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Iberoamérica Social:
revista-red de estudios sociales. Año II, Nº 2.

No es una revista académica más, es también una red de creadores y difusores 
de conocimiento en el campo de los estudios sociales. Una red transoceánica que 
conecta un mundo relacionado pero que a su vez como diría Eduardo Galeano: 
“está preñado de munditos”.

Mucho se habla de la globalización, sin embargo el 
concepto mismo ha sido naturalizado de tal manera 
que asumimos una serie de atributos que homogenizan 
y por ende imposibilitan reflexionar sobre las diversas 
lecturas existentes. A mi modo de ver estamos ante un 
proceso y a su vez una definición múltiple, contradicto-
ria, ambigua, y hasta desigual. Hablar de globalización 
es reflexionar de todo y a la vez de nada. Para algunos 
corresponde a la mundialización e interdependencia 
de las relaciones económicas, de los flujos comerciales 
y financieros que ocurren en distintas zonas del plane-
ta. También se le ha asociado a la interconexión de los 
flujos de información. 

A nivel cultural se le puede visualizar como un proceso 
de difusión y homogeneización, en que se configura un 
lenguaje común que tiende a negar sistemáticamente 
las diferencias. Se instala un modelo de vida que tien-
de hacia la uniformidad de los sujetos, pero al mismo 
tiempo ha sido un espacio privilegiado de encuentro 
en la diversidad. Mientras más se nos imponen pará-
metros universales más locales nos hemos vuelto. Hoy 
en ciudades como Buenos Aires y Santiago de Chile 

nos encontramos con agrupaciones de danza y música 
andina, compuestas por mestizos, migrantes del norte 
del país, de Bolivia y Perú, que han posicionado festi-
vidades y ritualidades aymara y quechua, en pleno con-
texto citadino.

Para los diversos movimientos sociales la globalización 
se presenta como el contexto de transformación de los 
escenarios donde se sitúan, que va desde lo local a lo 
global, o como diría García Canclini, en lo “glocal”, co-
existiendo prácticas de resistencia con reelaboraciones 
identitarias modernas. 

La globalización no es un fenómeno nuevo, está aso-
ciada al propio desarrollo del sistema capitalista y sus 
distintas fases, que está caracterizado por un incremen-
to sustancial del capital transnacional en las economías 
de los países “centrales”. 

Uno de sus principales elementos ha sido el debilita-
miento y retroceso del Estado, disminuyendo los ca-
nales de participación y negociación colectiva, pero al 
mismo tiempo nos encontramos ante diversas movi-

“Alternativas, resistencias y diferencias: visiones y efectos 
de la globalización en el universo iberoamericano”

http://iberoamericasocial.com
http://iberoamericasocial.com/editorial/
http://iberoamericasocial.com/editorial/
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lizaciones que han posicionado demandas indígenas, 
medioambientales, de género, entre otras, como ejes 
de una actoría social a nivel mundial, con expresión en 
lo local. 

Hoy los movimientos sociales y las organizaciones 
muestran una alta capacidad de actuar políticamen-
te frente al Estado y los gobiernos de turno, en que se 
despliegan estrategias que van desde un trabajo con-
junto con organismos nacionales e internacionales, en 
un entorno internacional de reconocimiento de sus de-
rechos, hasta el advenimiento de diversas prácticas de 
poder comunal, de corte autonomista.

En Iberoamérica y el mundo la resistencia se ha glo-
balizado. Lo que a simple vista parece imposible, por 
la misma condición de normalización y negación de 
lo diverso que ha traído la actual mundialización, está 
ocurriendo. Los propios movimientos sociales han usa-
do los medios de comunicación para masificar sus rei-
vindicaciones, basta sólo pensar en el caso del EZLN 
en México, donde la circulación constante en internet 
de diversas declaraciones y escritos ha potenciado la 
cercanía de un conjunto de actores mundiales con el 
zapatismo.

Las luchas locales se articulan en plataformas interna-
cionales. Es así que en países como Chile y Argenti-
na, campesinos, indígenas y organizaciones medioam-
bientales se organizan de manera conjunta en contra 
de transnacionales como Barrick Gold, agente princi-
pal de la explotación minera que ha puesto en peligro 
un conjunto de glaciares milenarios.

¿Qué rol le toca a las Ciencias Sociales en este contex-
to?

Las Ciencias Sociales surgen al alero de la modernidad, 
constituyendo diversos conocimientos sistemáticos so-

bre la realidad, a través de la búsqueda de leyes natura-
les universales sobre la base de la idea de progreso. 

A partir del siglo XIX, y en el XX, se crean estructuras 
institucionales para la creación y profesionalización de 
las disciplinas, ya que la investigación sistemática re-
quería de múltiples zonas diferenciadas de la realidad, 
con énfasis en la neutralidad del estudioso. 

Durante la década de los sesenta se da inicio a una serie 
de críticas que tienen como eje la propia descoloniza-
ción de las Ciencias Sociales, sobre todo a partir del 
cuestionamiento de la idea de objetividad y por la falta 
de compromiso de los intelectuales con los sujetos y las 
colectividades que han sido históricamente investiga-
das por ellos. De a poco se ha ido asumiendo que todo 
conocimiento es una construcción social, siendo fun-
damental dialogar e integrar las múltiples perspectivas 
de mundo, como una forma de validar las diversas for-
mas de conocimiento, y no únicamente la académica.

Ante la globalización de las luchas, como cientistas so-
ciales y además como parte de los movimientos socia-
les, se nos presenta el gran desafío de articular ambas 
instancias, a partir del mutuo conocimiento y recono-
cimiento, no sólo desde el respeto sino sobre todo des-
de la convivencia entre nosotros, y no entre “otros”. 
Somos comunidades pensantes, vivas, activas, que re-
sistimos pero además que proponemos nuevas y reivin-
dicamos antiguas formas de vincularnos, desde lo local 
pero dialogando en lo global.

 Francisca Fernández Droguett
 
 

Antropóloga
 

Colectivo de Danzas Andinas Quillahuaira (Chile)

http://iberoamericasocial.com
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“Yo No PArÍ hIjos 
PArA uNA guErrA”

ENTrEvISTA A LUz MArINA BErNAL,  
LIdErESA dE LAS  MAdrES dE SoAChA

POR SALVADOR PADILLA VILLANUEVA
Y LAURA SAMPIETRO

A finales de 2008, durante la administración del expresidente Álvaro Uribe,  la sociedad colombiana quedó 
atónita ante los casos de los llamados “falsos positivos” (en la jerga militar el término “positivo” es utilizado 
para hablar de las bajas enemigas). Para ese entonces, se destapó un sistemático plan de ejecuciones extraju-
diciales. Soldados del ejército colombiano secuestraron y ultimaron civiles inocentes, a los cuales hacían pa-
sar por insurgentes muertos en combate, para así cobrar jugosas recompensas. Algunos cálculos señalan más 
de 4 mil presuntos casos de asesinatos extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado, la mayoría de 
ellas por falsos positivos, en 31 de los 32 de-
partamentos. Atrocidades cometidas al calor 
de una guerra en la que todo se vale y que ha 
visto lo peor de ambos bandos, relativizando 
en ocasiones la línea que divide a los héroes de 
los villanos. Luz Marina Bernal es madre de 
un “falso positivo”, asesinado por la ambición 
de quienes tenían el deber de protegerlo. Una 
muestra más de lo lejos que ha llegado el im-
perecedero conflicto armado colombiano, con 
más de medio siglo de existencia.

Bogotá, Colombia. Proveniente de Soacha, uno de los mu-
nicipios populares al sur de Bogotá, Luz Marina nos cuenta 
la desgarradora historia de lo ocurrido con su hijo de 26 
años, Fair Leonardo Porras Bernal, y cómo pasó de ser una 
simple ama de casa que estudiaba confección y tarjetería, a 
una férrea activista defensora de los derechos humanos en 
Colombia, junto con otras madres a las cuales también les 
fueron arrebatados sus hijos injustamente. 

(Segunda parte de la entrevista) 
Iberoamérica Social: Fair vivía en Soacha ¿qué hacía en 
la lejana Ocaña, Norte de Santader?

Luz María Bernal: La doctora me dijo que no sabía y que 
tenía que tener paciencia porque tenía que contactar todas 
las familias de los otros muchachos que estaban en la lista. 
Allí conocí la Señora Elvira, la mamá de Joaquín Castro, 

Yo No pArí hIjos pArA uNA guerrA . eNtrevIstA A Luz MArINA BerNAL, LIderesA de LAs  MAdres de soAchA

Para citar esta entrevista: Padilla, S., Sampietro, L. (2014). Yo no parí hijos para una guerra. Entrevista a Luz Marina Bernal, lideresa de las 
Madres de Soacha. Iberoamérica Social: revista-red de estudios sociales, II, pp.  8-12. Visto en: 
http://iberoamericasocial.com/yo-no-pari-hijos-para-una-guerra/

http://iberoamericasocial.com
http://iberoamericasocial.com/yo-no-pari-hijos-para-una-guerra
http://iberoamericasocial.com/yo-no-pari-hijos-para-una-guerra
http://iberoamericasocial.com/la
http://iberoamericasocial.com/yo-no-pari-hijos-para-una-guerra/
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la señora Blanca Nubia Monroy, mamá de Julián Oviedo 
Monroy, la señora Florinda Hernández que es la mamá de 
Elkin Gustavo Hernández, y nos pusimos de acuerdo para 
ir a traer a nuestros hijos. Yo no tenía dinero para traer el 
cuerpo de mi hijo, me endeudé para hacerlo. 

La fiscalía de Ocaña empezó a entrevistarnos y me dijeron 
que mi hijo, Fair Leonardo Porras Bernal era el jefe de una 
organización narco-terrorista. Yo contesté diciendo que mi 
hijo no hacía parte de ningún grupo al margen de la ley. 
En el reporte del ejército habían muchas inconsistencias 
porque los 6 militares no coordinaron lo que había pasado: 
para uno habían 6 guerrilleros, para otro 5, para otro 3 y to-
dos identificaron el hecho a una hora diferente. Estos infor-
mes no eran creíbles. Yo le ex-
pliqué al señor el por qué mi 
hijo no podía ser el jefe de una 
organización narco-terroris-
ta: sencillamente porque mi 
hijo era un niño en un cuer-
po grande, era un chico que 
tenía una discapacidad en su 
pierna y en su mano derecha, 
él no sabía leer ni escribir y yo 
digo que una persona en estas 
condiciones no puede liderar 
a nadie. Le entregué la historia clínica de mi hijo, donde se 
dice que él tiene más de 53% de discapacidad mental.

Me dijeron que en el momento del levantamiento mi hijo 
portaba en la mano derecha un arma 9 milímetros y con 
esta arma atacó al Ejército. Pero mi hijo tenía una discapa-
cidad en la mano derecha y además era zurdo.

IS: ¿Quién asesinó a su hijo?

LMB: A mi hijo lo asesinó el ejército colombiano. 

Para mí fue sorprendente ver que unos servidores públicos, 
como el ejército, que tiene que defender al ciudadano co-

lombiano, hayan asesinados a nuestros hijos y haciéndolos 
pasar por guerrilleros. Entonces es muy triste que ellos no 
pensaran ni siquiera por un instante el daño que nos causa-
ban a nosotras como madre y me dolió mucho que mi hijo 
hubiese sido engañado simplemente para darle un resulta-
do a un gobierno, a un Estado, al Gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez.

Uribe creó una ministe-
rial, en la que establecía re-
compensas a los militares 
por cada guerrillero muer-
to. Esta fue la motivación 
económica. De acuerdo 
al rango así les pagaban a 
los militares, y hubo pagos 
de hasta 5 mil millones de 
pesos (alrededor de 2 500 

000 dólares estadounidenses). Mi pregunta es: si mi hijo 
era un jefe ¿cuánto les dieron a los militares? Y tener que 
decir que al reclutador que lo engañó y lo llevó a su muerte 
le pagaron 200.000 pesos (alrededor de 100 dólares esta-
dounidenses)…

Esto vale la vida de mi hijo, ¿200.000 pesos? Es muy triste 
ver la forma en que mataron a los muchachos.

IS: ¿Cuántos fueron los casos de falsos positivos en 
Soacha?

LMB: Fueron 19, 14 directamente de Soacha, 4 mucha-
chos de Bogotá y 1 de Fusa. Las madres de Soacha comen-

“Estamos hablando de más de 3.000 
ejecuciones extrajudiciales, todos jóvenes 

que no pertenecían a ningún grupo al 
margen de la ley y que fueron engañados 
a propósito de asesinarlos. Todos estos 

muchachos tuvieron un precio.”

Yo No pArí hIjos pArA uNA guerrA . eNtrevIstA A Luz MArINA BerNAL, LIderesA de LAs  MAdres de soAchA

http://iberoamericasocial.com
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zaron a morir sin ver a los resultados, sin saber la verdad, sin 
la garantía de no repetición de estos hechos.

IS: ¿Cómo empieza el movimiento de las Madres de 
Soacha?

LMB: Lo que me impulsó, por lo cual estoy dispuesta a dar 
mi vida, y que más me indignó fue la forma en que Uribe se 
paró en frente de los medios de comunicación a decir que 
los muchachos de Soacha, fueron allá con propósitos de-
lincuenciales. Yo lo señalo a él como el generador de todos 
estos crimines de lesa humanidad en Colombia. Por los in-
centivos que el mismo dio a los militares, yo he tenido que 
demostrar al mundo entero que mi hijo no era un delin-
cuente. Como presidente tenía que investigar sobre quién 
era cada uno de los jóvenes. Esto fue lo que nos activó. No 
nos hemos organizado legalmente con estatutos, simple-
mente porque hay muchas madres que tienen miedo.

IS: ¿Han recibido las Madres de Soacha, colaboradores 
o familiares, algún tipo de amenaza o acción intimida-
toria?

LMB: A partir de la denuncia, desde el 23 de septiembre de 
2008, empezamos a recibir amenazas: amenazan a mi otro 
hijo John Smith, me enviaron panfletos de amenazas con 
una bala. John Nilson, hijo de Carmen Gómez Romero, 
empezó a investigar para ver quien se llevó a su hermano, 
le pegaron 3 tiros y lo mataron. Que nos asesinen a todas, 
porque yo no me puedo callar, porque es mi hijo.

IS: Sabemos que usted rechazó una indemnización 
ofrecida por el gobierno de Álvaro Uribe ¿por qué la 
rechazó?

LMB: Uribe nos ofreció 18 millones de pesos (alrededor 

de 9 000 dólares), por cada uno de los muchachos.

Entonces es indignante que un presidente ponga en ven-
ta o en negociación la vida de un ser humano, quiere decir 
que en este país está primero el dinero que la vida de un ser 
humano. Me pareció una humillación, me pareció como si 
nosotras las mujeres pariéramos hijos para vender. Yo le dije 
a un periodista “dígale al señor presidente que si él le puso 
precio de 18 millones de pesos a mi hijo porque es de un 
estrato bajo, yo le doy el doble por cualquiera de sus hijos 
de sus hijos, yo veré que hago con él. Y dígale que mi hijo a 
pesar de ser un chico de educación especial era un ser inva-
luable. Que yo aquí no estoy por dinero, estoy por la digni-
dad de mi hijo, y mi propia dignidad como madre.

IS: ¿El término “falsos positivo” le parece correcto, o 
no?

LMB: La palabra correcta es crimen de lesa humanidad, 
porque hasta que nosotras no denunciamos esto pasaba 
desapercibido, mataban gente y gente.

IS: ¿Cuáles han sido las reacciones de la sociedad civil 
y la opinión pública ante estos hechos? ¿Las Madres de 
Soacha han recibido apoyo del Estado o de otras organi-
zaciones no gubernamentales?

LMB: Los medio de comunicación juegan dos papeles en 
esta situación: el primer es aceptar la opinión del mismo 
ejército, y decir que los muchachos habían tenido antece-
dentes. Apareció que mi hijo había estado detenido 4 años 
en la cárcel Modelo. ¿De cuando un medio de comunica-
ción no investiga bien? Sin embargo, otros medios quisie-
ron compartir con las Madres y conocer la verdadera histo-
ria. 

Sobre todos los estratos altos no nos creían, porque son 
personas que viven en el norte, que todo lo tienen, que tie-
nen sus vidas y las de sus hijos definidas, entonces empiezan 
a pensar que estamos inventando, que solo queremos que 

“Yo no parí un hijo ni para 
una guerra, ni para venderle a 

nadie.”

Yo No pArí hIjos pArA uNA guerrA . eNtrevIstA A Luz MArINA BerNAL, LIderesA de LAs  MAdres de soAchA
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quede mal el gobierno.  

Tanto el Estado como el gobierno 
colombiano, han sido indolentes, 
indiferentes a la problemática que 
nosotros estamos llevando.

La mayoría de las Madres han sali-
do de Soacha por miedo, yo no. Yo 
no salgo porque  si no tuve con qué 
pagar el traslado del cadáver de mi 
hijo, mucho menos no tengo para 
pagar un arriendo y salirme de un 
“apartamientico” que se ha pagado 
con mi trabajo y el de mi esposo.  
Si me matan moriré tranquila por-
que morí defendiendo no solo a mi 
hijo, sino por todos los jóvenes de 
este país. Yo hablaré por cada una 
de las mujeres de Colombia.

No es fácil sacar un hijo adelante y menos cuando uno vive 
en un estrato bajo donde no hay recurso, porque este país 
no es generador ni de estudios, ni de trabajo para los jóve-
nes de bajo recursos. Es como si quisieran acabar con los jó-
venes, con las mentes diferentes, con un cambio nuevo, y es 
terrible ver cómo están acabando con el futuro de este país. 

IS: Se habla mucho de la reparación de víctimas causada 
por la guerrilla, sobretodo en el contexto del proceso de 
paz en la Habana, pero ¿qué pasa con las víctimas que ha 
dejado el estado colombiano?

Sin olvidar que Santos (presidente de Colombia 2010-
2014) fue Ministro de Defensa cuando sucedieron todos 
estos hechos, el país está siendo violado en términos de 
derechos humanos. Tenemos que hablar no solo de falsos 
positivos, si no de desaparición forzada de sindicalistas, de 
personas que piensan diferentes, ejecuciones extrajudicia-
les, violaciones sexuales, torturas, secuestros, reclutamien-
tos de menores, desplazamientos, de sacar a las personas de 

sus propios territorios. Como vícti-
ma yo reconozco que tanto el ejér-
cito como el ESMAD (la policía 
antimotines colombiana) son unos 
de los máximos generadores de vio-
lación de derechos humanos; no 
estoy diciendo que los grupos in-
surgentes no lo hagan, claro que lo 
hacen, pero creo que las FARC han 
sido más humanas. Yo creo, como 
víctima,  que las víctimas nunca van 
a ser reparadas como deberían. San-
tos en su gobierno, para cambiar su 
perfil, creó una ley de víctimas y 
está negociando un proceso de paz.

IS: ¿Qué piensa del proceso de 
paz que se está llevando a cabo en 
la Habana?

Es una mera negociación de pape-
les. Llevamos 60 años buscando la paz. Y no se ha logrado 
porque un proceso de paz en Colombia se tiene que evaluar 
a largo plazo, no de la noche a la mañana. Además, hay in-
tereses al interior del Estado y las clases gobernantes de que 
no haya paz, para algunos es algo muy lucrativo. 

En la mesa tiene que haber la representación de las víctimas, 
las propuestas de los mismos campesinos, de las mismas 
personas afectadas, pero que no se negocie todo revuelto; 
lo que están haciendo acá en este momento es lo siguiente: 
meter todo en una sola canasta. No es lo mismo una desapa-
rición forzada a una tortura. Entonces tiene que haber un 
representante de cada tema para llegar a un acuerdo. Den-
tro de las propuestas tienen que incluirse que no haya más 
reclutamientos de menores y prohibir los cultivos ilícitos, 
causa de muchas violaciones a los derechos humanos. A no-
sotras no nos han permitido tener una representación en la 
Habana. En un mensaje, yo le pido a las FARC que evalúe 
con cabeza fría las grandes violaciones a los derechos hu-
manos, que ellos también  han cometido. Pero también, el 
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gobierno tiene que admitir que los hombres armados que 
tiene, ejército, policía, ESMAD e Inpec (policía carcelaria), 
están cometiendo grandes violaciones a los derechos huma-
nos. Que todas las partes reconozcan lo que han hecho y 
que nos permitan participar a la mesa, poner nuestras peti-
ciones en la mesa.

Hablando de la ley de víctimas de Santos, es una ley de re 
victimización, no una ley de víctimas. Yo no podría indem-
nizar a una persona que ha sido víctima de todos los grupos 
armados de este país. Hay personas que han sido víctimas 
de la guerrilla, del paramilitarismo y del ejército. Es triste 
ver que este presidente saque 18.000.000 de pesos e indem-
nice a una familia completa que ha sido víctima de todo 
esto. Piensan que las victimas estamos dispuestas a que todo 
el mundo nos pague. Y no piensan en el daño físico porque 
muchas de las personas adquirimos enfermedades, porque 
ya no dormimos, ya no comemos, nos deprimimos, y no va-
loran el daño psicológico.

IS: ¿Usted ahora es una líder de las víctimas, cómo le ha 
cambiado la vida?

El cambio ha sido brusco. Como ciudadana colombiana 
desconocía todo esto que estaba pasando en mi país. Esto 
me hizo entender que yo no me podía quedar donde esta-
ba, porque se tenía que hacer justicia. Así que me puse a 
estudiar sobre derechos humanos. Tengo que decir que el 
estado colombiano no fue capaz de ayudarnos, y lo que nos 
ayudaron fueron las organizaciones, Amnistía Internacio-
nal, Intemom Oxfam, Casamerica, entre otras. Fui a hacer 
una gira a Europa para contar lo que pasó a mi hijo, y a de-
nunciar frente al Parlamento Europeo.

Una madre por un hijo está dispuesta a llegar a donde sea.

 Lo que soy hoy se lo debo a organizaciones internacionales 

y nacionales que no me han dejado nunca sola.

