orientadas  a  conocer  a  actores  

-
-

Para   la   Policía,   el   Plan   Cua-
drante   es   una   estrategia   que   les   ha  

la  ciudadanía  en  términos  de  su  visi-

con  ésta.  Al  respecto,  el  Coronel  Ra-
mírez  puntualiza:

cuadrantes  es,  primero  que  todo,  he-

-

munidad  nos  percibe,  ellos  ven  más  

la   presencia   de   la   Policía,   acuden  

más  a   los  policías;   inclusive   se   co-

munican  más   rápidamente   a   través  

de  los  celulares  que  ellos  les  han  fa-

cilitado   a   los   ciudadanos   para   que  

tengan  el  número  de  ellos  y   tengan  

un   contacto   más   directo.   Hay   res-

puesta  más  acertada  y  prácticamen-

-

les  de  partes  delictivas.  Claro  que  en  

unos   cuadrantes   hemos   encontrado  

cierta   apatía   porque   la   Policía   no  

llegaba  a  esos  sitios,  y  no  quiere  de-

cir  que  no  ha   tenido  presencia  sino  

esos  cuadrantes.
26

De  ahí  que  se  considere  que  ha  
habido   resultados   o   cierto   nivel   de  

-

para  afectar  a  los  problemas  de  segu-
ridad  que  se  presentan  en  los  barrios,  
ante  lo  cual  el  Coronel  Ramírez  se-
ñala:

El   Plan   Cuadrante   ha   sido  

desde  cualquier  punto  de  vista.  Tie-

oportuna,  la  respuesta  de  la  patrulla  

se  reduce  de  cinco  minutos  que  se  de-

moraba   anteriormente   a   tres  minu-

tos  para  atender  a  un  requerimiento  

ciudadano  (…)  Sectores  de  la  comu-

hay   una   constante,   se   ha   visto  más  

calmado  el  sector,  el  número  de  de-

litos   ha   disminuido.   Tenemos   otros  

sectores   que   se   han   incrementado  

porque   el   policía   ya   tiene   más   do-

minio  del   sector  y  entonces  atiende  

muchos  más  requerimientos.  Por   lo  

26 Ibíd.
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menos  el  sector  del  Distrito  ya  tene-

mos  más  cobertura;  la  responsabili-

-

tonces  ellos  tienen  más  oportunidad  

de   atender   requerimientos.   A   veces  

es  como  si  no  se  vieran  los  resulta-

dos,  pero  no;   lo  contrario:  estamos  

dando  mayor  respuesta  a  la  gente.
27

La   Policía   reconoce   el   Plan  
Cuadrante   como   una   estrategia   que  
permite  garantizar   la   seguridad  ciu-
dadana.

6. A manera de conclusiones
El   tema   de   la   seguridad   ciu-

-
munidad.  Las  formas  de  concebir  di-

de   reformas   institucionales   asocia-

pasan  por  diferenciar  a  la  seguridad  
ciudadana  en  el  campo  de  la  defen-

de  la  seguridad  nacional  en  el  ámbi-
to  de  la  soberanía  nacional  frente  al  
enemigo  externo  en  el  marco  de  los  
principales   procesos   de   transforma-

-
te  señala  que  la  seguridad  ciudadana  
requiere   unidad   de   criterio   entre   la  

reconoce  que  las  políticas  nacionales  
de  seguridad  ciudadana  no  tienen  en  
cuenta  las  particularidades  de  los  mu-
nicipios,  en  este  caso  de  Cali.  El  Plan  
Maestro  de  Seguridad  para  la  ciudad  
se   ocupa   de   responder   a   la   política  
nacional   de   Seguridad  Democrática  

-
terios   que   fortalecen   el   papel   de   la  
Policía  con  su  operatividad.

través  del  Plan  Cuadrante  como  una  
estrategia  de  seguridad  ciudadana  da  

-
dadanos.  Las  acciones  que  la  Policía  
realiza  están  orientadas  al  control  del  

-

Funciona  como  una  política  de  con-
trol   de   la   ciudadanía   que  da   cuenta  
de  su  poder  de  vigilancia.  