Nuestro trabajo ha sido reconocido por el parlamento cata-
lán, nos dio un premio como gestoras de paz. La embajada 
franco-alemana me dio una mención de honor. Otros paí-
ses están interesados en lo que pasó a las víctimas, mientras 
por parte del gobierno colombiano, hay total silencio.

IS: El deber del gobierno y el Ejército es velar y proteger 
a su pueblo, después de lo que ha ocurrido ¿qué senti-
mientos tiene hacia el Estado y las fuerzas militares?

Las amenazas han cesado porque cuando hago cualquier 
entrevista dejo este mensaje: que si algún día a algún fami-
liar mío o a mí personalmente le llega a volver a pasar algo, 
señalo directamente a Uribe, a Santos, a un Estado y a un 
gobierno, y al ejército. Ellos son los únicos que podrían ha-
cerme daño.  

IS: ¿Está dispuesta a perdonar?

El proceso de perdón y reconciliación es un proceso largo 
de asimilación y ayudaría que el gobierno colombiano y el 
ejército pidieran perdón. 

IS: Gracias por venir hasta acá Doña Luz Marina. 

No, yo voy a donde sea, también si tengo que irme 5 días 
a pie, porque personas como ustedes son las que nos han 
ayudado mucho. Yo estoy haciendo un archivo de todo el 
proceso de estos 6 años, de lo que ha pasado porque mi pro-
yecto es construir una biblioteca de derechos humanos y 
sobre todo la casa de la memoria de los falsos positivos.

“Yo no sabía que era capaz de 
enfrentarme  a un Estado, a un 

gobierno.”

“Es degradante que no piensen 
que tan grande pueda ser el 

daño para una familia.”
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TENsIÓN CoMo INTErCuLTurALIDAD
ENTrEvISTA CoN CArLoS BoNFIM

POR JOSE MARÍA BARROSO TRISTÁN

Iberoamérica Social: A través de vuestro proyecto de 
Latitudes Latinas ¿cómo trabajáis de forma específica 
para generar dinámicas de resistencia de la realidad cul-
tural que queda escondida tras la realidad hegemónica 
impuesta?

Carlos Bonfim: Tiene un paso previo que algunos autores 
llaman de vacíos de información. Se trata de una estrategia 
para crear en el estudiante una necesidad que no tenía. Una 
necesidad de reflexionar para conocer. Por ejemplo, a través 
de preguntas como la siguiente ¿Cuantas películas genera 
Nigeria al año? Pues bien, Nigeria es el tercer mayor pro-
ductor de cine del mundo. Primero Bollywood en la India, 
después Hollywood y en tercer lugar Nollywood que es el 
cine de Nigeria. Bien, la segunda pregunta es ¿Cuantas pelí-
culas nigerianas vemos en la vida? No vemos ninguna. Tene-

mos a alguien, en algún lugar, que decide por nosotros que 
no necesitamos ver películas nigerianas, ni leer literatura 
surcoreana, ni danza, ni artes visuales. Eso, a nosotros, nos 
genera inquietudes. Y esa es una de nuestras estrategias en 
Latitudes, suscitar reflexiones en la gente para que piensen 
en posibilidades no imaginadas anteriormente. Y a partir 
de ahí comenzamos a entrar al repertorio, que para muchos 
es entendido como resistencia. 

Históricamente, el termino resistencia en América Latina 
quedó marcado de un modo que significaba recusar la pre-
sencia del colonizador. Es decir, no quiero dialogar con us-
ted, yo estoy en mi lugar, mi trinchera y este es mi espacio 
para resistir. Y esos jóvenes, y artistas, a partir de las prácti-
cas artísticas vienen demostrando desde hace muchos años 
que no es necesario negar, que hay otros modos de adminis-

Carlos Bonfim es profesor de la Universidad Federal de Bahía, en el Instituto de Humanidades, Artes y 
Ciencias. Su formación, tras su graduación en letras, es de un Maestrado en Estudios de Cultura reali-
zado en la Universidad Simón Bolívar de Ecuador y un Doctorado en Integración de América Latina a 
través de la Universidad de São Paulo. Es especialista en cuestiones relacionadas con Cultura y América 
Latina.

Su estancia en Ecuador le colocó cerca de muchos autores con los que descubrió intelectualidades indí-
genas así como otras perspectivas que permanecían ajenos a él. A su vuelta a Brasil comenzó a trabajar 
como profesor, aunque su sentimiento era más de mediador cultural al buscar espacios de discusión 
crítica, de cambio de ideas... Y ahí decidió que su camino laboral se desarrollaría a través del arte y es-
pecialmente de la música, la cual entiende como un elemento que muestra nuestro entendimiento sobre 
el mundo, la vida y nosotros mismos. Lleva la dirección de un proyecto cultural titulado “Latitudes La-
tinas” donde a través de la música, de un modo lúdico, trae cuestiones relacionados con la defensa de la 
diferencia para fortalecer el conocimiento de otras culturas y así trabajar sobre la interculturalidad. Este 
proyecto es formado por un programa de radio y eventos artísticos, que son complementados con gru-
pos de investigación donde se realizan ciclos de encuentros y charlas relacionados con América Latina. 

Para citar esta entrevista: Barroso, J. M. (2014). Tensión como interculturalidad. Entrevista con Carlos Bonfim. Iberoamérica Social: revista-
red de estudios sociales, II, pp.  13-17. Visto en: 
http://iberoamericasocial.com/tension-como-interculturalidad/
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trar la diferencia. En contextos como 
el latinoamericano ¿Cómo podemos 
pensar simplemente en una resisten-
cia que significa negar la presencia 
del colonizador? Cuando trabajamos 
en nuestro proyecto, la resistencia no 
significa rechazar, negar esa presen-
cia. Por el contrario, la entendemos 
a partir de la lógica de la diferencia, 
no del antagonismo. Son dos pers-
pectivas de trabajo. Se puede trabajar 
a través del antagonismo de la nega-
ción, es decir, no a la globalización o 
no al capitalismo. Pero también se pue-
de a través de la diferencia, y esta es una lógica posible, el 
capitalismo trabaja a partir de una lógica, la globalización 
actúa a partir de otra, y otras culturas trabajan a partir de 
otra lógica diferente, como la lógica del Sumak Kawsay o 
de la reprocidad. Son otras lógicas, en algún momento ellas 
pueden confluir y en otros es imposible el diálogo. La resis-
tencia pensada en esos términos es interesante. Identificarla 
a partir de las prácticas artísticas que de un modo lúdico 
acaba asumiendo esas diferencias.

La idea en el caso de Latitudes Latinas es, a partir de la mú-
sica, a partir de un baile, a partir de un concierto, poner a 
las personas en contacto con un universo que hasta enton-
ces no existía. Hicimos hace dos años el primer festival de 
Latitudes y trajimos para Salvador a “Tambor de Sopapo” 
para hablar de la presencia negra en Rio Grande do Sul, ya 
que entre los brasileños se consolidó la idea de que el Sur 
es básicamente blanca de inmigración italiana, alemana, y 
tiene claro que sí, pero también tiene un fuerte presencia 
negra en aspectos sociales, culturales, religiosa, pero sobre 
esto no se habla. Fue interesante tener esa experiencia de 

traer esos saberes para un lugar como 
Bahía. Bahía que se presenta para 
el lugar para Brasil y para el mundo 
como una matriz afrodescendiente, 
que de hecho es, pero no la única.

IS: Comentó que hay un poder por 
encima que decide que realidad 
mostrar para las personas como el 
caso del cine nigeriano. Esa rea-
lidad que viene dada desde fuera 
¿Puede generar conflictos de iden-
tidad al verse confrontada con la 
realidad local?

CB: Eso es interesante porque lo ideal sería que generase 
conflictos de identidad. Lo interesante es abordar esas cues-
tiones a partir de prácticas artísticas porque justamente el 
arte actúa en esas tensiones. Voy a poner un ejemplo musical 
de España. ¿Qué sería del nuevo flamenco, como Pata Ne-
gra, que surgió en España? Hay un conjunto de jóvenes que 
por historia familiar está vinculada a la tradición gitana y al 
flamenco pero al mismo tiempo está interesada en el rock. 
¿En el momento de crear qué es lo que hace? Superpone 
una a la otra a través de un dialogo. Mostrar esa tensión es 
algo interesante, es justamente ese conflicto, porque somos 
resultado de ese conflicto, de esa tensión entre lo tradicio-
nal y lo nuevo. Creo que los dos elementos están presen-
tes. Por ejemplo, podemos encontrar el blues en Raimundo 
Amador en constante diálogo con el flamenco, entonces es 
tensión. Por eso es interesante pensar en identidad, y ha-
blando en términos maniqueistas, un aspecto positivo de la 
globalización, ella trae una cantidad de informaciones que 
hace vivir a la gente en conflicto de identidades. Tenemos 
identidades que son transitorias, coyunturales. Es intere-
sante ver como la juventud vive eso, hay grupos que hoy son 
emos, mañana son punks, y pasado cualquier otra cosa. Hay 
muchos autores que tratan sobre eso, a través de las culturas 
dinámicas, enraizamiento dinámico, culturas compostas...  
Las personas viven en la confluencia de ello, en la pertenen-

“Mostrar esa tensión es algo interesante, 
es justamente ese conflicto, porque somos 
resultado de ese conflicto, de esa tensión 

entre lo tradicional y lo nuevo”

Foto: Fernando Vivas
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cia a un pasado de una tradición pero también en un con-
tacto con una serie de cosas de nuestro tiempo. La idea del 
conflicto de identidad a veces parece un debate académico 
pero es interesante ver como los habitantes de las ciudades 
viven en él.

IS: Usted está hablando de la globalización desde un 
punto de vista positivo, de la mezcla. Sin embargo, en 
ocasiones, esa cultura que viene desde fuera se acaba im-
poniendo sobre la local dejando a esta en la posición de 
folclórica. ¿Que opina acerca de esta cuestión?

Y es verdad. Hay un autor fundamental para la historia del 
pensamiento brasileño que es Milton Santos. Él habla de 
globalización perversa, el modo de como a través de las po-
líticas neoliberales se vio como usted lo está describiendo, 
cruel, que produce y acentúa las desigualdades sobre todo 
en países como los latinoamericanos donde existe ese pro-
blema de forma crónica. Lo que pasa es que encuentro, con 
todo el respeto, una ingenuidad de la militancia que lucha 
gritando por las calles abajo el capitalismo o que está contra 
la globalización. 

El modo como fue entendida la globalización histórica-
mente en los años 60, está muy vinculado a la economía, al 
libre comercio, al tránsito de personas y mercadería por el 
mundo. Sin embargo, ese tránsito de personas está ligado al 
tránsito de saberes, y esto trae una serie de cuestiones para 
pensar dinámicas sociales, culturales, educacionales, en fin, 
contemporáneas.

Tanto el capitalismo como la globalización fueron y siguen 
siendo muy perjudiciales para muchas poblaciones, las ten-
tativas de homogenización, de hegemonía sobre las cultu-
ras y de impedir las historias locales, continúan presente y 

de forma eficaz. Por ejemplo, una figura que estuvo mucho 
tiempo presente para la militancia de izquierda como es 
Manu Chao, el trabajo que hizo tan contundente antiglo-
balización, ¿cómo consiguieron neutralizar ese mensaje? 
Transformándolo en un producto pop de mercado, enton-
ces la gente comenzó a cantar sus canciones y vació la con-
tundencia del discurso de sus letras. Eso es propio de esa 
hegemonía del capitalismo y la globalización. Podemos ser 
seres críticos a la globalización, a su cara más perversa, pero 
es justo por ella que nosotros podemos ser más críticos. Fue 
justamente la posibilidad de expandir los contactos, la di-
versidad de informaciones lo que nos permitió ser más crí-
ticos. Ya no estamos presos a los medios de comunicación 
locales, sino que tenemos herramientas como internet que 
nos permiten tener otras versiones de la historia. Al mismo 
tiempo que da la posibilidad de ampliar la mirada crítica 
también crea nichos de consumo. Ahí podemos embarcar-
nos de modo acrítico o aprovechar esos canales de apertura 
a lo que antes era desconocido. Creo que la locura de nues-
tro tiempo tiene que ver con eso del pensamiento complejo 
de que una cosa puede ser buena y mala simultáneamente. 
Es difícil entender eso. Como una cosa puede ser positiva y 
altamente destructiva al mismo tiempo.

IS: Creo que eso tiene mucha relación con los antago-
nismos que habló antes. En vez de quedarnos en esos an-
tagonismos, crear caminos que generen esas diferencias 
que aprovechen las partes buenas de lo existente.

CB: Es así, establecer tácticas estratégicas, si estamos en 
condiciones desiguales, necesitamos de estrategias para 
confrontar esa guerra asimétrica. Por ejemplo, en Brasil es 
bastante conocida la Antropofagia, lo que habla el mani-
fiesto antropófago es que no vamos a cerrar las puertas a lo 
que viene de fuera, sino que lo vamos a devorar y eso va for-
mar parte de nuestro proceso creativo. Seremos el resultado 
de ese todo, de esa cultura local y de lo que viene de fuera. 
Ahora, como usted está diciendo, lo que viene de fuera mu-
chas veces acaba destruyendo lo local, y ante eso hay que 
estar alerta. 

“Podemos ser seres críticos a la 
globalización, a su cara más perversa, 

pero es justo por ella que nosotros 
podemos ser más críticos”
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IS: Volviendo a su proyecto cultural de Latitudes Lati-
nas. ¿De qué manera entiende que a través de la cultura, 
y específicamente la música, puede favorecer la intercul-
turalidad?

CB: Tenemos un programa de radio donde ponemos un 
repertorio musical que el brasileño no está acostumbra-
do a oír. Para algunas personas puede quedar solo como 
una música de fondo que no tenga mucho efecto, como 
una curiosidad exótica. Pero en otros casos las personas se 
animan a entrar en la web y descubren un nuevo universo 
donde van teniendo contacto con diferentes cuestiones. Es 
un modo de compartir con el en-
torno, la población y la sociedad 
en general esas discusiones sobre 
la interculturalidad. Siempre que 
podemos conversar directamen-
te, lo hacemos. No buscamos la 
interculturalidad como una cele-
bración de “mira como somos diversos”, sino que buscamos 
la idea del choque, del conflicto. Por ejemplo, tienes una 
banda de blues-rock peruana cantando en quichua. La gen-
te no rockalizó Los Andes sino que se andinizó el rock. Es 
un elemento de la interculturalidad, no disolver las diferen-
cias en la armonía, al contrario, nosotros somos diferentes y 
dialogamos la diferencia. Esa es la apuesta para la intercul-
turalidad. Poner en escena un repertorio artístico, no solo 
musical, intentar exponer a nuestros interlocutores a esas si-
tuaciones de problematizar algunas situaciones que natura-
lizaron. Esos cortocircuitos van sirviendo de provocaciones 
que a un medio plazo, y percibimos que comenzó a remo-
ver algunas sensibilidades. Estoy pensando concretamente 
en algunos estudiantes que reorientaron sus proyectos de 
investigación, incorporando en su bibliografía autores la-
tinoamericanos que discuten cuestiones muy cercanas a su 
investigación, cuando antes lo hacían con autores de otros 
lugares. No significa, como dije antes, olvidar esos autores. 
La idea de interculturalidad va un poco en esa dirección de 
evidenciar la importancia de la tensión.

IS: Ese redescubrir y repensar de las culturas, y hablo 
de redescubrir porque ya estaban ahí, solo que perma-
necían “ocultas”. ¿Qué relación guarda con la decolonia-
lidad?

CB: La decolonialidad es una discusión que aún está res-
tringida al ámbito académico, que está tomando cuer-
po desde los últimos 15 años. Ella está aún en proceso de 
conocimiento porque es muy difícil, sobre todo desde la 
producción de pensamiento crítico, hacer frente a algo 
que estructuró nuestras universidades. Las universidades 
brasileñas son, fundamentalmente, aprendizaje de las uni-

versidades francesas y por eso te-
nemos muchos profesores que se 
formaron en esas escuelas y son 
muy refractarios a pensar que 
existan intelectuales negros o in-
dígenas, es casi un contrasentido 
para ellos. Pero lo que es intere-

sante, es que muchos de esos investigadores están saliendo 
de la Universidad y manteniendo un diálogo con el entorno 
social. Y ahí lo bonito es ver cómo es posible identificar y 
hacer visible la colonialidad en acción. Es un trabajo que 
aún está en proceso, y no para concienciar a la gente sino 
para intentar crear espacios de diálogo, sentarse para oír y 
conversar. Evidenciar como algunas personas están presos a 
ciertas trampas como la colonialidad. ¿Por qué nunca nos 
incomodó que nuestra historia sea contada a partir de un 
canon masculino, blanco y europeo? O por ejemplo, quien 
va para la biblioteca y encuentra un libro de Historia del 
Arte o Historia de la Filosofía, sabe lo que va a encontrar 
dentro. Si quisiera más específico, tendría que buscar His-
toria del Arte Latinoamericano o Historia del Pensamiento 
Africano. Ahora, cuando es solo universal, Historia del arte 
o de la Filosofía, todo el mundo sabe que autores encontra-
rá dentro.

Aníbal Quijano, pensador peruano, comenzó a escribir en 
los años 70 sobre la colonialidad del poder y la del saber, y a 
partir de ahí inspiró a una serie de autores que comenzaron a 
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pensar las dinámicas de América Latina a partir de lo que 
ellos llamaron modernidad-colonialidad. Ellos hablaban de 
no asumir la pos-modernidad de forma acrítica, que era el 
termino de moda para hablar de que todo es pos-moderno 
y todo se puede. La perspectiva con la que trabajaban ellos 
es la siguiente ¿Cuáles son las consecuencias para nuestra 
vida cotidiana de trabajar con una mirada para la propia 
vida usando herramientas que fueron pensadas para otros 
contextos culturales y sociales? Un ejemplo bien concreto. 
Cuando trabajamos junto a la comunidad, para provocar 
algunas reflexiones, decimos: “Piense el nombre de tres 
pintores o compositores clásicos”. De modo general, la res-
puesta que obtenemos es que ese repertorio es hecho por 
hombres, blancos y europeos fundamentalmente. La gente 
no piensa en la posibilidad de producción de conocimien-
to hechos en otros lugares o por otras personas del mun-
do como Asia, África, mujeres, indígenas... parece que esos 
grupos no producen conocimiento. Parece una cosa tan pe-
queña que sin embargo ha estado siempre muy presente en 
nuestra vida, como la gente no se piensa ni se percibe como 
productor del conocimiento y así se acaba, en el caso de 
Brasil, viendo el mundo desde Europa o desde los Estados 
Unidos, olvidando un saber acumulado que ya existe aquí. 
Cuando hablo de estas cosas, entiendo que es muy impor-

tante que no se trata de abandonar el saber acumulado por 
Europa o Estados Unidos, sus propuestas continúan siendo 
válidas pero no son las únicas. El conocimiento es siempre 
localizado, siempre nace en un lugar. El problema consistió 
en transformar ese conocimiento local en universal. Se per-
cibe ya que algunas de los elementos que funcionaron en un 
determinado contexto no se pueden aplicar simplemente 
en otro. Estos autores inciden en la necesidad de descoloni-
zar esa forma de entender que la investigación o la produc-
ción de conocimiento se resume en aplicar un concepto en 
cualquier realidad del mundo. La Universidad, infelizmen-
te, parece presa aun en esa lógica. Hay mucho trabajo que 
hacer aún al respecto.

IS: Para acabar, ¿Encuentra que los estados, a través de 
sus sistemas educativos, juegan un papel importante 
para poder valorar las esencias culturales y no ser supli-
das por culturas externas?

CB: Cuando se habla de las cuestiones que estamos tratan-
do se tiene la tendencia a decir que somos víctimas de los 
europeos y los Estados Unidos, que ellos vienen imponen 
y etc. Eso sucedió históricamente durante un periodo, pero 
hoy, pensando en Foucault, ya no hace falta eso, nosotros 
mismos nos encargamos de boicotearnos. Esta organizado 
de un modo en que nosotros contribuimos a invisibilizar 
nuestra propia historia. Es muy cómodo decir que somos 
víctimas, pero la colonialidad ya está instalada. Y ahí se en-
vuelve el estado también, pero hay que tener cuidado para 
no colocar en el estado toda esa responsabilidad. Es muy 
cómodo decir que el estado no está haciendo nada, pero 
¿que estoy haciendo yo? Creo que es una pregunta para ha-
cerse todo el tiempo y más en nuestros países, porque esa 
perspectiva mesiánica de que ese presidente es el que va a 
salvarnos, es un equívoco.

“nosotros contribuimos a invisibilizar 
nuestra propia historia”

teNsIÓN coMo INtercuLturALIdAd. eNtrevIstA coN cArLos BoNFIM
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“Life is not fair. It is tempting to believe that goverment can rectify what nature has apawned” 
Milton Friedman (Free to Choose, 1980)

“Vuela la cocaína por los despachos del Capital” 
Pony Bravo (El político neoliberal, 2013).

Jerold Irwin Mander, fundador de Foro Internacional sobre Globalización, denunció de mane-
ra rotunda y hace pocos años el control que ejercen los medios de comunicación sobre nuestras 
vidas. Una industria que no hace dinero con cosas, sino con nuestras conciencias: las corpo-
raciones mediáticas influyen en las costumbres y las relaciones sociales, es decir, en el cómo 
vestimos, qué comemos, qué compramos, qué votamos... Mander denuncia que existen siete 
empresas privadas (Fox News , Time Warner , Disney, Sony, Bertelsmann, Viacom y General 
Electric) que controlan el 70% de los medios de comunicación mundiales: controlan la televi-
sión, satélites, agencias de información, redes por cables, revistas, radios, periódicos, editoriales, 
producción cinematográfica, conexión a Internet, distribución de películas... Todos los medios 
-subraya Mander- (hoy, a esa lista mediática, seguramente habría que sumar algún gigante so-
cial media). Al oír esto se nos eriza el pelo, un encrespamiento de lomo que no tendría que 
ser por miedo, sino una señal para pasar al ataque. En otras palabras, estas siete corporaciones 
controlan todo lo que la mayoría de la ciudadanía a nivel global puede llegar a conocer, lo cual 
significa, que moldean el sentido de la vida particular de cada persona. Esta es la globalización a 
la que se ha aspirado y se ha conseguido: el control de unos pocos sobre un todo global.

Estoy totalmente de acuerdo con Mander cuando advierte que la situación es desastrosa, y aña-
diría que estamos en una situación alarmante dejando en pocas manos algo tan excesivamente 
sensible y esencial para nuestro desarrollo como cultura y sociedad. Las expresiones culturales 

Alterglobalización para la cultura (digital): 
repensar el modelo hegemónico

Por Carlos Escaño
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y su comunicación son los elementos nucleares y básicos en la formación de nuestra identidad 
como personas, pero también como sociedad, aspectos extremadamente sensibles de nuestra 
vida que no deberían controlarse por un puñado de corporaciones  (Smiers y Van Schijndel, 
2008). Urge repensar el modelo cultural digital que ha sobrevenido con Internet y que reper-
cute en la propia red y fuera de sus fronteras (si hubiera algún afuera). Internet prometía otra 
cosa. La Red implicaba otra globalización. La globalización (económica) a la que asistimos no 
es globalización (cultural y digital). Y si no se quiere entender así, entonces necesitamos otra 
globalización, una alterglobalización.

Sea en un contexto como la Red como en cualquier otro contexto social, confrontar los térmi-
nos globalización y alterglobalización implica poner en conversación las ideas de modernidad 
y altermondernidad, ya que participan de sus bases epistémicas y culturales. Hardt y Negri ex-
plican que el término altermodernidad indica una fractura decisiva con la modernidad y su 
esencia colonial, con la relación de poder que la define: la altermodernidad surge de las tradi-
ciones de la antimodernidad (prácticas de resistencias a la modernidad que han sido extrapola-
das hacia el concepto de antiglobalización), pero asimismo trasciende más allá de la resistencia 
y trata de plantear alternativas; la alterglobalización sugiere una línea diagonal que escapa del 
juego restrictivo de los opuestos globalización y antiglobalización (Hardt y Negri, 2011). La 
alterglobalización implica de manera necesaria una toma de poder de la multitud y de las reglas 
democráticas.

La tradición popular ubica simbólicamente la modernidad en el contexto europeo y la antimo-
dernidad en contextos latinoamericanos. Sin embargo, una práctica altermundista o altergloba-
lizadora debe asumirse entre orillas de una manera igualmente simbólica, como de hecho así se 
desarrolla en muchos casos que funcionan como ejemplos interesantes, sólo por apuntar algu-
nos: FCForum potenciado desde España y con una perspectiva colaborativa e internacional, el 
modelo de administración ecuatoriana apoyado sobre Open Source o el liderazgo de Brasil en 
su cruzada por una Internet libre.

Esta es la globalización utópica (que no quimérica) que prometía Internet y su contexto digital: 
un gobierno de nodos plurales que participan de un común y no de pocos nodos de poder que 
bajo la bandera de un supuesto ejercicio de libertad esconde la idea del control de libertades 
ciudadanas. No nos engañemos, el canto que Milton Friedman -ideólogo de la globalización 
vigente- realizó a la libertad era y es un canto desafinado. Una pieza musical de los años setenta 
que suena a falso punk económico o punk plutocrático (valga el oxímoron) con ciertos ribetes 
de poeta económico maldito descafeinado en la teoría, hasta que le llegó la hora de su “éxito” en 
la práctica. Podría decirse que el ritmo base de la globalización que estamos escuchando actual-
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mente son las doctrinas neoliberales, y tales tesis están hermanadas con un sentido hobbesiano 
de la vida, aquel que hace del individualismo el motor -económico- natural de toda la sociedad. 
La base de la globalización (así como el denominado libre mercado) nunca será potenciar una 
verdadera libertad, puesto que su esencia se centra en el individuo como fuente de conflictos y 
descreencias ante el prójimo, así como la falta de fe en cualquier tipo de orden social que im-
plique ideas como la filantropía o la solidaridad como ejes de organización. Retomando el con-
texto central de estas letras, tampoco podemos engañarnos: romper los mecanismos de control 
cultural de aquellas siete grandes corporaciones que denunciaba Mander es una labor titánica, 
pero por higiene social tenemos que emprender ese camino a través de las vías de la multitud 
democrática. Es necesario repensar los modelos de relación cultural en los que habitamos: es 
apremiante empoderar a la ciudadanía de las herramientas para producir información; es una 
emergencia tomar conciencia crítica del poder que implican estas herramientas y saber quién 
lo detenta actualmente para operar un cambio; es acuciante reflexionar sobre un nuevo marco 
comercial de distribución y exhibición audiovisual; es urgente reformular la gestión legislativa 
de un copyright excesivamente restrictivo; es perentorio facilitar a la educación un acceso a la 
cultura para que no se estrelle contra leyes inadecuadas de la propiedad intelectual; en defini-
tiva, es obligatorio -y se me acaban los adjetivos que apelan a una acción determinante- que la 
ciudadanía consiga emanciparse del control que esos siete procuran sobre nuestro conocimien-
to, conciencias e imaginarios.
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La gobernanza global es la actual modalidad para tratar los problemas universales y para enfren-
tar de manera conjunta sus efectos derivados. Es usual entonces, que los organismos supranacio-
nales promuevan encuentros multilaterales para signar propósitos conjuntos. Efectivamente, las 
declaraciones  redactadas en el marco de conferencias internacionales, junto con los convenios, los 
acuerdos y los planes de acción, constituyen los guiones para el diseño de políticas públicas de los 
distintos países. De las declaraciones sobre desarrollo sostenible, aquella que más destaca el vínculo 
entre globalización y biodiversidad, es la Declaración de Río+20, redactada en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro (2012). 

Esta conferencia  renovó el compromiso político en favor del desarrollo sostenible, de la economía 
verde, la erradicación de la pobreza y el marco institucional en el contexto del desarrollo sostenible. 
Clamó por la adopción de enfoques globales e integrados para el desarrollo sostenible que lleven a 
la humanidad a vivir en armonía con la naturaleza. De manera particular, persigue una mejora en 
la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible de manera global e intersectorial en 
todos los niveles. Propone el involucramiento productivo y la participación activa de las empresas 
e industrias entre otros actores igualmente importantes; exhorta al sector privado a adoptar prác-
ticas comerciales responsables como las promovidas por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas; 
invita a las empresas y a la industria a contribuir al desarrollo sostenible y a formular estrategias 
de sostenibilidad que incorporen políticas de economía verde. Promueve de igual modo, la crea-
ción y/o consolidación de alianzas entre los sectores público y privado para la movilización de fon-
dos, teniendo en cuenta los intereses de las comunidades locales e indígenas cuando ello proceda. 
Rio+20 reconoce que un sector privado dinámico, inclusivo, social y ambientalmente responsable 
constituye un instrumento valioso que contribuye de manera decisiva al crecimiento económico y 
a la reducción de la pobreza y a la promoción del desarrollo sostenible. Por su parte, el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica CDB (1992), ya había expresado sus tres objetivos fundamentales: 
conservación de la diversidad biológica; utilización sostenible de sus componentes y participación 
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. El CDB 
fomenta la cooperación entre las autoridades gubernamentales de las partes contratantes y su sector 
privado para el diseño de métodos para la utilización sostenible de los recursos biológicos. 

Por Jesus Carrillo rodríguez

Problemas ambientales globales
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Transcurrido un tiempo prudencial, conviene preguntarnos si tales expresiones de buena voluntad, 
de compromiso con el futuro de la especie humana y los bienes públicos globales, han servido de 
inspiración para el accionar de los gobiernos colombianos y qué tanto se avanza en la atención de 
las problemáticas asociadas. ¿Es efectiva la actuación de las agencias gubernamentales? ¿Cuál es el 
grado de involucramiento y participación de las empresas locales y multinacionales? En general, la 
inquietud es si el país atiende adecuadamente los compromisos internacionales asumidos. 

Al parecer el balance es pobre y deficitario según las mismas cifras oficiales y la misma realidad so-
cial observada. Infortunadamente, las desigualdades sociales, las disparidades en el ingreso y la sub-
contratación de operaciones altamente especializadas, no son las únicas consecuencias negativas de 
la globalización. La emergencia de problemas ambientales globales también se registra como otro 
de sus impactos sobre el capital natural, especialmente, cuando se ha privilegiado el ingreso de todo 
tipo de multinacionales al país en la minería y la extracción. Bajo el argumento que dichas activida-
des ofrecen oportunidades para el desarrollo económico y para la reducción de la pobreza y que los 
gobiernos son los responsables de desarrollar, gestionar y reglamentar sus actividades, se asumieron 
tales decisiones. Sin embargo, más temores que seguridades, surgieron en torno a la reducción de 
los efectos ambientales y a la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Precisamente, por 
estos días, las altas temperaturas y la reducción de las lluvias en una región agrícola, ganadera y pe-
trolera colombiana (Casanare), han provocado la muerte de más de 20.000 animales, la pérdida de 
cultivos y la escasez de agua para consumo humano. Si bien, cualquier autoridad puede argumentar 
que la sequía no es culpa de las petroleras, de los ganaderos o de los arroceros, resulta imposible 
negar que hubo fallas en la administración del recurso hídrico y en la reutilización de las aguas re-
siduales tratadas. Resulta  extraño, por demás, el desinteresado y espontáneo acto de las petroleras 
de llevar agua en carro–tanques para evitar mayores muertes por sed de los animales. Quizá ello 
exprese, un cargo de conciencia y un mea culpa por responsabilidades subyacentes.

Es oportuno, entonces, recordar la función social de las empresas en la mejora del bienestar y la 
equidad social, como en la reducción de los riesgos ambientales. Las empresas tienen un papel esen-
cial en la transición a una economía verde mediante la identificación de mercados para productos 
y servicios sostenibles y en el cambio de hábitos societales del consumidor. Pueden satisfacer las 
crecientes demandas de bienes y servicios en ecoturismo, agricultura orgánica y silvicultura soste-
nible, debidamente certificadas. La transición hacia una economía verde varía considerablemente 
entre naciones, ya que depende del capital natural y humano de cada país y desde luego de su ni-
vel de desarrollo. Existen países que han logrado altos niveles de desarrollo humano pero a costa 
de sus recursos naturales, de la calidad de su ambiente y de altas emisiones de gases efecto inver-
nadero. En contraste, otros países mantienen bajos niveles en la huella ecológica per cápita, pero 
deben mejorar los niveles de bienestar de sus ciudadanos. Colombia, lamentablemente, registra 
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bajos niveles de desarrollo humano y altos niveles en la huella de carbono; curiosamente, la mayor 
participación con gases efecto invernadero, corresponde a la producción ganadera, agrícola y pe-
trolera ya mencionadas (Ver http://www.larepublica.co/huella-de-carbono-de-una-vaca-es-igual-
la-producci%C3%B3n-de-76-barriles-de-petr%C3%B3leo_107971). 

La globalización, en otro frente, también ha propiciado el ingreso de multinacionales farmacéuticas 
y de empresas cosméticas que han reconocido la selva amazónica como un proveedor de recursos 
genéticos para sus descubrimientos medicinales y cosméticos. La ubicación de comunidades indí-
genas y étnicas en torno a estas fuentes genéticas, motivó la aprobación de acuerdos sobre el acceso 
a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su 
utilización. La Conferencia de las Partes realizada en Japón en 2010 en el marco del CDB, generó 
las condiciones necesarias para “[…] respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innova-
ciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de 
vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica”. No pue-
de desconocerse que en nuestro país las entidades territoriales indígenas vienen siendo expoliadas 
de manera recurrente sin que las autoridades competentes ejerzan vigilancia sobre el cumplimiento 
adecuado de los compromisos internacionales asumidos.

Más allá del cumplimiento de los acuerdos internacionales, que son importantes, las políticas públi-
cas nacionales deben lograr que los mercados operen mejor mediante la integración de los valores 
de los servicios eco-sistémicos. A la par, establecer instituciones adecuadas, incentivos, y regulacio-
nes efectivas que corrijan los fallos del mercado en materia de valoración de tales servicios, pues las 
señales de precio existentes sólo reflejan la porción del valor total, asociado a los servicios de aprovi-
sionamiento como alimento, combustible o agua y cuyos precios pueden estar distorsionados. Solo 
con compromisos inquebrantables y con instrumentos adecuados podremos enfrentar los peligros 
y amenazas de la globalización, fenómeno que permanentemente impone daños irreparables, cos-
tos impagables e injusticias imperdonables.

Jesús Carrillo  (colombia)
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Dentro del lenguaje políticamente correcto todos afirman que la educación es la única forma 
de poder salir de una manera positiva de la crisis y cimentar el futuro; en cambio los políticos se 
dedican solo a lo importante que es la educación, pero no invierten en ella, más aún, la recortan 
hasta niveles en que todos los expertos afirman que se está poniendo en peligro la esencialidad 
de la misma educación.

Los datos del día a día muestran que la educación en nuestro país está cayendo a niveles cata-
tónicos, en cambio los políticos de toda índole y condición lo único que hacen es enfrentarse 
unos contra otros por la educación, su reforma y de cómo debe ser. Todos reconocen que la 
educación es esencial, pero da la impresión que es esencial porque es un excelente vehículo para 
condicionar, manipular, engañar a las futuras generaciones. Marshal McLuhan declaró: «El 
medio es el mensaje, en este caso la educación». 

En España, tres de cada diez niños están en riesgo de pobreza y que el índice de pobreza ha 
subido del 24,5% al 28,2% en los últimos cinco años. En verdad cuesta entender por qué no se 
declara ya urgente el rescate de la educación, como se decidió rescatar a la banca. Pues si ésta 
era necesaria para el equilibrio social, no es menos evidente que la educación es esencial para 
la cohesión social y el futuro del país. Cinco años de recortes -generales y específicos en edu-
cación- han tenido un alto coste para los profesores. Según un cálculo realizado por CCOO, 
los maestros acumulan una pérdida de poder adquisitivo de entre un 44% y un 63% -según la 
antigüedad y el cuerpo docente al que pertenezcan-.

El sindicato engloba esta situación en el hecho de que el ministro de Educación, José Ignacio 
Wert, “ha gobernado de espaldas al profesorado”, según ha valorado Francisco García, secre-
tario general de Educación de la Federación de Enseñanza de CCOO, y la ciudadanía critica 
consciente de la importancia de que las decisiones se tomen teniendo en cuenta a las personas 
directamente afectadas. Se requiere también recuperar ese sentido de la política en democracia 

Por rocío valderrama hernández

El valor de las alternativas en los 
escenarios educativos  
en períodos de crisis 
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que es la relación y el control de los ciudadanos sobre el Estado y las élites que eligen para que 
les gobiernen en una sociedad ahora conectada y con una mayor capacidad de participación. 
Función central de la política en democracia es reconciliar economía y sociedad. Y no lo hemos 
logrado. Hay un desentendimiento de las élites con la ciudadanía, que choca a más de un ob-
servador de países conectados globalmente, con un sentido democrático diferente al que hoy 
sentimos.  Cambiar esa situación es una verdadera tarea para estos tiempos, una tarea en la que 
han de entrar las nuevas generaciones. Pues, una vez más en la historia de España, será necesario 
para el cambio de política un cambio de generación.

El papel de la educación es esencial, para este cambio, sin embargo como hemos comentado es 
precisamente en educación donde no se está apostando por el cambio. El nuevo contexto social 
en que debemos situar el proceso educativo está inmerso en un conjunto de problemas, conse-
cuencia de los grandes cambios sociales producidos por la globalización: tecnologías,  nuevas 
migraciones intercontinentales, nuevas riquezas y nuevas pobrezas, nuevas necesidades de al-
fabetización, entre otros aspectos. En este contexto, la creación de conocimiento está en cons-
tante evolución y sometida permanentemente a cambios relacionados con las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC). Esta situación nos obliga a replantear el papel de la 
escuela del futuro y el perfil que debe tener el profesorado del siglo XXI. Desde este punto de 
vista, las competencias de un nuevo perfil del profesor de secundaria pasan por estimular habi-
lidades no solo cognitivas sino también en el ámbito de la acción y de la reflexión. Según, Car-
bajo (2005), en el desarrollo de investigaciones relacionadas con la educación y la formación de 
docentes reflexivos. Actualmente, los cambios científicos acelerados han subrayado el carácter 
provisional del conocimiento, a la vez que nuevos paradigmas científicos, como el crítico y el 
ecohumanista, han propiciado el acercamiento entre las ciencias experimentales y las ciencias 
sociales. La escuela actual, debe enseñar a los estudiantes a transformar la información en co-
nocimiento. Recibimos mucha información de los medios de comunicación y de internet, que 
nos llega a través de una visión fragmentada de la realidad. El proceso educativo, y el profesor 
como agente educador, debe ordenar este caos y jerarquizar esta información, para ayudar al 
alumnado a recomponer una visión global de los problemas.

Para entender la educación de manera global es necesario contar con la comunidad. En realidad, 
estamos frente a un gran reto,  que implica romper con paradigmas educativos y sociales donde 
estudiantes  y ciudadanía dejan de ocupar el lugar de observadores para convertirse en  actores 
centrales de ambos fenómenos. Siguiendo a Lipman (1998), tanto la familia, como el Estado 
y la escuela son las instituciones responsables de la educación de los individuos.  La primera es 
responsable de las conductas privadas; la segunda de los valores públicos y la última se encarga 
de hacer una síntesis de ambas buscando crear un proyecto a futuro, desde una ciudadanía más 
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responsable.

En estos escenarios educativos, ya sea en la familia como en la escuela, necesitamos utilizar 
determinadas herramientas de acción y alternativas metodológicas específicas que favorezcan 
la participación y la creatividad (Valderrama y Limón, 2010), ya que no podemos afirmar que 
existe un método mejor que otro.  Sin embargo, el grado de participación del alumno dentro 
de una metodología es directamente proporcional a la significatividad de los aprendizajes que 
alcanzará (Fernández, 2006). La oportunidad de experimentar con nuevas fórmulas creativas 
resulta un reto: existen miedos, desconocimientos…, aunque también actitudes emprendedo-
ras, capaces de arriesgarse, aprender y probar desde y con la praxis. En este sentido, el sincroni-
zar actitudes, capacidades, tiempos y espacios plantea otra cuestión a superar desde la reflexión 
compartida en la posibilidad de emprender conjuntamente acciones creativas en ritmos sincro-
nizados.
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El fenómeno de extensión de los mercados y de las empresas hacia dimensiones mundiales, 
denominado globalización, es por naturaleza un asunto que involucra a los mercados y a las 
empresas. Sin embargo, por tratarse de una tendencia que afecta a los miembros de la sociedad, 
compromete también a Estados y a gobiernos. Asistimos por tanto, a un proceso que ofrece 
ventajas y aspectos positivos para unos cuantos, pero que de forma generalizada, acarrea incon-
gruencias institucionales, efectos negativos y desde luego resistencias de diversa índole. 

El llamado por un mercado más involucrado en la vida pública es en parte una respuesta a la 
globalización y a la noción de que el gobierno y otros actores tradicionales no pueden diseñar e 
implementar políticas públicas en un vacío económico y financiero, sin tener en cuenta las em-
presas y su inversión. Significa que en condiciones de globalización, la relación entre los actores 
del Estado y del mercado no es adversaria, ya que la gobernanza tiende a desdibujar las fronteras 
que alguna vez delimitaron sus funciones.   

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Declaración del Milenio o tam-
bién conocida como los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM (2000) y la Declaración de 
Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (2002) se identifican como tres mandatos insti-
tucionales superiores a las leyes, los decretos o las disposiciones de los países que suscribieron 
dichas declaraciones. Esto es, que lo allí consignado es de obligatorio cumplimiento, no solo 
por parte de los gobiernos, sino también de las empresas y desde luego los ciudadanos. 

En el marco de la primera declaración, se afirma que la causa atribuida al actual dilema entre 
empresas y derechos humanos, descansa en las brechas de gobernanza creadas por la globali-
zación, es decir en las fisuras entre el alcance e impacto de las fuerzas y actores económicos y 
la capacidad de las sociedades para controlar sus consecuencias adversas. Estas brechas están 
privilegiando un entorno permisivo para actos empresariales injustos, sin que se apliquen san-
ciones o sin que se obligue la reparación del caso. La propia Declaración del Milenio, reconoce 
que los beneficios y los costos de la globalización se distribuyen de forma muy desigual, siendo 
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los países en desarrollo y los países con economías en transición los más afectados. A partir de 
este argumento se asume el reto de convertir la globalización en una fuerza positiva, incluyente 
y equitativa para todo el mundo, mediante la adopción de políticas y medidas, acordes a las 
necesidades de los países. Pareciera ser que en Colombia, la globalización no ha brindado ma-
yores avances en cuanto a la reducción de los niveles de extrema pobreza, ya que siguen siendo 
las políticas sociales, las responsables por excelencia de paliar las necesidades de esta población 
vulnerable. Por su parte, las estrategias sostenibles de empresas locales y de multinacionales, 
permanecen distantes a dicha población. La Declaración de Johannesburgo puso de manifiesto 
que los beneficios y costos de la globalización no se estaban distribuyendo de forma pareja, por 
lo que a los países en desarrollo les resultaba difícil responder a este reto. De manera particular, 
estableció como compromisos del mercado: la lucha contra problemas como hambre crónica, 
malnutrición, corrupción, desastres naturales e intolerancia entre otros; la contribución de las 
empresas en la evolución de comunidades y sociedades equitativas y sostenibles; y la responsa-
bilidad de las empresas por sus actos. 

Esta breve reseña de las declaraciones, permite inferir que si bien algunas de ellas, establecen de 
forma concreta el deber ser de la globalización, en Colombia sigue pendiente la instrumenta-
lización de los medios para lograr dicho deber ser. Es normal, que las empresas se conformen 
con el discurso normativo, o bien lo incluyen en su política de responsabilidad social o de sos-
tenibilidad o en el mejor de los casos en el marco estratégico empresarial. Cuando las empresas 
transiten de la declaración a la acción, instrumentalizarán el deber ser, en consecuencia estarán 
siendo receptivas socialmente. 