El   Plan   Cuadrante   se   ejecuta  
a  través  de  acciones  que  responden,  
por  un   lado,  a  procesos  de  “acerca-

formas  de  control  de  los  ciudadanos.  
Las  acciones  privilegiadas  son  el  pa-

27 Ibíd.
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cuales  se  logra  el  control  delimitado  
de   un   territorio,   sujeto   a   su   capaci-

a  atender.  
Para   la  Policía  Metropolitana,  

el  Plan  Cuadrante  logra  cierto  nivel  
-

tigaciones  la  mirada  por  parte  de  los  
pobladores  queda  a  la  orden  del  día.
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La  revista     quiere  agradecer  el  
-

En  este  número  participaron  como  evaluadores:

Carolina  María  Rudas  M.A.
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es   una   pu-

-

-

dirige  hacia  el  planteamiento  de  los  
debates  contemporáneos  producidos  
por  la  comunidad  académica  adscrita  

El  contenido  de  la  Revista  se  estruc-
tura   alrededor   de   cuatro   secciones:  
De   su   puño   y   letra,   compuesta   por  
los   artículos   que   responden   a   la   te-

número   por   el   Comité   Editorial;   A  
mano  alzada -
los  referidos  a  temas  de  ciencia  polí-

cumpliendo   con   los   estándares   de  

-
tica  central.  Clave  Morse,  que  com-
prende  traducciones  de  artículos  re-

En  

el  tintero,  donde  se  publican  reseñas  
de   libros   pertinentes   para   el   campo  

Normas para los autores

Trabajos publicados.
Los  trabajos  publicados  serán  textos  
inéditos  que  se  encuentren  dentro  de  
la  siguiente  tipología:

-

.    Presenta  resultados  ori-
-

     Presen-

terminada   desde   una   perspec-
tiva  analítica.

      Presen-

desarrollo   en   el   campo   cien-
-
-

cincuenta  referencias.
Artículo  corto.    Presenta  resul-
tados   originales   preliminares  

-

Reporte  de  caso.    Presenta  re-
-

tal  caso.
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    Presenta  el  
estado  del  arte  de  un  tema  es-

textos   que   aporten   elementos  
para   el   debate   en   el   campo  

-

-

Recepción y evaluación de 
trabajos
Una   vez   que     

   ha   recibido  
los  artículos  se  pondrán  a  considera-

-
luará   la   pertinencia   del   tema   según  
las  políticas  generales  de  la  Revista  

-
mados.    Los  artículos  aceptados  por  
el  Comité  Editorial  se  remitirán  a  la  

las  temáticas  abordadas  en  el  trabajo.  
Los   artículos   serán   sometidos   al  
proceso   de   arbitraje   o  
por   pares,   denominado     

cerrada,    en  que  se  preserva  el  ano-
.  

Los   evaluadores   pares   designados  
por   el   Comité   Editorial   de   la   Re-
vista   aportarán   conceptos   sobre   la  

requisitos   fundamentales   para   la  
  

Las   citas   deben   hacerse   de   la   si-
guiente  manera:

Libro
De  un  autor:  

  Madrid.  
Taurus.  pp.  25-32.
De  tres  autores:

Security.  A  New  Fra-

mework  for  Analisys.  Londres.  

De   cuatro   o   más   autores:  
et   al.  

Impensar  las  ciencias  

sociales.  Límites  de  los  para-

.  Méxi-

Con  editores  o  compiladores:  

-

cia   y   estrategias   colectivas  

Norma.  pp.  57-69.
Con   directores:   -

La  ven-

tana   global.      Ciberespacio,  

esfera  pública  y  universo  me-

diático.   Madrid.   Taurus.   pp.  

Con   autor   corporativo:   Or-
-

Ha-

cia   un   mercado   común   en  

Latinoamérica

OEA.
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Traducido

Shakespeare.   La   in-

,  Sego-

Norma.
Publicado   por   una   depen-

dencia   del   gobierno. Colom-

Nuevas  

básica   primaria.

Nacional.

Apartado de una compilación
De   un   autor: Abellán,   Joa-

-

Cinco   ensayos   de   Quentin  

Skinner   y   seis   comentarios,  

De   un   solo   autor: Cortázar,  

sur”.  En:  Todos  los  fuegos  el  
fuego.   .

Preliminares
-
-

go”.  

Historia   y   hermenéutica.  

Artículo de revista
-

.

América   Latina.   Mesa   Redon-
da”.  En:  Análisis  Político.  No.  1,  
p.76.

:   Cambio16  
(1997,   25   de   agosto-1   de   sep-

Artículo de periódico
Con  autor: García,  A.  (2005,  

fracaso”.  En:  El  País,  Cali,  p.  

Sin  autor:  El  Tiempo  (2005,  

-
gotá.  pp.  1-1,  1-5.

Cita tomada de Internet
Con   autor:   Magariños   de  

-

análisis   de         las   historietas”  
[en   línea].   Disponible   en:  

-
-

do:  17  de  julio  de  2005.
Sin   autor:   “Determi-

desembolso   de   fondos  
de   EE.UU.   a   Colombia”  

-
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0 ? p = w a s h f i l e -

  
=April1207.html,   recuperado:    
22  de  septiembre  de  2007.
De   una   revista   en   línea:

-

Uribe”.  En:  Revista  Semana      
[en   línea].   Disponible   en:  

  

-
perado:   20   de   octubre   de  
2007.