Las demandas crecientes de protección contra la anarquía desregulada de las fuerzas del mer-
cado y la exigencia a las empresas para que asuman la responsabilidad por su impacto en la so-
ciedad civil, obedecen a las consecuencias negativas de la globalización. Y es que frente a situa-
ciones como el aumento de las desigualdades sociales, el crecimiento de las disparidades en el 
ingreso y la subcontratación de operaciones altamente especializadas, reconocidas en el mundo 
como consecuencias negativas de la globalización, son apenas normales demandas, exigencias y 
reclamos por parte de la sociedad y las autoridades. Bajo estas consideraciones, y como se con-
firmará a continuación, cohesión social e inclusión social, son las dos dimensiones de la calidad 
de la sociedad más impactadas por la globalización. 

La declinación en la cohesión social, por lo regular está asociada con un índice de impacto 
social causado por la globalización, al punto de verla como una fuerza que está intensificando 
las desigualdades sociales y económicas y que causa fracturas en el tejido moral y social de las 
naciones más prósperas. Con el advenimiento de la globalización, la desigualdad y la exclusión 
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no sólo han persistido sino que se han incrementado en muchas partes del mundo. Dado que 
la exclusión es entendida de diferentes formas y que sus aspectos dependen de asuntos cruciales 
y circunstanciales, en Colombia, los binomios más comunes son ‘pobreza y exclusión’ y ‘des-
movilización y exclusión’. Esto explica por qué la prioridad de la etapa emergente del proceso 
de reorientación de la política social latinoamericana, es la equidad y la integración social de 
grupos excluidos; la calidad de los servicios sociales; y la asimilación de las consecuencias socia-
les de la globalización. En otras palabras, las metas de las políticas sociales han sido ampliadas 
para incluir reducción de la pobreza y demás condiciones de vulnerabilidad, protección social, 
lucha contra la exclusión social, promoción de derechos humanos e incluso conservación de los 
recursos naturales. 

En la actualidad, el activismo toma forma de movimiento social, principalmente en favor de 
la democracia auténtica, la justicia social, la auto-determinación y la protección ambiental, y 
en contra de la globalización (globalifóbicos). Las consecuencias negativas de la globalización 
económica se han convertido cada vez más en un asunto de interés público. En sus distintos sig-
nificados y entendimientos, la oposición a la globalización económica, es el principal objetivo 
de movimientos sociales y de actores de la sociedad civil. Los movimientos sociales gozan de 
una particularidad y es la dificultad para identificar los liderazgos ejercidos; es así que la acción 
globalifóbica, se configura a través de esfuerzos secuenciales de distintos actores en distintas 
partes del mundo, con diversas estrategias y recursos. Estos globalifóbicos denuncian el papel 
de las multinacionales y los países más poderosos, que explotan los recursos y las sociedades 
para su exclusivo beneficio. El desarrollo de las distintas formas de globalización, es considerada 
una de las dificultades experimentadas por la democracia representativa, junto a la declinación 
de las lealtades políticas y a la reducción del Estado. El activismo de los movimientos sociales 
enfatiza una concepción alternativa de política en respuesta a estas dificultades. 

En conclusión, la globalización ha sido limitada a la extensión de empresas multinacionales en 
nuevos mercados, dejando de lado otros asuntos de importancia mayor, como la propagación 
de la justicia económica, del bienestar social, de la solidaridad internacional y del respeto por 
los derechos humanos. Mientras no se incluyan estos asuntos, persistirá la oposición social a la 
globalización.
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Por Dante Augusto Galeffi

La perspectiva transdisciplinar de los saberes 
plurales y de la difusión del conocimiento en 
educación como alternativa creadora para el 

mundo globalizado en que vivimos.  
¿Podemos ser el elemento sorpresa de la nueva 

revolución cultural de la especie?

¿Que está siendo mostrado con la perspectiva transdisciplinar? ¿Qué tiene ella de diferente 
en relación a la perspectiva disciplinar y sus vecinos más cercanos, como la multidisciplina-
ridad y la interdisciplinaridad?

Comienzo desarrollando las cuestiones de encima con una cita de Basarab Nicolescu, cuan-
do enfatiza la antigüedad del prefijo trans y su origen etimológico común al número tres, 
presentando el concepto de transdisciplinaridad de modo acorde, convincente e pertinente, 
pero nunca coincidente con algo más allá de los sentidos cognitivos.

O papel do terceiro explícito ou secretamente incluído no novo modelo transdisciplinar de Rea-
lidade  não é, afinal, tão surpreendente. As palavras três e trans  têm a mesma raiz etimológi-
ca: o ‘três’ significa “a transgressão do dois, o que ultrapassa o dois”. A trans-disciplinaridade é a 
transgressão da dualidade opondo os pares binários: sujeito/objeto, subjetividade/objetividade, 
matéria/consciência, natureza/divino, simplicidade/complexidade, reducionismo/holismo, di-
versidade/unidade. Essa dualidade é transgredida pela unidade aberta englobadora tanto do 
Universo quanto do ser humano. (NICOLESCU, 2001, p. 135)

Tenemos de inmediato una figuración del sentido de la perspectiva transdisciplinar, que se 
presenta como un nuevo modelo. Se trata de un modelo epistemológico que se diferencia 
del modelo disciplinar dominante por su articulación compleja y por su dinámica inclusiva 
formalmente elaborada, para la cual el Tercero es incluido como medio articulador de toda 
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unidad abierta, en la diversidad y la multiplicidad de los acontecimientos generados, en 
permanente transformación y manutención –la autopoiesis de los sistemas de toda materia- 
de la energía del Universo. Una apertura para los sistemas complejos dinámicos, estáticos y 
virtuales.

Se puede decir que el enfoque de la complejidad es la propuesta transdisciplinar de la in-
vestigación de los fenómenos. Presupone un cambio de paradigma, específicamente la su-
peración del reduccionismo propio del modelo de ciencia moderna de la naturaleza. En la 
perspectiva trans, el ser humano es incluido en el proceso de desarrollo de conocimiento del 
conocimiento y del desconocimiento, reintroduciéndose la creatividad y la operación de la 
lógica del antagonismo para investigarse y vivir la Realidad, permitiendo la comprensión 
del antagonismo de orden y caos como constitución fundamental de todo lo que acontece 
en el espectro de la materia-energía cósmica.

Se puede delimitar el enfoque transdisciplinar en su relación con la complejidad a partir de 
algunos principios desarrollados a lo largo de la historia reciente de esta perspectiva. Entre las 
nuevas herramientas conceptuales desarrolladas destacan las siguientes: auto-organización, 
amplificación por fluctuaciones, autoconsistencia, autopoiesis, autosemejanza, criticabilidad, 
correlación, constructivismo radical, artificialización, imprecisión, conectividad, superposición, 
dialógica, emergencia, diversidad, flujo, imprevisibilidad, inclusión, pluridimensionalidad, 
metadimensionalidad, actualidad, potencialidad, retorno, retroacción, resonancia, rizomas, 
virtualidad, singularidad, diferencia, multiplicidad, heterogénesis, polilógica, multirreferen-
cialidad, interdisciplinariedad, etc.

Entre los temas más recurrentes en el enfoque de la complejidad en clave transdisciplinar 
encontramos: auto-organización, fractalidad, emergencia, cambio, evolución, realimenta-
ción/retroalimentación, campo, cultura, ecología (ambiental, social y mental), caos, desorden, 
incerteza, creatividad, etc.

Por ejemplo, el concepto de emergencia se enlaza directamente a la teoría de los sistemas, 
en el sentido de que un sistema es constituido por partes interdependientes entre sí, que 
interactúan y se transforman mutuamente. Así, un sistema no es definido por la suma de sus 
partes, sino como una emergencia derivada de la interrelación de las partes, que puede ser 
considerada como un cuerpo sin órganos, un todo compuesto de muchas partes, cada una de 
las cuales son irreductibles al todo. Por tanto, el todo es siempre mayor que la mera suma 
de sus partes, constituyendo una entidad colectiva potencialmente plasmadora de nuevas 
posibilidades de gestión material, energética y espiritual.
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De ese modo, de la organización de un sistema nacen los padrones emergentes. Tales padro-
nes pueden retroactuar sobre sus partes provocando cambios inesperados. En su retroac-
tividad, los padrones emergentes mantienen una relación de fuerza con las partes, produ-
ciendo fricción entre la parte y el todo, y nuevos equilibrios de sentido. Un sistema que se 
reproduce por la retroalimentación es necesariamente dinámico, ocasionando procesos de 
cambios estructurales entre sus acciones y retroacciones. Los sistemas son por definición au-
topoéticos porque se repiten (reproducen) a sí mismos en su generatividad retroalimentada 
abierta y cerrada simultáneamente.  La repetición de los sistemas es el mecanismo de ma-
nutención y trabajo dinámico de un, tal vez, infinito proceso evolutivo, no necesariamente 
siguiendo las postulaciones del evolucionismo darwiniano y sus diversos frentes. El estado 
autopoético de los sistemas garantiza la retención de su modelado en una “memoria”, pero 
su acontecimiento está también abierto a cambios estructurales de largo plazo. Nada de lo 
que se encuentra en un sistema determinado se puede repetir exactamente como ya es en su 
síntesis pasiva actual. Pero los cambios llevan consigo las formas ya estabilizadas en padro-
nes que se repiten indefinidamente. Así, todos los sistemas se autoreproducen en interac-
ciones continuas, a través de contrastes y conflictos energéticos, equilibrios, desequilibrios 
y transequilibrios perpetuos, continuos y discontinuos.

Aparece ahora una nueva cuestión: ¿Cómo es que la perspectiva transdisciplinar modifica el 
proceso de difusión del conocimiento en educación, a partir de la inclusión de todo en todo 
y de la interrelación de los diferentes niveles de Realidad y de percepción?

La perspectiva transdisciplinar es una pragmática relativa a una teoría del conocimiento 
diferente y a una ontología que proyecta al ser humano en posibilidades abiertas a su actua-
ción inclusiva, lo que torna la Realidad como un campo de acontecimientos contrastantes 
y paradojales. Esta ambigüedad estructural de la Realidad no es algo que se pueda borrar 
impunemente y constituye la materia prima del conocimiento actual en su dinámica gene-
radora. Sin embargo, una teoría sola no es capaz de establecer los parámetros de control del 
mundo dominado por la cibernética en expansión. Es preciso educar para la perspectiva 
transdisciplinar, lo que involucra otras formas de organización del conocimiento, en una 
complejidad creciente, comprendiendo diferentes estructuras de composición y construc-
ción de formas de comportamientos inteligentes y también sensibles y afectivos.

 Pensando en las dimensiones del afecto como campos distintivos, lo que diferencia al 
ser humano de una mera maquina biológica o mecánica es la afectividad. Y como es siempre 
difícil definir la afectividad, es preciso tener presente su carácter ontológico. La afectividad 
está formada de antagonismo. Con su naturaleza antagonista, la afectividad también tiene 
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un espectro complejo que va desde el más intenso dolor hasta la alegría más exuberante, in-
cluyendo sus diferentes graduaciones de intensidad. La simpatía, la apatía y antipatía, placer 
y desplacer son también graduaciones de la afectividad. ¿Pero, de donde viene la afectivi-
dad? ¿Cuál es su motivación, y por qué justamente la afectividad distingue al ser humano en 
su modo ontológico propio?

Busco en Lupasco guarida para delinear la afectividad y su importancia capital en la pers-
pectiva transdisciplinar, así como mostrar su “misterio” inagotable, como el tamaño infinito 
del universo.

 A afetividade atingirá uma densidade de prazer e de desprazer, de dor e de alegria inex-
tricavelmente combinados numa espécie de psiquismo ontológico dos mais puros. Assim defini o 
amor carnal como sendo um apelo fascinante e misterioso à embriaguês ontológica do orgasmo. 
 Compreender-se-á a razão porque emprego o termo “ontológico” se nos lembrarmos que a 
afetividade nos meus trabalhos significa o ser, no sentido mais direto e imediato, à margem de 
qualquer consideração filosófica ou metafísica. 
 É apenas do ponto de vista do amor, que a doença somatopsíquica é um fenômeno fun-
damental e primordial para o destino e a história do homem, e ainda para todo o sistema vivo. 
Ela comanda um e outro. E não posso deixar de manifestar o meu espanto quando verifico, 
pelo menos no âmbito do meu conhecimento, que tão poucos livros foram consagrados ao papel 
especial do amor e da copulação no desenvolvimento da História. (LUPASCO, 1994, p. 64)

En una palabra, la afectividad en todos sus niveles de suceso, sean ellos somáticos o psíqui-
cos, se llama también amor. Y como la afectividad es también antagonista en su ethos es 
evidente como el odio compone su campo existencial. Amor y odio componen la afectividad 
en una dialógica recursiva, formando polilógicas conjugadas a partir del Tercero incluido. 
La afectividad puede ser así vivida desde la perspectiva del Tercero, lo que significa una mo-
dulación de las fuerzas antagónicas que componen los afectos sin pérdida de su vitalidad 
fundamental para la salud humana.

En la perspectiva transdisciplinar no es posible huir de la contradicción y mucho menos 
buscar eliminarla a través de artificios programáticos de tipo genético o memético.

Al introducir al Tercero en su dinámica metodológica el enfoque transdisciplinar se vuelve 
un programa de formación para el pleno desarrollo humano plural, exigiendo una praxis 
transformadora de los procesos de gestión de la vida en su complejidad. En estos términos, 
hay una estética y una ética implicadas en el modelaje de la difusión del conocimiento pro-
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yectada para la sustentabilidad de la vida espiritualmente desarrollada de la especie humana. 
Pero esto es un proyecto posible en construcción cuya motivación es el desarrollo abierto al 
movimiento de heterogénesis espiritual de la vida inteligente a-céntrica y común-pertene-
ciente al todo estructural multiversal de la pre-sencia.

¿Se trata, entonces, de tomar el enfoque transdisciplinar como la posesión de una meto-
dología de la complejidad (una pragmática actuante y “violenta”), con la cual se realizaría 
la total previsión y control de todo? Y, así, ¿tendríamos nuevos medios de difusión del co-
nocimiento, al modo de la aplicación de programas de acción bajo el control de dispositivos 
metodológicos de dirección única? ¿Los nuevos programas formalizados solucionarían el dé-
ficit de la educación básica en los países emergentes por su simple aplicación y repetición? 
¿La desigualdad humana y las relaciones de dominación polarizada serian renovadas en sus 
modelajes ontológicos?

Para alimentar la cuestión abierta, recorro a Edgar Morin, uno de los principales pensadores 
de la complejidad que nos auxilia con su dialógica como método de la complejidad.

 A complexidade não nega as fantásticas aquisições, por exemplo, da unidade das leis new-
tonianas, da unificação da massa e da energia, da unidade do código biológico. Porém, essas 
unificações não são suficientes para conceber a extraordinária diversidade dos fenômenos e o de-
vir aleatório do mundo. O conhecimento complexo permite avançar no mundo concreto e real 
dos fenômenos. Muitas vezes foi dito que a ciência explicava o visível complexo pelo invisível 
simples: porém, ela dissolvia totalmente o visível complexo e é com ele que nos enfrentamos. 
 O problema da complexidade não é formular os programas que as mentes podem pôr no 
seu computador mental. A complexidade não é molho de chaves que podemos dar a qualquer 
pessoa merecedora que tenha um engrama dos trabalhos sobre a complexidade. 
 A complexidade atrai a estratégia. Só a estratégia permite avançar no incerto e no alea-
tório. A arte da guerra é estratégica porque é uma arte difícil que deve responder não só à 
incerteza dos movimentos do inimigo, mas também à incerteza sobre o que o inimigo pensa, 
incluindo o que ele pensa que nós pensamos. A estratégia é a arte de utilizar as informações que 
aparecem na ação, de integrá-las, de formular esquemas de ação e de estar apto para reunir o 
máximo de certezas para enfrentar a incerteza. 
 A complexidade não tem metodologia, mas pode ter seu método. O que chamamos de 
método é um memento, um “lembrete”. Enfim, qual era o método de Marx? Seu método era 
incitar a percepção dos antagonismos de classe dissimulados sob a aparência de uma sociedade 
homogênea. Qual era o método de Freud? Era incitar a ver o inconsciente escondido sob o cons-
ciente e ver o conflito no interior do ego. O método da complexidade pede para pensarmos nos 
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conceitos, sem nunca dá-los por concluídos, para quebrarmos as esferas fechadas, para restabele-
cermos as articulações entre o que foi separado, para tentarmos compreender a multidimensio-
nalidade, para pensarmos na singularidade com a localidade, com a temporalidade, para nun-
ca esquecermos as totalidades integradoras. É a concentração na direção do saber total, e, ao 
mesmo tempo, é a consciência antagonista, e, como disse Adorno, “a totalidade é não-verdade”. 
A totalidade é, ao mesmo tempo, verdade e não-verdade, e a complexidade é isso: a junção de 
conceitos que lutam entre si. (MORIN, 2010, p.191-192)

 

El Pasaje de Morin define con pertinencia la perspectiva transdisciplinar de difusión del 
conocimiento en educación. Se trata de algo que aún no es y que no será poseído simple-
mente por la tenencia racional de todas las llaves de una caja de herramientas. Se necesita 
del desarrollo de una ética y de una estética de la afectividad comprometida con el estado 
de ser en su perenne devenir y en su apertura creadora e imprevisible. Se necesita de nuevos 
métodos para evitar los caminos binarios polarizados y el modelaje de la gestión planetaria 
centralizada en mega organizaciones que siguen el modelaje imperial, lo que pone en riesgo 
la línea de desarrollo espiritual de la pluralidad de saberes y del compartir implicado del 
conocimiento en su heterogénesis.

Está en juego el proyecto humano en su conexión con la totalidad a partir de la inclusión de 
todo en todo, en una dinámica creadora curadora de la pluralidad y de la diferencia, para de 
ahí garantizar la identidad con la cual son construidas formas espirituales incorporadas y co-
munitarias. Es preciso, entonces, actualizar la potencia de sensibilidad creadora conjuntiva 
y comunitaria, para modular la forma del ser humano no a partir de un control hegemónico 
previo y centralizado en personalidades externas y mega organizaciones productivas. Y si 
con base en la infundabilidad de todo conocimiento humano fuera de su suceder histórico 
espiritualmente común, algo que cada ser humano tiende a ser en su modo de comporta-
miento advencial. Exigiendo siempre condiciones éticas y estéticas favorables al éxito de la 
educación transdisciplinar del ser humano en su pluralidad constitutiva y en su apertura 
radical en el devenir creador.

La difusión del conocimiento en educación, por tanto, tiende a desarrollarse a partir de la 
emergente perspectiva de la complejidad, siguiendo un proyecto de ser humano y humani-
dad compatible con la inteligencia del vivir y del morir, articulándose en tres movimientos 
distintos y complementarios: lanzar, difundir, fundar. Y para que eso ocurra es necesario 
que se comprenda como los tres verbos indicados (lo que también sucedería con todo y cual-
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quier verbo) están referidos a agentes o sujetos de la acción, e indican las tres direcciones de 
significados del prefijo latino fund-, de cuya segunda acepción derivó el termino difusión en 
uso en las lenguas neolatinas. Como una proposición, la difusión ahora es simultáneamente 
lanzar, difundir y fundar. Ella es inclusiva y plural en su tendencia transgresora del imprin-
ting sociocultural imperante. La difusión del conocimiento emergente es un lanzamiento, es 
difusión y es una fundación al mismo tiempo, lo que presupone la organización de agentes 
que lancen, difundan y funden conocimiento. Es, por tanto, una relación de fuerzas entre 
subjetivaciones en un mundo físico y psíquico ya modulado, pero que es preciso aprender a 
remodular continuamente, como todo lo que es vivo y viviente: perpetuamente renaciente. 
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Europa

Bajo el capitalismo de austeridad / empobrecimiento, Europa está siendo testigo de la crisis económica y social más 
profunda desde la Segunda Guerra Mundial. En 2012, perdieron su trabajo más personas que en cualquier otro 
año de las dos últimas décadas. La situación es particularmente severa en los países del sur y el este de Europa. Por 
ejemplo, en Grecia y en España una de cada cuatro personas está oficialmente desempleada y aproximadamente la 
mitad de los jóvenes se encuentran sin trabajo (Schwarz, 2013). Tal y como afirma Peter Schwarz (2013):

a pesar de la catástrofe social que han provocado con sus políticas austeras, los gobiernos europeos están decididos a ajus-
tar los tornillos fiscales. Ya no solo se están limitando a la periferia de la zona euro, sino que están atacando incluso más 
duramente a la clase trabajadora de los países centrales. 

Así pues, los nuevos y draconianos planes están en marcha en Italia, Francia y Alemania, mientras que en Reino 
Unido, con casi una cuarta parte viviendo en la pobreza, el gobierno está intentando sistemáticamente debilitar el 
estado de bienestar, además de la asistencia sanitaria nacional, la previsión social y la educación (Schwarz, 2013). El 
primer ministro David Cameron dijo sobre la educación: “En la reforma social hemos sido radicales, en educación 
casi revolucionarios – hemos acabado con el monopolio en la educación y hemos permitido a las nuevas escuelas 
públicas comenzar y competir significativamente en esta carrera global” (web oficial del Primer Ministro británico, 
2013).

Repitiendo el famoso discurso de Margaret Thatcher en el que defendía el neoliberalismo insistiendo en que “no 
hay alternativa” (TINA), Cameron ha declarado que “aquí no hay alternativa” (al mantenimiento de la política 
económica del gobierno). Hay que contemplar esta declaración a la luz de lo que Jean Shaoul (2012) describe 
como una contrarrevolución social, cuyos objetivos son la drástica disminución de los derechos de los trabajadores 
y el nivel de vida. Este último ha retrocedido treinta años. 

Las partes socialdemócratas de Europa han sufrido un pequeño impacto en la imposición del capitalismo de auste-
ridad / empobrecimiento. De hecho, han confabulado en su favor. Desde los inicios de la actual crisis en 2007, los 
socialdemócratas han perdido las elecciones en Italia, Suecia, Holanda y Hungría. Dave Stockton (2013) concluye:

no hay señal de que François Hollande en Francia, Sigmar Gabriel en Alemania o Ed Miliband en Gran Bretaña va-
yan a retroceder de la obediente democracia social a la descomposición capitalista e ideológica que Lionel Jospin, Tony 
Blair, y Gerhard Schröder mantuvieron durante tanto tiempo.
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Estados Unidos

En Estados Unidos, la situación es bastante desalentadora. La economía estadounidense no ha conseguido repo-
nerse desde el nivel de desempleo previo a la recesión. Lejos de esto. Cerca de 14 millones de estadounidenses es-
tán actualmente desempleados y parece que esto va a peor antes de comenzar a mejorar (suponiendo que va a ir a 
mejor), lo que da lugar cada vez más a una era de descenso social para el 99% de los estadounidenses y a una nueva 
“edad de oro” para el 1% que constituye la aristocracia financiera. Solo hay un puesto disponible para cada cinco 
personas que buscan trabajo. Estos trabajos son un poco lamentables, a menudo a tiempo parcial y cada vez con 
menos beneficios. Pero esto es considerablemente distinto para los que se sitúan en la cima. Los más ricos, el 10% 
de los estadounidenses, han visto como sus ingresos medios han aumentado un 100% entre los años 2000 y 2007. 
Pensarías que esto habría llevado a la mayoría de las personas de las ciudades estadounidenses a la calle aullando 
como un desnudo Allen Ginsberg. Pero no ha sido así (a pesar de que sin duda contribuyó al desarrollo del movi-
miento Occupy Wall Street). En 2009, el 5% de los más ricos se atribuyó el 63,5% de la riqueza nacional. El 80%, 
colectivamente, solo mantuvo el 12,8%. 

Según Andre Damon (2013), en la recesión económica que empezó en 2008, la economía estadounidense perdió 
8,9 millones de puestos de trabajo. Desde finales del 2009, la economía solo ha añadido 5,7 millones de empleos. 
Sin embargo, en estos trabajos nuevos se paga mucho menos que en aquellos que se perdieron durante la recesión y 
buena parte de ellos son a tiempo parcial. El número de personas que trabajan a tiempo parcial se ha incrementado 
de 16,9% a 19,2% desde el inicio de la recesión. El porcentaje de población empleada cayó de un 63,3% en febrero 
de 2007 a un 58,5% en la actualidad. El desempleo prolongado ha aumentado igualmente de forma significativa. 
La reducción de los empleos del gobierno se intensificará como resultado del último episodio de recortes de 1,2 
billones de dólares. Según el Departamento Presupuestario del Congreso, esta imposición resultará en 750 000 tra-
bajos perdidos, y subirá la tasa del desempleo con un amplio margen (Damon, 2013).

La combinación sin precedentes de desempleo masivo, bajada de los salarios y entrada de libre dinero de la Reserva 
Federal ha generado un aumento récord de beneficios corporativos. Las corporaciones cuentan con capital que solo 
están ocultando, prefieren al mismo tiempo no invertir su inesperada cantidad de dinero en empleo. En lugar de 
invertir en producción, las grandes corporaciones, cuyos fondos se están evaporando y cuyas acciones están alcan-
zando un máximo histórico, están concediendo bonificaciones e inflando el valor de sus propias acciones (Damon, 
2013). Los directores generales están cobrando acciones que están aumentando su valor con el mercado al alza y un 
número creciente está obteniendo beneficios individuales de 50 millones de dólares o más. 

Peter Hudis (2012a) y otros marxistas han señalado que los beneficios del capital especulativo son en gran parte 
invisibles para una persona corriente. Pero lo que es muy visible para la mayoría de los ciudadanos son los crecientes 
niveles del estado, la deuda federal, los consiguientes recortes y la restricción fiscal que le acompañan. La situación 
actúa como una tapadera ideológica, un pretexto o una cortina de humo que hace creer a la gente que la razón del 
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progresivo empeoramiento de las condiciones de la vida cotidiana se debe a que el gobierno está gastando mucho 
de su dinero. Nada más lejos de una estafa ideológica. Las razones estructurales de la actual crisis fiscal en el estado 
y en los gobiernos locales, incluyendo despidos masivos en el sector privado y niveles de vida más bajos, han sido 
manipuladas por el Derecho, cuyos argumentos proclaman que nuestra actual crisis fiscal ha sido causada por el 
gobierno. Mediante argumentos acerca de que los niveles de la deuda nacional amenazan su bienestar económico 
y la obtención de electores que estén de acuerdo con los recortes en los gastos del gobierno y en programas socia-
les, el capital puede redistribuir el valor del trabajo al capital sin revelar la verdadera naturaleza del sistema, y como 
Peter Hudis menciona, el Derecho puede entonces más fácilmente culpar del derrumbe del sistema económico a 
la inmigración ilegal o a otras razones falsas. Sin embargo, necesitamos comprender que para que la acumulación 
de capital evolucione rápidamente y este sea capaz de mantenerse por sí mismo, se debe incrementar la proporción 
relativa de valor destinada a capital y no al trabajo. También necesitamos entender, tal y como Hudis (2010, 2012a, 
2012b) señala, que la mayoría del valor producido por el capitalismo no es consumido por los capitalistas o traba-
jadores, sino por el propio capitalismo, mediante el consumo productivo y por un capital que consume una gran 
parte de la riqueza social. El estimulante paquete económico que el presidente estadounidense Obama instaló poco 
después de que asumiera su cargo en 2009 fue insuficiente para detener la subida de desempleo. Además, se inyectó 
una cantidad astronómica en la economía en los años inmediatamente consecutivos a la crisis financiera del 2008 
(billones de dólares de la Reserva Federal estadounidense y aproximadamente un billón de dólares de la Unión 
Europea). Hudis afirma que sin duda esto salvó al capitalismo global de caer en picado, pero fue insuficiente para 
retrasar la profunda crisis estructural que afectaba al propio capitalismo (Hudis, 2012b). 

Redistribuir la riqueza a los pobres mediante el estilo “New Deal” de Roosevelt ofrecería ayuda provisional a los 
más empobrecidos por la actual crisis de capital, sin embargo, raramente sería del interés de la burguesía oligárqui-
ca, que actualmente se está beneficiando de la fusión de los bancos, el monopolio del capital y están consolidando 
su poder a través de una intersección de formas dominantes económicas y políticas. Como el capital se mueve li-
bremente, invertir en producción o en formas de capitalismo ficticias, como especuladores, financieros capitalistas, 
operadores de bonos y acciones, banqueros inversores, gerentes de fondos de protección u otros, ayuda a liberar 
las fuerzas de acumulación de capital a nivel mundial, y como neo-liberalismo con políticas de estado agresivas a 
favor del mercado permite al sistema financiero reestructurarse a sí mismo, para diversificar sus formas, expandir 
las oportunidades de acumulación mediante el crecimiento de los recursos minoristas, los servicios financieros e in-
dustrias, y aumentar su alcance global. Podemos asumir con seguridad que los ecosistemas enteros del planeta han 
sido explotados en un sistema capitalista de producción básica, de tal forma que no podemos hablar de capitalismo 
sin hablar de él como una ecología mundial. Toda la fisonomía del capitalismo ha cambiado, con un capital de fi-
nanzas que requiere una acumulación paralela de poder político, con financieros comprometidos con una oligar-
quía política y desenfrenada que genera formas de capitalismo financiero parasitario como la liquidación de acti-
vos. Al vampiro del capitalismo le han crecido más colmillos. La gran sombra de Nosferatu cae mediante un ataque 
sistemático y continuo a los niveles de vida de la gran mayoría de la población.

Las políticas neoliberales están destruyendo programas sociales en educación, asistencia sanitaria, policía y servi-
cios de transporte público y gastan en discapacidad, otras áreas de los servicios del estado y empleo. Por otro lado, a 
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las ayudas a las élites corporativas, como el rescate financiero TARP de 2008, se les ha dado una prioridad urgente, 
mientras los funcionarios del gobierno hablan de la necesidad de recortar gastos en educación. 

El socialismo del siglo XXI en sus inicios en Venezuela: una alternativa al capitalismo neoliberal

Todo esto se obliga a realizar la pregunta: “¿hay una alternativa viable al capitalismo neoliberal?” En 1998, el pre-
sidente Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales en Venezuela con un triunfo aplastante. Al principio, 
Chávez expresó su interés en la propuesta Third Way de Tony Blair, solo para lamentarlo poco después, tal y como 
afirmó a la revista Time en 2006: “Tomé ingenuamente como punto de referencia la propuesta de Tony Blair entre 
el capitalismo y el socialismo, capitalismo con rostro humano” (Pabian, 2008). Tras su primera victoria electoral, la 
visión de Chávez cambió drásticamente. Maria Paez Victor (2009) resume brevemente el impacto de Chávez:

Inmediatamente las élites y la clase media se le opusieron como un advenedizo, un indio que no conocía su lugar, un 
negro que era una vergüenza en su posición. Hugo Chávez implantó una nueva Constitución que restauró las normas 
de un gobierno que había sido un juguete en las manos de las élites. Ratificada por un número aplastante, la Constitu-
ción proporcionó a los autóctonos, por primera vez, el derecho constitucional de su lengua, su religión, cultura y tierras. 
Estableció los Derechos Humanos, civiles y sociales, así como el derecho a los alimentos, un medio ambiente limpio, edu-
cación, trabajo y asistencia sanitaria, obligando al gobierno a proveerlos. Declaró al país una democracia participativa 
con la participación directa de los ciudadanos en las decisiones políticas mediante los consejos municipales y reivindicó el 
control del gobierno en los ingresos de petróleo: el petróleo pertenece al pueblo.

Chávez recalcó la importancia del “desarrollo desde abajo” que podía ser alcanzado a través de la democratización 
del lugar de trabajo por los consejos de trabajadores y un cambio importante en la propiedad de producción, el 
comercio y el crédito para expandir la producción de alimentos y necesidades básicas a los pobres que viven en el 
“mercado interno”. Una vez que el presidente Chávez fue capaz de controlar la industria del petróleo, su gobierno 
fue capaz de reducir la pobreza a la mitad y la pobreza extrema un 70%. Las pensiones públicas subieron de 500 
000 a aproximadamente dos millones. Chávez ayudó a Venezuela a pasar de ser uno de los países más desiguales de 
Latinoamérica (después de Cuba) al más igualitario en términos de ingresos. Bajo la esclavitud desnuda del capita-
lismo neoliberal, Estados Unidos se ha convertido en uno de los países más desiguales del mundo.

El capitalismo funciona mediante un proceso de intercambio de valores, mientras que Chávez estaba más interesa-
do en el proceso de intercambio comunitario, es decir, por citar un ejemplo, intercambiar petróleo por asistencia 
médica en un programa con Cuba en el que los médicos cubanos acudían a Venezuela y se instalaban en varios 
barrios. Una vez, uno de nosotros (McLaren) estaba enfermo con fiebre y con una desesperada necesidad médica, 
pero antes de que el doctor llegase intenté sin éxito ponerme mi camiseta del Che como muestra de solidaridad de 
un gringo enfermo. Chávez siguió el principio del “buen vivir”. Sin embargo, este término de raíces autóctonas, es 
muy diferente al término norteamericano “the good life”. El “buen vivir” requiere que los individuos en distintas 

http://iberoamericasocial.com
http://iberoamericasocial.com/capitalismo-de-austeridad-empobrecimiento-que-podemos-aprender-del-socialismo-venezolano/


44Iberoamérica Social May 2014

cApItALIsMo de AusterIdAd / eMpoBrecIMIeNto. ¿qué podeMos ApreNder deL socIALIsMo veNezoLANo?

sociedades estén en posesión de sus derechos y sean capaces de ejercer sus responsabilidades en un contexto de res-
peto hacia la diversidad y en concordancia con los derechos de los ecosistemas. Se trata de riqueza social y no mate-
rial.

Uno de nosotros (McLaren) tuvo el privilegio de asistir como invitado en varias ocasiones a Alo Presidente, una vez 
sentado cerca de Ernesto Cardinal. Escuché a Ernesto hablar elocuentemente sobre Chávez, y del sueño de Chávez 
de llevar a toda la humanidad hacia un amor profundo y espiritual. Asistí a reuniones sobre misiones, programas 
sociales en sanidad, educación, trabajo y vivienda, creadas por Chávez cuando llegó a su cargo en 1999 para ayudar 
a alfabetizar a los pobres, terminar sus estudios, organizar sus comunidades y conseguir atención médica. Las mi-
siones involucraban a ciudadanos y trabajadores y ayudaban a reducir radicalmente la pobreza en toda Venezuela. 
Estas iniciativas abarcaban educación (Misión Robinson, Misión Ribas, Misión Sucre), medio ambiente (Misión 
Energía), alimentación y nutrición (Misión Mercal), ciencia (Misión Ciencia), transformación socioeconómica 
(Misión Vuelvan Caras), asistencia médica (Misión Barrio Adentro), vivienda (Misión Hábitat), derechos autóc-
tonos (Misión Guaicaipuro), reforma agraria (Misión Zamora), desarrollo rural (Misión Vuelta al Campo, Misión 
Árbol), derechos de identidad (Misión Identidad), milicia civil (Misión Miranda) y cultura (Misión Corazón 
Adentro).

En 2005, cuando el presidente Chávez ofreció a los habitantes del Bronx un programa nuevo para proporcionar 
calefacción en sus hogares, fue ridiculizado como recurso publicitario barato por un medio de comunicación es-
tadounidense. Chávez estaba utilizando los beneficios de su riqueza nacional en reservas de petróleo para aprobar 
programas sociales de consumo, y estaba ofreciendo a los habitantes del Bronx el mismo acuerdo, es decir, que pro-
porcionaría calefacción en los hogares de los económicamente más necesitados a un precio más bajo -a través de 
Citgo. Los beneficios que se obtuvieron fueron reinvertidos en programas que beneficiaban a los pobres. El vetera-
no congresista José Serrano expresó su agradecimiento a Chávez por establecer este programa en su región.

En 2006, cuando uno de nosotros (McLaren) fue denunciado por una organización conservadora (UCLA) como 
“el profesor más peligroso” y dicha organización ofreció pagar a los estudiantes cien dólares por grabar en secreto 
mis clases, o cincuenta dólares por tomar notas de mis conferencias, fueron los chavistas los primeros que me apo-
yaron en el World Educational Forum en Caracas. Nunca olvidaré esta muestra de solidaridad. 

El otro escritor de este artículo (Cole) recuerda su primera visita a un bar en Caracas. Por el bullicio y la atmósfera 
que emanaban desde dentro, esperaba encontrar a muchos seguidores de fútbol gritando a las pantallas de televi-
sión. En su lugar, había mujeres y hombres de los barrios locales enfrentados en importantes y apasionadas conver-
saciones sobre el presidente y la dirección en la que iba la revolución.

Otro recuerdo imborrable de Cole fue cuando al comienzo de algunos de los seminarios que di en la Universidad 
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Bolivariana de Venezuela en Caracas (UBV), llegó un vigilante para abrir la sala. En lugar de continuar con otras 
tareas, se sentó a escuchar y participó activamente en el debate. Un ávido intercambio de opiniones sobre el signifi-
cado del socialismo.

Como más del 70 por ciento de los estudiantes universitarios proceden del sector de la población más rico, Chávez 
instauró el Sistema Bolivariano Universitario, en el que los propios estudiantes podían participar en la gestión de 
su institución. La educación se diseñó para promover la participación ciudadana y la responsabilidad conjunta, 
y para incluir a todos los ciudadanos en la creación de un nuevo modelo de producción que resalte el desarrollo 
endógeno, es decir, un sistema económico autosuficiente y diversificado. Se fundaron misiones para crear una eco-
nomía social y una diversidad de producción. Se diseñaron para cubrir las necesidades de los pobres de Venezuela y 
para contraatacar la dependencia de combustible de Venezuela. La educación superior se deslocalizó de los centros 
urbanos para ayudar a las comunidades rurales. Yo (McLaren) recuerdo cuánto disfruté impartiendo clases en la 
Universidad Bolivariana de Venezuela, situada cerca de la Misión Sucre de la Universidad Central de Venezuela, 
que ofrece educación superior gratuita para los pobres, independientemente de sus logros académicos, educación 
anterior o nacionalidad. Se ubicaba en las súper lujosas oficinas de los antiguos directores de la PDVSA, a los que 
Chávez despidió por su intento de derrocar al gobierno. Las inscripciones en la Universidad se duplicaron bajo el 
mandato de Chávez. Los proyectos estudiantiles estaban ligados a la mejora de la comunidad local. En una ceremo-
nia de graduación durante los primeros años de la Universidad, Chávez declaró: “El capitalismo es machista y en 
gran medida excluye a las mujeres. Por ello, con el nuevo socialismo, señoritas, ustedes pueden volar libremente”. 

Chávez estableció una estructura para ofrecer empleo a los graduados de la UBV a través de una Comisión Presi-
dencial que ayudaba a los nuevos graduados a trabajar por todo el país en proyectos de desarrollo. Los graduados 
recibirían una beca ligeramente por encima del salario mínimo. Uno de estos proyectos era la Misión Árbol, que se 
encargaba de reconstruir el medio ambiente dañado por el capitalismo como el río Guaire. Cuando el gobierno me 
invitó a mí (McLaren) por primera vez a Venezuela para apoyar la revolución Bolivariana, recuerdo haber hablado 
en la Universidad Central de Venezuela. Los estudiantes que acuden a esta universidad son principalmente hijos 
de la élite gobernante. No muchos eran chavistas, al menos no lo eran cuando estuve hablando allí. Tras anunciar 
a los estudiantes presentes que yo era chavista, me comentaron que algunos estudiantes, como represalia, habían 
arrancado mi foto de un tablón de anuncios en el que aparecían teóricos críticos. Iba a poder mantener muy buenas 
conversaciones con algunos de los estudiantes en los años siguientes.

La educación bajo el mandato de Chávez era una educación para la creación de un mundo “multi-polar”. Para 
Chávez, la educación significaba tanto el dar apoyo a la orientación por el beneficio del capitalismo como refor-
zar los restos del estado del bienestar. La educación significaba el volver a crear un socialismo para el siglo XXI. A 
Chávez no le preocupaba incorporar a los oprimidos dentro del marco democrático liberal, sino más bien cambiar 
el marco mediante la reorganización del espacio político a través de la educación, es decir, a través de hacer funcio-
nar al estado en un modelo no estatal mediante la reorganización del estado desde abajo mediante la educación e 
iniciativas de las mayorías populares. El socialismo, según lo entendía Chávez, no solo podía sostenerse en la inver-
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sión subjetiva de aquellos involucrados en el proceso. 

Bajo el mandato de Chávez, la educación no solo se preparó para ayudar a facilitar el acceso universal (dado que 
los pobres de Venezuela habían estado vetados durante generaciones) a aquellos grupos que tradicionalmente es-
taban en desventaja y/o excluidos, como los pobres de las zonas urbanas y rurales, los de descendencia africana y 
comunidades autóctonas, sino también para ayudar a preparar a la siguiente generación de venezolanos para fijar 
las condiciones de una posible alternativa socialista al capitalismo. La educación en Venezuela aspiraba a ser una 
combinación entre la educación crítica y popular influenciada por Freire, en la que las relaciones horizontales y 
dialógicas (sujeto-sujeto) se perseguían mediante una pedagogía integral y transdisciplinaria y metodologías ba-
sadas en los principios andragógicos para una educación liberadora y emancipadora. Bajo el mandato de Chávez 
se hicieron pocos intentos para distanciar la reforma educativa de un enfoque politizado. La reforma educativa se 
dirigía claramente hacia una forma orgánica de desarrollo socialista endógeno del contexto de la comunidad social 
como parte de una lucha mayor por una democracia en la que la participación fuera la protagonista. En contra de 
la privatización de la educación y los enfoques homogeneizados por la industria de la educación neoliberal y su pa-
pel consumista basado en el egoísmo, la competición, elitismo y alienación, la educación venezolana aspiraba a ser 
humanística, democrática, participativa, multiétnica, pluricultural, plurilingüe e intercultural. El desarrollo de una 
consciencia crítica entre la población era crucial, como lo era la integración de la escuela, la familia y la comunidad 
en el proceso de toma de decisiones. La educación de Venezuela favorecía un enfoque multidisciplinar que aunaba 
práctica y teoría, currículum y pedagogía, con la finalidad de crear una inclusión social, económica y política den-
tro de una visión más amplia de desarrollo endógeno y sostenible, y con el objetivo mayor de transformar una cul-
tura de dependencia económica en una cultura de participación comunitaria. Este enfoque, por ejemplo, respalda-
ba los cursos de la UBV en los que se proporcionaba orientación a los estudiantes que llevaban a cabo proyectos en 
sus comunidades locales. Por ejemplo, los estudiantes de salud trabajaban con los médicos en la misión del Barrio 
Adentro, y los estudiantes de asuntos legales establecían un centro legal comunitario para asesorar y apoyar a las fa-
milias con problemas legales, mientras que los estudiantes de enseñanza trabajaban en escuelas locales con un pro-
fesor o tutor (Griffiths y Williams, 2009). Y por las tardes, durante las clases en la UBV, los estudiantes debatían la 
teoría y sus experiencias en el proyecto, lo cual se convirtió en parte de un proyecto más amplio de reconstrucción 
social (Griffiths y Williams, 2009).

Por supuesto que hubo obstáculos en este enfoque. Por ejemplo, ¿cómo evitar la formación social de escolares inte-
grados en el sistema educativo sin reducir las necesidades funcionales y requerimientos de la economía nacional? Y 
además, ¿cómo crear un enfoque que trate la formación política de estudiantes de una manera que simplemente no 
sea una respuesta formalista y poco crítica a las ideologías oficiales que apoyan objetivos socialistas? Por supuesto, 
esto no es solo un reto al que se enfrentó la educación venezolana bajo el mandato de Chávez, sino que más bien es 
el reto de pedagogía crítica en su contexto.

A pesar de estos retos, la educación de Venezuela prosperó. Más del 93% de los venezolanos de más de 15 años 
de edad saben leer y escribir. El gobierno venezolano tiene más de 90 instituciones de educación superior y sigue 
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comprometido con la idea de que cada ciudadano debería tener una educación gratuita. La educación se concebía 
dentro de una concepción geopolítica de países latinoamericanos de manera que capacitaba a los latinoamericanos 
a desafiar la dependencia económica impuesta por los poderes imperialistas para resistir los proyectos de globali-
zación colonialista y para crear espacios donde los estudiantes puedan analizar de forma crítica problemas locales 
desde una perspectiva global (Muhr y Verger, 2006). 