Diccionario
Con  autor: -

-

Diccionario   de   Política.  

-
no  Editores
Con   autoría   de   una   en-

tidad: Real   Acade-
  

Diccionario   de   la   Lengua  
Española.  Vigésimo  segunda  

Espasa.

Medios audiovisuales
:

presidente   Hugo   Chávez  

Programa  o  noticiero  de  ra-

dio:   “La   FM”   (2007,   8   de  
].  
-

dio  Cadena  Nacional  de  Co-

Película:   Pulp   Fiction  
].  Tarantino,  

-
-

tertainment.  
Documental: The  Fog  of  War  

].   Mor-.   Mor-
-
-

ment.

Entrevistas
Personal: Morales,  Gustavo  

-
vistado  por  Orozco,  Lina.  
Cali.
Radial: Uribe  Vélez,  Álvaro  

-
vistado   por   Gossaín,   Juan.  
“Noticiero   Radiosucesos”.  
En:      Radio  
Cadena  Nacional  de  Colom-

Conferencias
Presencial   o   videoconferen-

cia:

-
lisis  de  tres  casos  en  la  zona  



280

SEGURIDAD CIUDADANA: 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

PERSPECTIVAS INTERNACIONALES. CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

noroeste  de  América  del  Sur”  
[conferencia   o   videoconfe-

-
nal  de  Estudios  Estratégicos,  

Reglamentos, leyes, documen-
tos jurídicos:

Reglamento -

Reglamento   de   estudiantes,  
Cali.
Ley:   Colombia.   Congreso  
Nacional   de   la   República  

del  28  de  junio  de  2005,  por  
medio  de   la  cual   se  aprueba  

de   Montreal   relativo   a   las  
sustancias  que  agotan  la  capa  

-
jing,  China,  el  3  de  diciembre  
de  1999”.  En:  

:   Colombia  

de  la  República  de  Colombia  

Sentencia:   Colombia,   Corte  
Constitucional   (1995,   octu-

Sentencias,   “Sentencia  

Forma de presentación de 
trabajos.

Los   trabajos   deben   ser   pre-

digital,   en     el  procesador  de  
texto   Word,   en   letra   Times  
New   Roman,   tamaño   de   la  
fuente   12,   espacio   de   inter-

incluida  la  bibliografía.  
El  autor  deberá  anexar  en  una  
hoja  aparte  los  siguientes  da-
tos:  
1.   -

2.  
actual.

3.  
según   la   tipología   para  
los   artículos   publicados,  
mencionada   anterior-
mente.

El   autor   deberá   anexar   su  

de  sus  publicaciones  más  re-
cientes.
Se   debe   incluir   resumen   del  

-
glés  (abstract
líneas.
Se  debe  incluir  en  la  parte  in-
ferior  de  los  resúmenes  entre  
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en  los  dos  
idiomas  correspondientes.  

-
rán   incluirse   como   notas   de  
pie  de  página.

texto  un  listado,  en  orden  al-
fabético,  de  las  referencias  in-
cluidas  en  el  trabajo.
Las   páginas   del   texto   debe-

  

Envío  de  artículos.

Los  artículos  deben  enviarse  a  las  
siguientes  direcciones:
E-mail:  perspectivasinternac@jave-
rianacali.edu.co

Cali.
Calle  18    No  118-250  Av.  Cañasgor-
das.

Cali,  Colombia
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SUSCRIPCIÓN

Nombre(s)
Apellidos     C.C o NIT
Dirección de correspondencia
Ciudad     País   Fecha
Empresa y/o institución
Dirección empresa

Celular
Correo electrónico
Ocupación

Valor suscripción nacional por un año:* $20.000

El valor de la suscripción anual deberá ser consignado en la siguiente cuenta:
Bancolombia
Cuenta corriente
326013720-07

*El formato diligenciado se deberá enviar a la siguiente dirección adjuntando la copia de la 
consignación.

Revista Perspectivas Internacionales

Carrera de Ciencias Políticas
Calle 18 No. 118-250 Av. Cañasgordas

Cali, Colombia 

PERSPECTIVAS
I N T E R N A C I O N A L E S

 Revis ta de Ciencia Pol í t ica  y  Relaciones Internacionales

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Carrera de Ciencias Políticas
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Vicerrectoría Académica
BIBLIOTECA – CANJE

-
ciando  los  siguientes  datos:

Nuestras  publicaciones  actuales:

  Rev.  Epiciclos.

  

  criteriojuridico.puj.edu.co  
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