Bajo el mandato de Chávez, el gobierno venezolano invirtió significativamente en todos los niveles educativos. 
De hecho, entre 1997 y 2002 (con Chávez) todas las clases sociales se beneficiaron de un aumento en el acceso a 
la educación superior. Chávez se negó a seguir la estrategia neoliberal de reformas financieras, como por ejemplo, 
transferir responsabilidades fiscales y administrativas tanto a bajos niveles del gobierno como a las escuelas indi-
viduales por motivos de ahorro de costes y eficiencia. Ello supuso un desafío a los dictámenes de las políticas del 
Consenso de Washington (Muhr y Verger, 2006). Rechazó un cambio en los costes de educación a los “usuarios” a 
través de la privatización que simultáneamente ofrecería un instrumento de “participación” en forma de contribu-
ciones monetarias y no monetarias (Muhr y Verger, 2006). El enfoque de Chávez de municipalización se negaba 
a aislar a las universidades del resto de la sociedad y descentralizaba geográficamente la infraestructura tradicional 
de la universidad y llevaba la universidad al lugar en el que está la gente, a los municipios que tradicionalmente 
han quedado apartados, así como a fábricas y cárceles, logrando lo que se conocía como “equilibrio territorial”. Por 
ejemplo, el desarrollo armónico a lo largo de todo el territorio a un nivel demográfico, productivo y medioambien-
tal (Muhr y Verger, 2006).

Chávez no iba a dejar que el sector comercial estableciese las prioridades de la educación pública y por lo tanto, 
colonizar a la población con las ideas de la clase capitalista transnacionalista en la que el conocimiento más valioso 
es el que mejor se puede explotar en una economía capitalista, y donde el conocimiento se fragmenta, instrumenta-
liza, se especializa estrechamente, y se destina a producir subjetividades. Como consecuencia, Chávez creó espacios 
municipales educativos, integrales y permanentes llamados “aldeas universitarias”, en las que se integraba una edu-
cación superior en geografías contextuales concretas (geoespacial, geohistórica, geosocial, geocultural, geoeconó-
mica) en contraste con el modelo preferido por las economías neoliberales, es decir, una eficiencia economicista ra-
cional o un enfoque que ofrece especialización en el mercado (Muhr y Verger, 2006). La internacionalización de la 
educación de Venezuela no se basa en el mercado, sino en la lógica del cooperativismo, la cultura y el intercambio y 
forma una parte integral de una propuesta hegemónica más amplia para la integración regional, la Alternativa Boli-
variana de las Américas (ALBA), que remplaza la ventaja comparativa liberal con una ventaja cooperativa (Muhr y 
Verger, 2006).

Aunque yo (McLaren) me encontré con el presidente Chávez en media docena de ocasiones, solo una vez pude 
hablar con él, en el Palacio de Miraflores. Me agradeció el trabajo en pedagogía crítica y mi disposición para com-
partir parte de mi trabajo con la Revolución Bolivariana. No obstante, me recordó que tengo mucho que aprender 
del pueblo de Venezuela y que necesitaba mantener la actitud en mi trabajo. Al final tuvo razón. Tras nuestra breve 
conversación, Chávez se volvió hacia la joven secretaria que estaba trabajando en la oficina donde nos habíamos re-
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unido. Con un tono amable le preguntó por qué estaba trabajando en la oficina y no estudiando en la universidad. 
La animó a perseguir sus oportunidades educativas y le ofreció su consejo.

La demonización y el ridículo de Hugo Chávez en la prensa occidental era lamentable, pero comprensible. Se en-
frentó al presidente George Bush, Jr, al que llamó “Mr. Danger”, y mostró al mundo que se podría conseguir una 
vida más humana mediante una alternativa socialista democrática. Durante las semanas que siguieron al prematuro 
fallecimiento de Chávez el 5 de marzo de 2013, los periódicos condenaron su brutalidad dictatorial y empañaron 
el legado de uno de los más fervientes visionarios de un mundo apartado del capitalismo.

Hugo Rafael Chávez Frías cabalgó al ángel de la historia como un caballo salvaje a lo largo del fiero firmamento 
de la revolución, descorriendo la cortina de la estrategia sur del imperialismo y haciendo progresar a la causa de un 
socialismo del siglo XX. En lo esencial fue un soldado con la humanidad suficiente para mirar directamente al co-
razón del capitalismo y advertirnos de que latía con fugas de combustible confiscado y de que su sistema de capita-
lización y comercio estaba regulado por el mercado. Hugo Chávez fue coronado por la historia con una boina roja 
y nos hizo estar orgullosos de ser guerreros por la justicia social y caminar hacia un nuevo futuro. 

Nicolás Maduro, al jurar su cargo como presidente en funciones declaró: “estamos aquí para garantizar paz, seguri-
dad, estabilidad política y el ascenso de la clase pobre de Venezuela continuará hacia delante y de forma ascendente 
con el socialismo (MercoPress, 2013). Bajo el mandato de Maduro, los socialistas seguirán presionando para la 
creación de un auténtico socialismo del siglo XXI. Además de la continua expansión de las misiones, supone una 
lucha importante contra el capitalismo, una distribución masiva de la riqueza y el fortalecimiento de una democra-
cia participativa.

Oposición a la Revolución Bolivariana

La Salida

Como era de esperar, todos estos desarrollos progresivos, tanto de carácter social democrático como socialista, se 
han llevado a cabo y continúan en desarrollo con una fuerte oposición por parte de los capitalistas neoliberales y 
sus seguidores. El malestar en Venezuela en este momento (primavera de 2014) ha atraído una gran publicidad a 
nivel mundial, la mayoría hostil. El objetivo de los disturbios, organizados por “La Salida”, es concretamente apar-
tar al gobierno de Maduro, elegido democráticamente, y ha tomado la forma de ataques y destrucción de los sím-
bolos de la Revolución Bolivariana, como las televisiones comunitarias, las misiones de vivienda, ambulancias, el 
ministerio de medioambiente, el transporte público y los camiones de la PDVSA (empresa estatal de combustible 
y gas). Además, las carreteras entre las zonas agrícolas y urbanas han sido bloqueadas para detener el transporte de 
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mercancías y los camiones con alimentación han sido incendiados (Pearson, 2014). 

Como el propio presidente señala, los manifestantes antigobierno han asaltado y dañado centros de salud, incen-
diado una universidad y arrojado cócteles Molotov y piedras a los autobuses. Otras instituciones públicas también 
han sido atacadas, como el Tribunal Supremo, la empresa de telefonía pública CANTV y la oficina de la Fiscal Ge-
neral (Maduro, 2014).

También fueron atacados el cuartel general de la misión de vivienda del gobierno venezolano en Caracas y una es-
cuela cercana. La misión de vivienda en uno de los proyectos sociales más grandes del gobierno, cuyo objetivo es la 
construcción de 3 millones de hogares antes de 2019. Los venezolanos que reciben menos del salario mínimo pue-
den recibir una vivienda gratuita de la misión, mientras que las familias con bajos ingresos perciben grandes subsi-
dios para los hogares (Mallett-Outtrim, 2014).

Tamara Pearson (2014) ha resaltado que el objetivo de la oposición es:

no solo intimidar, sino evitar que las instituciones gubernamentales y las organizaciones sociales puedan seguir con otros 
temas en un nivel práctico. Los violentos sectores de la oposición no son granjeros, conductores de autobús, profesores, 
productores de algo, constructores, etc., así que no pueden ir a la huelga para paralizar las cosas, solo pueden recurrir a 
violentas barricadas para que otros no vayan a trabajar.

Un grupo de atrincherados extendió un alambre de espino galvanizado de 1,2 metros para que los motoristas que 
intentasen pasar resultaran eficazmente decapitados. Esto le sucedió realmente a dos personas (Dutka, 2014). 

Luis Britto García (en Lovato, 2014) ha citado al novelista colombiano William Ospina que señala que en el mun-
do entero, los ricos celebran y los pobres protestan. Solo en Venezuela los pobres celebran y los ricos protestan. 
Maduro resume su opinión de la situación actual de manera similar: “Hoy en Venezuela, la clase obrera está en el 
poder: es el país en el que los ricos protestan y los pobres celebran su bienestar social” (en Milne y Watts, 2014). 

Mientras que la violencia fue instigada por la oposición y son ellos los que han perpetrado la gran mayoría de actos 
violentos, hay que resaltar que Maduro y la Fiscal General han reconocido la responsabilidad de la Guardia Nacio-
nal y la policía bolivariana en la muerte y el maltrato de algunos manifestantes (Ianni, 2014). Maduro ha prometi-
do: 

Un número muy pequeño de fuerzas de seguridad también han sido acusadas de violencia y como resultado, varias per-
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sonas han fallecido. Son acontecimientos altamente lamentables y el gobierno de Venezuela ha respondido con el arresto 
de los sospechosos. Hemos creado un Consejo de Derechos Humanos para investigar todos los incidentes relacionados con 
estas protestas. Cada víctima merece justicia, y cada autor, tanto si es simpatizante u oponente del gobierno, deberá ha-
cerse responsable de sus acciones (Maduro, 2014).

Intervención de EE. UU. en Venezuela

Maduro (en Milne y Watts, 2014) acusa a EE. UU. de aprovechar las protestas callejeras existentes para intentar un 
golpe de Estado a cámara lenta al estilo de Ucrania para “echar mano del petróleo venezolano”. Maduro describe 
los acontecimientos actuales en Venezuela como una “revuelta de los ricos”, y añade que fracasará porque la Revo-
lución Bolivariana está más arraigada que en 2002 (en Milne y Watts, 2014). En ese año, se produjo un golpe que 
apartó temporalmente a Chávez de su cargo, el cual pronto fue restituido por la voluntad del pueblo. Ed Vulliamy 
(2002), del Observer, resalta que su periódico declaró poco después del golpe que “estuvo [el golpe] estrechamen-
te vinculado a altos funcionaros del gobierno de los EE. UU… [los cuales] conocen largas historias de las “guerras 
sucias” de los años 80 y tienen contacto con escuadrones de la muerte que trabajaban en Centroamérica en aquella 
época”. Según oficiales de la Organización de Estados Americanos y otras “fuentes diplomáticas”, Vulliamy con-
tinúa, “la administración de los EE. UU. no solo estaba al corriente de que se iba a dar el golpe, sino que la había 
sancionado suponiendo que iba a ser un éxito”. Además, “las visitas [a la Casa Blanca] por parte de venezolanos 
para trazar el complot…comenzaron…varios meses antes”, y siguieron hasta algunas semanas antes del golpe. Según 
Vulliamy, la “figura crucial del golpe” era Elliot Abrams, director ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional para 
la “democracia, derechos humanos y operaciones internacionales”, un destacado teórico del “Hemisferismo”, cuya 
“prioridad es combatir al marxismo en el continente americano”. Condujo al golpe en Chile en 1973, concluye Vu-
lliamy, y auspició regímenes y escuadrones de la muerte por toda Latinoamérica. 

Maduro indica que Venezuela se enfrenta actualmente a la “guerra poco convencional que EE. UU. ha perfeccio-
nado en las últimas décadas”, golpes respaldados por EE. UU. desde los años 60 en Brasil hasta Honduras en 2009. 
Como argumenta, el objetivo de la oposición es paralizar a “las principales ciudades del país mediante la mala 
imitación de lo que sucedió en Kiev, donde las principales carreteras de las ciudades fueron bloqueadas hasta que 
su control se hizo imposible, lo cual condujo al derrocamiento del gobierno electo de Ucrania” (en Milne y Watts, 
2014). Continúa:

[e]llos intentan incrementar los problemas económicos a través de una guerra económica para cortar el suministro de 
productos básicos e impulsar una inflación artificial”, dijo Maduro. “Para crear descontento social y violencia, y para 
retratar a un país en llamas que puede llevarles a justificar el aislamiento e incluso la intervención internacional (en 
Milne y Watts, 2014).

Se refiere a los cien años de intervención en Latinoamérica y el Caribe: contra Haití, Nicaragua, Guatemala, Chile, 
Granada y Brasil y al ya mencionado intento de golpe de estado contra Chávez de 2002 por parte de la administra-
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ción Bush. Concluye: “[¿p]or qué los EE. UU. tienen 2000 bases militares por todo el mundo? Para dominarlo. Le 
he dicho al Presidente Obama: ya no somos su patio trasero” (en Milne y Watts, 2014).

Las opiniones de Maduro recuerdan a cómo los cables de Wikileaks, las exposiciones de Edward Snowden y los 
documentos del departamento de estado de EE. UU. revelan los sus planes para “dividir”, “aislar” y “penetrar” el go-
bierno de Chávez, junto con la extensa financiación del gobierno de EE. UU. para los grupos opositores de Vene-
zuela durante la última década (en Milne y Watts, 2014). Seumas Milne y Jonathan Watts (2014) resaltan que par-
te se llevó a cabo vía agencias como USAid y la Oficina para las Iniciativas Transicionales – durante el actual año 
fiscal se destinaron 5 millones de dólares al apoyo manifiesto de esta causa. También señalan que las observaciones 
de Maduro siguen a las admisiones de abril de 2014 y que USAid financió de forma encubierta un sitio web social 
para “fomentar el malestar político y animar a las multitudes en Cuba bajo la cobertura de ‘ayuda al desarrollo’”. 
Los funcionarios de la Casa Blanca reconocieron que “esto no solo pasaba en Cuba” (Milne y Watts, 2014).

Maduro no puede olvidar que el objetivo principal era ayudar a los defensores del socialismo a movilizarse contra 
la oposición y continuar la profundización del socialismo en Venezuela. La lucha contra la contrarrevolución en 
Venezuela no solo deberá ser ganada en las calles, sino también en los medios de comunicación donde la imagina-
ción social de Venezuela está siendo transformada por mentiras fabricadas por la oposición: “de ahí la necesidad de 
responder de una manera apropiada no solo mediante el uso de los medios de comunicación tradicionales (prensa, 
radio, televisión) sino también de las grandes oportunidades que brindan las redes sociales” (Boron, 2014). 

Si Venezuela cayera ante los fascistas de la oposición, entonces otras democracias latinoamericanas se enfrentarían 
a las mismas estrategias poco después — Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil y Uruguay. Arlenys Espinal-Aporrea 
(2014) captura la esencia de la lucha cuando indica que el objetivo es “transformar el modelo extractivista en un es-
tado productivo sin volverse un predador, la lucha para transformar nuestra cultura consumista, para reclamar vida 
en una escala humana y promover una comunidad autosuficiente, o si no, ¿para qué son las comunas?”

Maduro no tiene ninguna duda acerca de la permanencia de la Revolución Bolivariana: “La gente decidirá hasta 
cuándo podré estar aquí. Tengan por seguro que si no soy yo, habrá otro revolucionario. Lo que será indefinido es 
el poder popular del pueblo”. Como indica, cuando Chávez dijo “el siglo XXI es nuestro” en 1992…era una idea ro-
mántica. Hoy es una realidad y nadie nos la va a arrebatar (en Milne y Watts, 2014).

Conclusión

Al escribir sobre Europa, Peter Schwarz concluye: 

http://iberoamericasocial.com
http://iberoamericasocial.com/capitalismo-de-austeridad-empobrecimiento-que-podemos-aprender-del-socialismo-venezolano/


52Iberoamérica Social May 2014

cApItALIsMo de AusterIdAd / eMpoBrecIMIeNto. ¿qué podeMos ApreNder deL socIALIsMo veNezoLANo?

La única alternativa para evitar una recaída en la pobreza masiva y el barbarismo es un programa socialista. Los 
bancos y las principales empresas deben nacionalizarse y quedar bajo el control democrático. Se debe reorganizar la 
producción para que atienda las necesidades de la sociedad y no los intereses de beneficios de especuladores financieros y 
parásitos. Tan solo se podría alcanzar un programa similar a través de la fuerza unida de la clase obrera europea e in-
ternacional. Requiere la formación de gobiernos de trabajadores y el establecimiento de los Estados Socialistas Unidos de 
Europa (Schwartz, 2013).

El camino hacia el socialismo supone una democracia participativa. En la mayor parte de las democracias del mun-
do, la participación política está ampliamente limitada a políticas parlamentarias que representan a los imperativos 
del capitalismo, más que a las necesidades e intereses reales del pueblo. Las políticas parlamentarias y la democracia 
representativa aún siguen siendo jugadores principales en Venezuela, por supuesto. Hay numerosos movimientos 
extraparlamentarios y procesos por todo el mundo. La democracia participativa, por otro lado, implica la toma de 
decisiones directamente por el pueblo. La democracia del siglo XXI debe ser participativa y formar parte de un 
programa para la construcción del socialismo del siglo XXI. 

Chávez aclaró que no luchaba por la reforma del estado capitalista de Venezuela, sino por su derrocamiento. Como 
indicó en la que tal vez fuese su intención articulada más clara para destruir el estado existente:

debemos ir más allá de lo local. Tenemos que empezar a crear…una especie de confederación local, regional y nacional de 
consejos comunales. Tenemos que dirigirnos hacia la creación de un estado comunal. Y el viejo estado burgués, que aún 
sigue vivo y coleando, tenemos que desmantelarlo progresivamente, al mismo tiempo que construimos el estado comunal, 
el estado socialista, el estado Bolivariano, un estado capaz de superar una revolución (en Socialist Outlook Editorial, 
2007).

Tras su última reelección en octubre de 2012, Chávez declaró: “Venezuela continuará el camino de la democracia y 
el socialismo Bolivariano del siglo XXI”.

En nuestra opinión, el fallecimiento de Chávez es una tragedia de enormes proporciones para el socialismo y la 
Revolución Bolivariana. Sin embargo, el socialismo del siglo XXI es y debe ser por encima de todo una revolución 
del pueblo, como Chávez bien sabía. El hecho de que las masas de trabajadores se hayan tomado el socialismo tan a 
pecho, garantiza que la revolución que comenzó no morirá con él. Mientras que el socialismo democrático pueda 
sonar utópico en el contexto europeo, y verdaderamente inimaginable en los Estados Unidos, existe una alternati-
va viable al modelo neoliberal. A la izquierda le corresponde pensar seriamente en lo que se puede aprender de la 
Revolución Bolivariana. Esa revolución puede hacernos imaginar una alternativa al capitalismo, ya sea mediante 
formas de planificación de productores libremente asociados y asignación de riqueza social, formas de socialismo 
sindicalista y marxista, o mediante asambleas de autogobierno o comunidades autónomas. 
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Mientras algunos creen que podríamos estar al comienzo de una nueva era histórica de rebelión, otros de la izquier-
da sienten que simplemente estamos atravesando viejos horizontes simbólicos que han puesto en práctica expe-
riencias difíciles. En realidad no importa qué perspectiva mantenemos, la lucha ya no es entre hombres con monos 
o pantalones de rayas contra dueños de fábricas con sombreros de copa, corbatas cruzadas y chalecos. O entre los 
sans-culottes y la clase dominante. O de financieros con capas y bastones con puntas de plata que explotan la mano 
de obra de fruteros, zapateros y mineros de cobre que llevan sus sueños perdidos en las cajas del almuerzo. La lucha 
es entre la clase capitalista transnacional y todos aquellos que dependen de los salarios para su trabajo.

Necesitamos culturas de debate transnacionales para derrotar a la clase capitalista. Algunas luchas revolucionarias 
han resultado más reformistas que revolucionarias, al derrocar proyectos revolucionarios cuando parecían apoyar-
los. 

Hoy, la acción revolucionaria debe basarse en decisiones relacionadas con aquellas en las que legados pasados y 
determinantes históricos deberían utilizarse como base para la acción. Contamos con una variedad de expresio-
nes diferentes que nos proporcionan múltiples perspectivas entre las que podemos elegir. Y hemos presentado a la 
Revolución Bolivariana como un ejemplo que nosotros, los autores, hemos experimentado. La presentamos como 
una plantilla para saber cómo renovar el socialismo en el siglo XXI. En este punto debería resaltarse que, mientras 
las reformas de Venezuela representan un desafío principal para la hegemonía imperial de EE. UU. y su poder re-
presivo e ideológico intrínseco (Althusser, 1971) y permiten la exportación de ideas e ideales socialistas, son en sí 
mismas una democracia social clásica más que socialismo, de alguna manera similar a las políticas y práctica de los 
gobiernos laboristas del Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo que convierte a Venezuela 
en extraordinaria, es que mientras que los gobiernos laboristas británicos implantaron la democracia social como 
alternativa al socialismo, y de hecho, con intentos (esporádicos) de trabajadores revolucionarios para progresar 
hacia una democracia participativa y socialismo, Chávez presentó estas reformas como un preludio al socialismo. 
La creación de consejos comunales, comunas y democracia en el lugar de trabajo son nexos de poder que forman 
parte de un proceso de transición desde el capitalismo al socialismo, un proceso que, de hecho, es anterior a Chávez 
(Ciccariello-Maher, 2013; Cole, 2014).

El desafío de coordinar esta acción revolucionaria en el hemisferio norte sigue siendo un obstáculo difícil, especial-
mente en una época en la que existe un sentido de destrucción inminente debido a los modernos avances tecnológi-
cos en materia de armas de destrucción masiva, en un momento en el que el estado de seguridad ha alcanzado altos 
niveles de sofisticación, y especialmente en un momento en el que la izquierda convencional ha fracasado a la hora 
de articular una alternativa convincente al capitalismo neoliberal tanto en cuestiones económicas como ecológicas.

Hoy, el movimiento social más serio para la justicia económica en los Estados Unidos, como el Movimiento de 
ocupación de Wall Street, no tendrá nada que ver con la promulgación de una historia saneada y falsa del capita-
lismo, con altas deducciones fiscales para los ricos, despilfarro de los dólares de los contribuyentes en la industria 
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farmacéutica para hacer ilegal que el seguro médico estatal negocie para reducir el precio de los medicamentos, 
rescindir las regulaciones financieras que permitan a Wall Street operar como un casino de Las Vegas, y para pro-
mulgar leyes que dejen sin trabajo a más del 14% de los estadounidenses. De este modo, el mejor de los movimien-
tos sociales nos prepara para renacer con una consciencia transmutada y nos lleva al siguiente paso en la búsqueda 
del socialismo. No obstante, aún no han creado un nuevo espacio de emancipación social, principalmente porque 
no conocemos las transformaciones espaciales necesarias para prepararnos para una alternativa a la ley del valor. 
Y mientras muchos de estos movimientos han visto a la vieja vanguardia como un obstáculo para un consiguien-
te cambio social, aún continúan luchando con las formas de organización necesarias para transformar un mundo 
manipulado por una clase capitalista transnacional. Estos nuevos movimientos sociales son los antecedentes del 
cambio, mientras que lo que se necesita es un cambio en el subconsciente del agente histórico, es decir, necesitamos 
plantear la cuestión de cómo podemos conseguir la aceptación de la “mente profunda” por el hecho de que un uni-
verso social fuera de la forma de valor del trabajo es necesaria para la supervivencia de la humanidad, sin mencionar 
la vida extrahumana.

Algunos aspectos de nuestro objetivo deben seguir sin especificar. Nuestro camino debe permanecer impenetrable, 
nuestro grito inaudible y nuestro destino incierto, o de lo contrario caeremos en la trampa de imponer un plan o 
recodificar viejas fórmulas. Pero al menos tenemos que acostumbrarnos a la necesidad migratoria de la historia para 
resolver lo que negamos mientras luchamos por crear un mundo menos poblado por el sufrimiento humano, la ex-
plotación y alienación. Podemos construir sobre los vestigios de luchas pasadas y progresar hacia un nuevo terreno 
de resistencia y transformación. Creemos que el mejor ejemplo en el presente es la lucha actual de la Revolución 
Bolivariana.

La fuerza reprimida de la sombra insatisfecha del capitalismo tiene el potencial para destruir la auténtica forma 
de nuestras luchas pasadas. Hay una llamada a nuevos modos de organización. La imaginación política se debe re-
configurar conforme a los desafíos del presente. Sin embargo, debemos recuperar de nuestro pasado lo que se veía 
como una utopía y que por tanto nuestros predecesores rechazaron y facilitar nuevas formas de rebelión que pue-
den ofrecer mejores garantías de que ese conocimiento vuelva a impactar en el presente de una manera más efecti-
va.

Mientras luchamos por remplazar el capitalismo de empobrecimiento con el socialismo y todo lo que entraña (de-
mocracia directa, democracia participativa, democracia de proximidad, comunidades autónomas), mantenemos 
una lucha que adquiere un cierto valor de autenticidad y el ejemplo del socialismo del siglo XXI en la configura-
ción de la República Bolivariana de Venezuela es prueba de ello. 
 
 Nota 
 
Fragmentos de este artículo aparecen por primera vez en Cole y McLaren (2013) y en McLaren (2013). Está pro-
gramado que aparezcan otras versiones en The Journal of Postcolonial Directions in Education y Policy Futures in 
Education. 
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Resumen: Este artículo analiza desde una perspectiva sociologíca y filosófica los efectos de la globalización para 
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Introducción

En este articulo, que se sitúa a medio camino entre la sociología y la filosofía, pretendo ofrecer una reflexión y 
análisis de las implicaciones de la globalización para España, y más específicamente, de los efectos del proceso de 
globalización en las relaciones entre España y América Latina.

Para empezar, considero que la mejor definición del proceso de globalización sigue siendo la de Manuel Castells 
(1997), que la caracteriza como un proceso objetivo de creciente interconexión entre los mercados financieros que 
cada vez más funcionan a escala planetaria y en tiempo real. Esta segunda característica es más importante de lo que 
pudiera parecer en un principio, puesto que implica que en la globalización el mundo “nunca se para”. 

En la era dorada de los estados nacionales (aproximadamente entre 1848 y 1973) los ciudadanos de la mayoría de 
países de Europa Occidental, entre ellos los españoles, vivían bajo la convicción que, salvo en caso de invasión o 
guerra, sus países eran relativamente “autónomos” y los conflictos se derivaban y resolvían predominantemente en 
base a factores internos. Así, los españoles que vivieron entre 1914-1918 sabían de la existencia de la Gran Guerra 
en Europa, pero ello no interfería de forma evidente en sus vidas.

Esto es precisamente lo que ha cambiado con el proceso de globalización, y en especial desde finales de los ochenta. 
Hoy en día, hechos o conflictos muy lejanos como el Tsunami del Sudeste Asiático del 2005, la guerra de Chech-
enia, o los disturbios urbanos en Brasil tienen efectos globales y muy veloces que pueden afectar a España (y a 
cualquier otro país), incluso cuando sus ciudadanos están durmiendo. Como hemos  señalado, el mundo “nunca se 
para”. Conviene, por tanto, analizar si este mundo desbocado (por utilizar otra metáfora, en este caso de Giddens 
(2000)), resulta una amenaza o una oportunidad para un país como España.

En el libro de Giddens, se plantea como hasta hace poco tiempo se pensaba que la tecnología pondría el mundo 
bajo control, pero que, en realidad, este está cada vez más lejos de estarlo. Es por esta razón que la globalización no 
puede considerarse un mero resultado de la dominación del mundo por parte de Estados Unidos, ya que ni siquiera 
este país dispone de un control total del proceso (Giddens, 2000).

En las siguientes páginas analizaré brevemente los posibles argumentos en contra y a favor de este proceso, centran-
do mi análisis en España. Es decir, me pregunto hasta qué punto la globalización es positiva para España como país. 
Y ello está relacionado con dos de las cuestiones que he tratado como sociólogo: las migraciones y las relaciones 
entre América Latina y España. Ambas cuestiones han experimentado grandes transformaciones en las últimas dos 
décadas.
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Oportunidades de la globalización: “¡Soy el rey del mundo!”

Esta frase, pronunciada por el personaje de Leonardo Di Caprio en la película “Titanic” (1997), vendría a ser un 
resumen sintético de los argumentos a favor de la globalización. Con la globalización, se nos dice, las personas de-
jan de estar limitadas por su país de nacimiento y podrían dejar su impronta en lugares muy alejados de él. Según 
Giddens, el campo de batalla en este nuevo mundo será la dialéctica entre fundamentalismo localista y cosmopolit-
ismo (Giddens, 2000). La globalización exacerba el cosmopolitismo de aquellos que pueden moverse cómoda-
mente por diferentes países y situaciones y el fundamentalismo localista de quienes se ven atrapados en un determi-
nado lugar condicionado por efectos perniciosos de las tendencias globales.

Para España, la frase “Soy el rey del mundo” no es extraña. De hecho, una de las frases con las que se definía al 
Imperio español durante el siglo dieciséis era el “imperio en cuyos dominios no se ponía el sol”, lo cual es muy rel-
evante en este mundo actual que “nunca se para”.  Formar parte de la globalización hoy en día significa tener las 
puertas abiertas para poder viajar  en vuelos “low cost”, estar en Internet y tener una red amplia de conocidos en 
todo el mundo.

A nivel nacional, España, rompe con un aislamiento que durante la dictadura del General Franco (1939-1975), 
llegó a tener rango de política de estado. Estamos hablando de la “autarquía”, que constituyó la política de Estado 
en un país, que, a partir de 1945, pretendió (al menos nominalmente) construir un sistema alternativo tanto al co-
munismo como al capitalismo. Aún así, en la práctica sabemos que la dictadura española estaba más cerca del cap-
italismo tradicional que del bloque soviético. Sin embargo, el discurso oficial pretendía un desarrollo autónomo y 
libre de las “nefastas influencias extranjeras”. Instituciones  como el Sindicato Vertical encuadraban a empresarios y 
trabajadores en una misma organización. Especialmente en las décadas de los sesenta y setenta, el “modelo español” 
permitió que las condiciones de vida de los españoles se acercaran lentamente a las del resto de Europa. La creación 
de una industria nacional en sectores como la automoción fue esencial en este cambio.

La democracia llegó tras de la muerte de Franco en 1975. Sin embargo, en términos económicos el modelo de de-
sarrollo ya tenía para entonces fecha de caducidad. En 1973 se había producido la crisis del petróleo y con esta se 
inicia el fin del modelo económico imperante durante los “Treinta Gloriosos”, conocido como fordismo. A partir 
de ese entonces las grandes empresas trasladarían gradualmente su producción a países en desarrollo y se perderían 
millones de empleos industriales en los países desarrollados de Norteamérica y Europa.

Es por ello que cuando España se incorpora plenamente a la globalización, ya en plenos ochenta, durante el gobi-
erno de Felipe González (1982-1996), el modelo fordista estaba ya de capa caída en la mayor parte del hemisferio 
norte. En 1986 el país ingresa en la Comunidad Económica Europea y comienza a ser reconocida como un actor 
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internacional a tener en cuenta. Desde aquel momento a España se le va a asignar en las relaciones internaciona-
les el rol de puente entre Europa y América Latina. Pasa a formar parte de la “Frontera Sur” de la Unión Europea. 
Como tal, el tratado de Maastricht (1992) y posteriormente el Acuerdo de Schengen (1995) otorga a los cuatro 
países del sur la tarea de regular la entrada de inmigrantes por el mediterráneo.

España ha visto aumentar su rol policial en el mediterráneo, al poseer una larga frontera marítima con el norte de 
África. Es así que las ciudades de Ceuta y Melilla y el estrecho de Gibraltar pasan a ser zonas de gran importancia 
estratégica para Europa.

Pero los desarrollos que más nos interesan no se produjeron en este flanco, sino en el Atlántico. España devino el 
actor privilegiado para conectar Europa y América Latina. Dicha relación se incorporó fuertemente a la estrategia 
del gobierno de Felipe González (1982-1996). Durante esos años empieza a llegar inmigración extranjera, princi-
palmente procedente del Maghreb y América Latina. Esta relación será muy importante ya que, de no ser por las 
conexiones históricas, políticas y económicas con España, ambas regiones podrían quedar descolgadas del proceso 
de globalización.

Es también en esos años que el gobierno de González comienza a tomar medidas económicas de inspiración 
neo-liberal. Se privatizaron algunas de las principales empresas públicas del país. En un periodo de 10 años, cor-
respondientes aproximadamente a los años noventa, primero el gobierno socialista y a continuación el gobierno 
del Partido Popular (1996-2004) va a privatizar varias grandes empresas que hasta entonces eran de propiedad es-
tatal. Las privatizaciones de las principales empresas estatales españolas a lo largo de los años noventa e inicios del 
presente siglo fueron seguidas por la conversión de éstas empresas en multinacionales prestas a introducirse en el 
mercado latinoamericano. Así, el neoliberalismo económico supuso un nuevo nivel de intervención económica de 
España en los países latinoamericanos. Los países de América Latina habían privatizado a su vez empresas estatales 
durante los noventa, empresas que pasaron a formar parte de los nuevos conglomerados transnacionales. Las pri-
vatizaciones en América Latina fueron contestadas por los movimientos sociales y partidos de izquierda. Sin em-
bargo, Michael Reid (2007) sostiene que tuvieron efectos positivos en aquellos países, como Brasil o Chile, donde 
se evitó que los antiguos monopolios públicos se convirtieran en monopolios privados. En cambio, la corrupción 
se desató en países donde los bienes privatizados siguieron siendo monopolios aún en manos privadas.

A pesar de que algunos autores latinoamericanos (Galeano, 1996) han etiquetado a esta penetración de las grandes 
empresas occidentales en América Latina como “nuevo colonialismo”, creemos necesario puntualizar que existen 
diferencias notables entre el colonialismo practicado por los Imperios del Renacimiento y el Barroco y la global-
ización. 
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El colonialismo era un proyecto fundamentalmente político, a menudo iniciado y capitaneado por un Estado (los 
casos de España y Portugal), que imponía su dominio en territorios “descubiertos” por occidente, primero por la 
fuerza de las armas y solo posteriormente a través de estructuras comerciales. Reid (2007) sostiene que la principal 
herencia del colonialismo español para los países latinoamericanos fue un legalismo formalista que convive con la 
ausencia de ley en la práctica. Reid considera que esta característica del colonialismo español dejó a América Latina 
mal preparada para la modernización y el desarrollo.

La globalización, en cambio, es un proceso principalmente económico, desencadenado por el interés de ampliar 
mercados de las grandes empresas. En América Latina, las multinacionales creadas en España (e Italia) adquieren 
empresas creadas en países de América Latina que habían sido privatizadas con anterioridad por los gobiernos de 
sus respectivos países. Mientras que el colonialismo era un proyecto político de los Estados “desarrollados”, la glo-
balización es un proyecto económico de las grandes empresas. Giddens (2000) ha insistido que, aunque a menudo 
se piensa que la globalización está dominada desde occidente, en realidad afecta a Estados Unidos tanto o más que 
al resto de países. Es en este sentido que la globalización ha significado una gran oportunidad para un país como 
España.

Por otra parte, sin la globalización sería impensable el incremento de los flujos migratorios tanto en uno como en-
tre sentido. Investigadores como Silvina Jensen, en su libro La provincia flotante ( Jensen, 2008) han descrito como 
los exiliados argentinos llegaron a Cataluña en los setenta y construyeron redes con las instituciones españolas que 
aún perduran. Dichas redes, aunque pensadas por y para los exiliados políticos, han ayudado posteriormente a los 
inmigrantes económicos llegados a partir de los noventa y especialmente tras el “corralito” de 2001. 

Desde inicios de los noventa, se produce un aumento exponencial de los flujos migratorios en España y en Cata-
luña. En diez años, la tasa de migración pasa de alrededor de un 2% de la población  catalana a inicios de los noven-
ta a un 15-17% en la actualidad. En algunos barrios de Barcelona y en algunas poblaciones esta tasa es mayor. Es 
importante señalar que este rápido incremento de los flujos migratorios no hubiera sido posible sin el incremento 
de los vuelos internacionales, que lo hace factible, y la existencia de nuevas tecnologías de la información y comu-
nicación que permiten la difusión en tiempo real de información  entre los inmigrantes ya instalados en destino y 
quienes dejaron atrás en el país de origen.

La globalización explica también las nuevas oportunidades laborales que se han abierto para los inmigrantes en el 
sur de Europa. Sin el paso de la economía industrial a la economía de servicios no sería posible explicar el aumento 
de los empleos en sectores como el trabajo doméstico, el comercio étnico de proximidad, los “call centers”, etc. Los 
nuevos empleos en estos sectores son ocupados principalmente por inmigrantes. Sin una economía globalizada, 
que, desafortunadamente, va de la mano de la existencia de ciudades duales (Sassen, 1991), estos empleos no exist-
irían.

LA gLoBALIzAcIÓN ¿oportuNIdAd o AMeNAzA pArA espAÑA?

http://iberoamericasocial.com
http://iberoamericasocial.com/la-globalizacion-oportunidad-o-amenaza-para-espana/


63Iberoamérica Social May 2014

En resumen, para España la globalización ha significado una oportunidad en tanto le ha permitido acceder a la 
“nueva economía de la información” (Castells, 1997).  Sin embargo, y como veremos en el siguiente apartado, in-
formación no implica conocimiento, y es en esta contradicción que se inicia el lado oscuro de la globalización para 
España, un lado oscuro que ha mostrado claramente sus peligros durante los últimos seis años marcados por la cri-
sis económica.

Amenazas de la globalización: el “crash” económico y los “crashes” sociales

La euforia pro-globalización fue la filosofía predominante en Europa y concretamente en España entre dos fechas 
significativas: 1992 (aunque para Europa se podría dar la fecha de 1989) y 2008. Entre estas dos fechas el discur-
so político dominante enfatizaba los aspectos positivos de un proceso que nos iba a convertir en “ciudadanos del 
mundo” e iba a eliminar paulatinamente las barreras económicas y sociales.

En Europa el acontecimiento más significativo de la euforia pro-globalización sucedió el 9 de noviembre de 1989, 
con la caída del muro de Berlín que inició la desaparición del mundo soviético y el fin de la guerra fría. Aparente-
mente, la principal amenaza para la paz mundial había desaparecido. Tres años más tarde, 1992 fue el año de los 
grandes hitos globales. Fue el año en que se firmó el Tratado de Maastricht, que sellaba la unión política de los 
países de la Europa Occidental y se convertía en Unión Europea. También se establecían las bases de la creación de 
la moneda única europea, el Euro. El Acuerdo de Schengen de 1995 estableció la libre movilidad de los europeos 
entre los países miembros.  No obstante, se ha señalado que la supresión de las fronteras internas de la UE fue de 
la mano de un endurecimiento de las fronteras externas (Condinanzi, Nascimbene & Lang, 2005). En la “nueva 
división del trabajo” a nivel europeo, a los países del sur de Europa como España, Italia y Grecia se les asignó el con-
trol de las fronteras.

En España, en 1992, dos grandes eventos internacionales pusieron en el mapa global a dos ciudades españolas: Bar-
celona y Sevilla. Por un lado, los juegos olímpicos de Barcelona significaron la consagración de esta ciudad como 
receptora de población “global”, que se desplazaba a la ciudad tanto por motivos de turismo como para asistir a un 
acontecimiento deportivo o a un congreso. En Sevilla sucedió lo mismo a una escala ligeramente menor con la Ex-
posición Universal, que propició la reforma urbana y la creación de la primera línea de alta velocidad en España. La 
presencia de los centros urbanos españoles en el mapa internacional, con rango similar al que ya tenían Paris o Lon-
dres, se inicia en ese entonces. 

La euforia globalizadora comienza a explotar en 2008. Tras 16 años de bonanza, solo brevemente interrumpida en 
el periodo 2001-2002 (casualmente, justo en el año inmediatamente posterior al 11S), la crisis financiera que se 
inició con la caída del banco de inversiones Lehman Brothers en Estados Unidos alcanzó a España con una magni-
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tud solo comparable en Europa a las crisis de Irlanda y Grecia. 

Como sucedió en Irlanda, el “crash” español tenía su origen en el estallido de una burbuja inmobiliaria que había 
sido inflada con dinero prestado a los bancos españoles por otros bancos de Europa Central, fundamentalmente 
alemanes. Sin embargo, el aspecto particular que agravó la crisis en el caso español fue el elevado grado de desreg-
ulación política del mercado inmobiliario a nivel local. Una ley de 2002 permitió que las autoridades locales deci-
dieran la habitabilidad de los terrenos disponibles a voluntad, aumentando la especulación. La combinación entre 
influjo monetario barato y corrupción municipal estalló cuando las fuentes de crédito se colapsaron. La industria 
de la construcción comenzó a morir por exceso de su propio éxito, y, siendo uno de los principales sectores de la 
economía española, provocó el “crash” en el que aún estamos inmersos.

Es decir, la globalización habría tenido un efecto perverso en países como España. Habría propiciado influjos in-
controlables de capital financiero a instituciones políticas que estaban lejos del nivel de consolidación de las de Eu-
ropa central y del norte. De hecho, entre los economistas anglosajones es común el uso del acrónimo PIGS (Portu-
gal, Italy, Greece, Spain) para referirse despectivamente a los países del sur de Europa, aparentemente aquejados del 
vicio incontrolado del desarrollo sin planificación.

Es precisamente este “desarrollo sin planificación” lo que considero la principal amenaza de la globalización para 
España.

El problema no está en que el mundo esté “desbocado”, sino en que quienes pretenden llevar las riendas de él 
(quienes tienen el control de los poderes fácticos) en realidad no saben donde desean ir. El efecto más importante 
de la actual crisis en España ha sido poner de manifiesto que el modelo de desarrollo basado exclusivamente en la 
construcción, que, como hemos señalado, tiene parte de sus raíces en la “autarquía” de la dictadura franquista, es un 
modelo con fecha de caducidad.

La caducidad de un modo de desarrollo afecta tanto a autóctonos como inmigrantes. Por un lado, el auge de la con-
strucción significó la creación de miles de puestos de trabajo de bajo nivel de cualificación que fueron ocupados 
por personas recién salidas de la escuela secundaria. Por otra parte, en el periodo 1998-2008 los flujos migratorios 
a ciudades como Barcelona o Madrid se doblaban anualmente, llevando miles de inmigrantes, en especial latino-
americanos, a trabajar en la construcción en España. Es lo que dio origen a la concentración de latinoamericanos en 
barrios como Ciudad Meridiana de Barcelona. La crisis ha significado la desaparición de miles de puestos de traba-
jo ocupados por inmigrantes y muchas de éstas personas no solamente han perdido su trabajo, sino también su casa 
al no poder pagar la hipoteca, y se han visto obligados a volver a sus países de origen. Al barrio de Ciudad Meridi-
ana se le conoce hoy como “ciudad desahucio”.
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En los últimos seis años se han producido una serie de “crashes” sociales (aumento del desempleo, aumento de la 
desigualdad, auge de los grupos racistas), que han polarizado la sociedad española y aumentado las desigualdades 
sociales. Dichas crisis sociales también forman parte de las consecuencias de la globalización. España se ha conver-
tido en el país más desigual de la Unión Europea. La globalización es vista cada vez más como amenaza, a medida 
que las conquistas sociales que tardaron décadas en conseguirse (derecho al trabajo, pensiones, sanidad universal, 
etc) son abandonadas en aras de la “competitividad”. La “competitividad”, el nuevo slogan de la sociedad neoliber-
al globalizada, sirve para justificar todo tipo de recortes. La figura del “emprendedor” se presenta como respuesta 
frente a la pérdida de referentes provocada por la aceleración del tiempo:

En fin, la crisis cultural que vive la sociedad actual tiene mucho que ver con la aceleración del tiempo que el desarrollo 
tecnológico y las nuevas relaciones sociales han impuesto. Al emprendedor, este protagonista de todas las promesas, se le 
pide que renuncie a cualquier tiempo propio, que lo ponga todo al servicio incondicional del triunfo profesional y que se 
instale en la cadena del estrés en el que a nada se le concede el tiempo que realmente merece. (Ramoneda, 2011).

En la cita anterior de Josep Ramoneda podemos ver expresado el riesgo creado por la aceleración del tiempo provo-
cada por la globalización. Una aceleración que convierte a las personas en un engranaje de la economía globalizada. 
El diagnostico de Ramoneda es especialmente pertinente para España, país que ha vivido el proceso más rapida-
mente que el resto de países europeos, debido a las razones históricas ya comentadas. La globalización económica 
ha supuesto para España la exposición a un nivel de competitividad, al que, tras décadas de autarquía durante el 
franquismo, no estaba ni mucho menos acostumbrada. La gran amenaza para España y para quienes viven en ella, 
autóctonos e inmigrantes, es la falta de dirección del proceso.

Conclusiones

Michael Reid, en su estudio “El continente olvidado” crítica la idea de pretender explicar la pobreza de América 
Latina como un resultado inevitable de la dependencia de los países colonizadores (Reid, 2007). La teoría de la 
dependencia ha errado en sustentar el mito de los recursos naturales, es decir la idea que la riqueza está en el suelo 
y no en los habitantes de un país o en sus instituciones. Los teóricos de la dependencia también se equivocan al  
sustentar una visión del comercio como juego de suma cero en lugar de una estrategia de mutuo beneficio. Pero, en 
realidad, los países con aranceles comerciales más altos fueron los que crecieron más lentamente mientras que los 
de aranceles más bajos crecieron más rápido (Reid, 2007).

La postura de Reid es significativa para España, puesto que nos alerta de que formar parte de una economía más 
amplia no es en sí mismo ni positivo ni negativo. El comercio internacional no es necesariamente un juego de suma 
cero sino que en realidad pueden ganar todos aquellos que están involucrados en él. Por esta razón, España aún 
tiene oportunidades a ganar a través de la globalización.
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Para poder hacer un buen uso de estas oportunidades, sin embargo, va a ser necesario ir más allá de la información, 
y pasar a una economía del conocimiento. Mientras que obtener información cada vez más rápido es un proceso 
pasivo, elaborarla para conseguir conocimiento en un proceso activo que requiere una actitud crítica y capacidad 
de planificar a largo plazo. La globalización ofrece a un país como España oportunidades, pero las amenazas solo 
conseguirán contrarrestarse si tenemos un proyecto a largo plazo que vaya más allá de las oscilaciones constantes de 
un mundo desbocado.
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AMENAZAs gLoBALEs, 
rETos IDENTITArIos

la educaciÓn inTeRculTuRal BilinGÜe como FoRma de ResisTencia 
indiGena: el caso del ecuadoR

Resumen: A través del presente artículo queremos arrojar luz sobre la importancia de la Educación Intercultural 
Bilingüe como mecanismo de reafirmación identitaria, idiomática y cultural entre los pueblos y nacionalidades 
indígenas del Ecuador frente a las pretensiones de homogeneización y uniformización características de la global-
ización. Asimismo, consideramos oportuno someter a análisis crítico cómo los procesos educativos institucionales 
se redefinen desde el Estado bajo nuevas denominaciones para acabar estableciendo formas de neocolonialidad so-
bre las minorías étnicas indígenas. 
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Abstract: In this article we want to show the importance of Bilingual Intercultural Education as identity reaffir-
mation form for indigenous ecuadorian peoples in a global world, where there are high homogenization cultural 
riks. In addition to this, we analyze critically how educational process are redefined by the State and how it ac-
quires new names for establish neocolonial forms over miniorities ethnics of Ecuador. 
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Introducción

La dominación y la colonialidad como formas de conocer “al otro” 
representan una constante histórica en los procesos de relación so-
cial entre los grupos humanos. En el caso de los pueblos originar-
ios de Abya-Yala, la coacción fue la manera de proceder por excel-
encia a partir del contacto establecido entre los primeros conquis-
tadores y estos pueblos. La imposición de nuevas lógicas de vida 
por parte de los primeros sobre los segundos abarcó desde el ámbi-
to de las formas de organización social y los modelos económicos 
hasta la religión – el impacto de la evangelización tiene hoy con-
secuencias bastante evidentes -, las lenguas originarias y el propio 
sistema cultural. Pero, si bien esta imposición del viejo mundo 
sobre el nuevo mundo logró la desaparición de muchas de las di-
mensiones del universo indígena en su estado más puro, los pueb-
los originarios consiguieron conservar, aunque de manera clandestina, su propia idiosincrasia socio-cultural en una 
especie de mundo paralelo al de la colonia1.

En la actualidad, a pesar de que desde muchos sectores se defienda, por razones que obedecen a intereses obvios,  
el fin de la colonización sobre los pueblos indígenas como si de la evocación de un pasado totalmente superado se 
tratara, ésta sigue existiendo bajo nuevas lógicas y denominaciones que nacen de la conformación de un sistema 
mundo generador de una arrolladora realidad llamada globalización. Los pueblos indígenas, sin embargo, no sólo 
han sobrevivido a las distintas formas de dominación durante siglos, sino que además, especialmente en las últimas 
décadas, han defendido su derecho al reconocimiento de la especificidad cultural a viva voz, dirigiendo sus deman-
das hacia el principal de sus destinatarios: el Estado.

En el caso del Ecuador, como en otros países de Abya-Yala, los procesos de asimilación a la globalización mundial 
representan uno de los grandes desafíos para las minorías étnicas (Moreno, 1999), siendo la educación una de las 
herramientas más potentes para la imposición de lógicas globales que opacan las especificidades sociales y cultura-
les diversas. En el contexto ecuatoriano, una de las manifestaciones de resistencia más importante tuvo lugar en 
1990, cuando los pueblos indígenas protagonizaron el levantamiento más grande de América Latina para reclamar 
el derecho a la tierra y al territorio y a una educación con pertinencia cultural. Posteriormente, en 1996, con la con-
formación del movimiento Pachakutik, lograron tener participación política en el Estado y solicitaron su recono-
cimiento como pueblos y nacionalidades, con el objeto de alcanzar una articulación social justa – fundamentada 
en los principios de la interculturalidad y la plurinacionalidad – con el resto de la sociedad civil. Hablamos de un 
1. Durante la colonia, el proceso de aculturación desplegado sobre los pueblos originarios alcanzó su máximo esplendor, aunque, por sus especiales 
características, la sociedad indiana acabó derivando en un híbrido en el que se mezclaron, muy a pesar de los intereses de la metrópoli y de la Corona, 
la república de los indios y la república de los españoles. Nacía de esta manera una sociedad eminentemente diversa y particular en todas sus dimensio-
nes. 

Fuente: antropóloga jolien Luckx durante una salida 
al campo en la provincia del chimborazo, ecuador, en  

septiembre de 2013.
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proceso político, ideológico y social de reafirmación cultural como acto de resistencia a la globalización y a sus 
pretensiones de homogeneidad estructural en el ser, pensar, actuar y vivir. El avance de la globalización sobre los 
pueblos comporta una aceleración en la pérdida de la propia cultura y la propia identidad, y con ello, se precipita la 
desaparición de saberes y de formas de vida otras fundamentadas en lógicas específicas y particulares, en las que to-
man especial trascendencia el respeto por la pacha mama (madre naturaleza), la vida en equilibrio y armonía con la 
misma y los vínculos y valores establecidos hacia el interior de la comunidad. Se trata de lógicas culturales plurales 
que ofrecen soluciones a las paradójicas contradicciones de las sociedades globalizadas y que deben ser conservadas 
a través de la vía educativa – entre otras posibles - por el potencial que ésta representa en la construcción, perviven-
cia y reproducción de los mundos y universos sociales y culturales diversos.

La Educación Intercultural Bilingüe frente a la globalización. Avances y retrocesos en el Ecuador

Junto con la lucha por el derecho a la tierra (Bretón, García, 2003; Palenzuela, Olivi, 2011) la demanda por una 
educación con pertinencia cultural ha supuesto una de las grandes reivindicaciones del movimiento indígena ecu-
atoriano. Si bien esta lucha se remonta a los años treinta del siglo diecinueve, encabezada por la encomiable labor 
de las lideresas indígenas mama Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña y Luisa Gómez de la Torre, la instituciona-
lización de la Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador pasa por todo un proceso que dura décadas y que, a 
pesar de recibir esta denominación, sigue reproduciendo procesos de neocolonialidad sometidos a los intereses de 
la globalización, como veremos2. 

Durante la segunda mitad del siglo veinte, el sector más progresista de la Iglesia Católica, los misioneros protestan-
tes, la izquierda, algunos organismos extranjeros y algunos etno-lingüistas, promovieron experiencias educativas lo-
cales para las nacionalidades y los pueblos indígenas ecuatorianos (Yánez Cossío, s.d.; Martínez Novo, 2008), que 
fueron consideradas como un sistema a parte por el Estado. Estas experiencias e iniciativas tienen un carácter bas-
tante heterogéneo, tanto en su finalidad como en su manera de proceder en la implementación de los procesos edu-
cativos. Entre ellas podemos señalar: el ILV (Instituto Lingüístico de Verano), la Misión Andina, el Sistema de Es-
cuelas Radiofónicas del Ecuador (por iniciativa de Monseñor Leonidas Proaño, el Padre de los Indios), el Sistema 
Radiofónico Shuar (SERBISH), las Escuelas Indígenas de Simiatug, las Escuelas Indígenas de Cotopaxi (SEIC), el 
Colegio Nacional Macac o el Proyecto de Educación Bilingüe Intercultural en convenio entre la GTZ – organismo 
de la República Federal de Alemania – y el Gobierno ecuatoriano, entre muchas otras.

Con la constitución de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) en el año 1986 y 
el apoyo de todas sus organizaciones miembro, se consigue elaborar una propuesta educativa – el Plan Nacional de 
Educación para la Población Indígena - y elevarla al Estado para su aprobación. Tras recibir una respuesta favor-
able, se crea en 1988 la DINEIB (Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe) y en 1989 la CONAIE 

2. En tal sentido, no sería un asunto baladí abordar un análisis crítico sobre la terminología empleada para denominar la realidad, en este caso Educa-
ción Intercultural Bilingüe, y examinar si existe correspondencia entre el nivel teórico-discursivo al que éste hace referencia y la praxis educativa. 
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y el Ministerio de Educación firman un Convenio de Cooperación Científica mediante el que queda legalmente 
establecida la alfabetización de los pueblos indígenas en sus propias lenguas y culturas, así como su participación en 
el proceso educativo desde las instituciones estatales. Con la firma de este Convenio se le atribuye a la DINEIB la 
administración de la educación indígena y a la CONAIE la producción de  los materiales educativos.

Asistimos así al nacimiento de la institucionalización de la Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador, pero 
también a la institucionalización de una doble vía educativa: la educación para indios y la educación para blancos 
y mestizos, que de alguna manera, no hizo sino acrecentar el sentido de distancia cultural y, si acaso, establecer de 
manera aproximativa la coexistencia multicultural de dos modelos educativos distintos, sin que esto llevara a una 
reflexión crítica sobre las consecuencias relativas a la continuidad de frontera entre indígenas y no indígenas desde 
el ámbito de la educación y a las repercusiones en la reproducción de la dinámica social en un país eminentemente 
diverso.

Con la creación de la DINEIB, todas las experiencias y escuelas de educación indígena del Ecuador – y con ello el 
alumnado y el profesorado de las mismas - pasan a su rectoría. En 1992, mediante el artículo dos de la ley 150, se le 
concede a esta institución la descentralización administrativa, financiera y técnica del Estado, con una estructura 
funcional y organizativa propia que garantizaría la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas en todas 
las instancias administrativas de educación estatal. A través de esta descentralización, la DINEIB también adquiere 
potestad para la creación de un currículum propio y de programas de formación y capacitación de docentes y para 
la gestión de la propia jurisdicción intercultural bilingüe.

En 1993, Luis Montaluisa3, primer director nacional de la DINEIB, crea el MOSEIB (Modelo del Sistema de Ed-
ucación Intercultural Bilingüe)4 , que toma base sobre las necesidades e intereses de los pueblos y nacionalidades 
indígenas y sobre sus características sociales, étnicas y culturales. De aquí, que para la creación del mismo se tomen 
como referentes las formas particulares de vida indígenas con el fin de recuperar, reproducir y reafirmar las culturas 
y lenguas propias y así fortalecer la cohesión y la identidad étnica. El interés por generar procesos de reproducción 
cultural con énfasis en lo propio para  resistir a la colonialidad del ser y del saber (Walsh, 2002) y a los mecanismos 
de asimilación de la globalización, hacen del MOSEIB una excelente herramienta en la que se conexionan la con-
cepción del mundo indígena, la metodología pedagógica empleada para el desarrollo de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje y el contenido curricular del mismo5. 
3. Estudioso de las lenguas indígenas del Ecuador y creador de la taptana Montaluisa para explicar el sistema de numeración decimal y otros sistemas, 
formuló una propuesta de Plan de Estado para el desarrollo del Ecuador con una visión de largo plazo basada en la sabiduría ancestral, en las contribu-
ciones de otras culturas del mundo y en las potencialidades naturales y humanas del Ecuador. Fue el primer dirigente de educación, ciencia y cultura de 
la CONAIE, y como tal gestionó la creación de la DINEIB, de la que fue primer director nacional, para organizar el sistema de educación intercultural 
bilingüe del país. 
4 El Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe que se aplicará en la región amazónica del Ecuador recibirá el nombre de AMEIBA (Apli-
cación del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe en la Amazonía).
5. Esta metodología se fundamenta en procesos de enseñanza-aprendizaje en los que la responsabilidad de la labor educativa no descansa de manera 
exclusiva sobre el docente, al contrario, se lleva a cabo a través de una comunidad educativa extensa en la que son múltiples los agentes transmisores y 
facilitadores de conocimientos y saberes propios: los padres de familia, los docentes y la propia comunidad, dentro de la que toma especial relevancia la 
sabiduría de los yachak, los ancianos, que por la vasta experiencia que han acumulado a lo largo de sus vidas,  gozan de un mayor conocimiento y, por lo 
tanto, pueden velar mejor por el bienestar de la comunidad.  
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Tras la reforma constitucional de 1998, en la que la CONAIE logra tener un papel vital y demanda al Estado, con 
el apoyo de otras organizaciones indígenas, la articulación de los pueblos y nacionalidades con el resto de la so-
ciedad desde el respeto hacia sus propia especificidad cultural y no sobre su asimilación a la cultura de la sociedad 
dominante, se consigue la introducción de algunos artículos que afirman la naturaleza plurinacional y multiétnica 
del Estado. El Ecuador abandona así un histórico acervo de invisibilidad multiétnica de larga data y abre las puertas 
al reconocimiento de la diversidad cultural. Este hecho supuso un hito en la propia historia del país y permitió dar 
el paso definitivo hacia el establecimiento del carácter plurinacional e intercultural de la nación en la Constitución 
del 2008, donde además se introducen reformas en el ámbito de la educación y se establece en el artículo 347 que el 
Estado debe:

“Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal 
de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo 
la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueb-
los y nacionalidades” (Art. 347, Numeral 9, Sección Primera Educación, Constitución del Ecuador, 
2008).

En el año 2007, Rafael Correa asume la presidencia del gobierno de la República del Ecuador y, tanto la CONAIE 
como el movimiento indígena ecuatoriano, apoyan su candidatura. El presidente Correa defiende un proyecto 
político de Estado plurinacional, intercultural y multiétnico y promete el lanzamiento de políticas públicas di-
rigidas a la mejora y consolidación de la Educación Intercultural Bilingüe, en conformidad con la construcción 
del Estado plurinacional e intercultural. Sin embargo, los desencuentros ideológicos entre el gobierno de Alianza 
País - encabezado por Correa - y el movimiento indígena durante la redacción del articulado de la Constitución 
del 2008 en la Asamblea Nacional Constituyente celebrada en Montecristi, provocarán un viraje en el trascurso de 
los acontecimientos. Estos desencuentros terminaron desembocando en una escisión entre ambos sectores que per-
manece hasta la actualidad y que arrastra no pocas incoherencias relacionadas con la falta de correspondencia entre 
el propio texto constitucional y la realidad educativa. Asimismo, desde la entrada del gobierno de Alianza País, la 
Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador ha sufrido algunos retrocesos. Uno de los más importantes se pro-
duce en el año 2010 cuando finaliza el Convenio de Cooperación Científica que se firmara entre la CONAIE y el 
Ministerio de Educación en 1989. El fin de este Convenio supone la pérdida de la autonomía financiera, técnica y 
administrativa de la DINEIB, la cual pasa a estar sometida a la rectoría del Ministerio de Educación. 

Otra gran reforma tiene lugar en el año 2011, con la entrada en vigor de la LOEI (Ley Orgánica de Educación In-
tercultural) – vigente en la actualidad -. Con la nueva ley de educación todo el sistema educativo del Ecuador se 
unifica desapareciendo el doble cauce bilingüe – hispano, en pos de alcanzar la interculturalización y unificación 
del sistema educativo completo. Una de las contradicciones que se producen a tenor de la falta de correspondencia 
entre esta ley y la praxis educativa, tiene que ver con el establecimiento por parte de la misma de la obligatoriedad 
del estudio de al menos una de las lenguas ancestrales del país, de los saberes locales y no oficiales y de la custo-
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dia del patrimonio natural y cultural en los currículos de todos los centros educativos, cuando la mayoría de las 
unidades educativas – en las que estudian niños indígenas, afros, mestizos y blancos - siguen trabajando con un 
currículum completamente occidentalizado en el que los mensajes y las lógicas son castellanizantes y la lengua em-
pleada en el proceso de enseñanza-aprendizaje sigue siendo el castellano. De tal forma, en muchas de las unidades 
educativas del país, ni siquiera de manera optativa es aprendida por el alumnado una de las lenguas vernáculas tal 
y como establece la ley de educación – se enseña sin embargo el inglés de manera obligatoria - y los contenidos y 
mensajes a tratar tampoco han sido modificados. Además, en aquellos casos excepcionales en los que los educan-
dos trabajan con textos en lenguas vernáculas – como el kichwa, el shuar o el tsafiqui -, la validez de los mismos es 
bastante cuestionable, puesto que no se construyen sobre programas propios que permitan satisfacer las particular-
idades lingüísticas y culturales de los grupos étnicos a los que van dirigidos. Dicho de otro modo, no se ha desarrol-
lado una reflexión crítica acerca de los mensajes que contienen los libros de texto en lenguas vernáculas, de manera 
que lo que se ha hecho ha sido una traducción directa del castellano a la lengua indígena en cada caso.

Todo esto nos lleva a pensar que, a pesar de los avances jurídicos alcanzados – los preceptos legislativos y consti-
tucionales ya reconocen el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas a una educación con pertinencia cul-
tural -, y aunque el sistema educativo íntegro tenga la denominación de intercultural y bilingüe, en la práctica, con-
tinúan reproduciéndose lógicas de neocolonialidad que impiden la reafirmación de las identidades étnicas diversas 
desde el ámbito de la educación, amén de la pervivencia de escuelas “sólo para indios” que siguen existiendo espe-
cialmente en ámbitos urbanos, de manera que la doble vía educativa indígenas-no indígenas, tampoco ha desapare-
cido. Es decir, ‘el slogan ministerial  “Educación intercultural bilingüe para todos” es solo eso, un lema publicitario, 
una fórmula retórica  que  en el fondo anuncia  el fin de la autonomía de la Educación Intercultural Bilingüe en el 
Ecuador’ (Almeida, 2014).

La conservación y reproducción de la propia identidad lingüística, étnica y cultural a través de la educación, y en 
definitiva la alfabetización con pertinencia cultural, quedan relegadas así a iniciativas propias que escapan de la 
institucionalización del Estado y que son llevadas a cabo por indígenas u organizaciones que, en el mejor de los 
casos, reciben un exiguo apoyo por parte del mismo. Desde el Estado hablamos de un sistema llamado de Edu-
cación Intercultural Bilingüe que, en la práctica, desconoce la propia especificidad de la Educación Intercultural 
Bilingüe: garantizar la lengua, y por tanto, el sistema de pensamiento que es tratado desde el currículum y que debe 
corresponderse con la cultura a la que ese currículum pretende reproducir y reafirmar frente a la voluntad de uni-
formización propia de la globalización. En otras palabras, la escuela como institución sigue resistiéndose a un pro-
ceso real de interculturalización y es precisamente su anclaje en una pedagogía nacionalizante y estatal con preten-
siones de homogeneidad la que impide el cambio (Dietz, 2012). Son, en fin, mayormente las iniciativas educativas 
privadas las que ofrecen resistencia a la globalización, a pesar de que en los discursos institucionales y jurídicos se 
haya insertado teóricamente el reconocimiento del derecho a la diversidad y a la Educación Intercultural Bilingüe 
para la construcción de un proyecto de Estado intercultural y plurinacional.

A colación de las iniciativas educativas particulares que conectan con el sentido fundamental de la Educación In-
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tercultural Bilingüe, consideramos oportuno señalar dos experiencias que se han convertido ya en referentes: la 
unidad educativa Tránsito Amaguaña del Mercado Mayorista de Quito y la unidad educativa Yachay Wasi en el 
Barrio de las Monjas Alto de la misma ciudad. Se trata de experiencias educativas llevadas a cabo por parte miem-
bros de los propios pueblos indígenas – debemos señalar que en ambos casos la dirección de los centros corre 
a cargo de mujeres indias - y que tratan de enfrentar fenómenos macrosociales como el de la globalización y la 
mundialización (Rosero, 2009). En estos centros, además de ofrecerse soluciones a las necesidades educativas y de 
otra índole – relacionadas con problemas derivados de las situaciones de pobreza y exclusión social - a los hijos de 
inmigrantes indígenas en contextos urbanos como el de la capital ecuatoriana, se desarrollan programas de revi-
talización y reafirmación de la lengua y la cultura bajo la lógica del diálogo intercultural, aunque no sin enfrentar 
problemas que devienen del racismo aún existente en la sociedad hacia “los otros” y de la falta de apoyo por parte 
del Estado y de la propia DINEIB, entre otros. Estas son dos experiencias educativas privadas, convertidas ya en 
paradigmas, que se identifican directamente con el proyecto político de los pueblos y nacionalidades indígenas del 
Ecuador y que tienen una fuerte conexión con la intencionalidad de la Educación Intercultural Bilingüe propia-
mente dicha: incorporan conceptos y metodologías ancestrales como la oralidad y reconocen la importancia del 
uso de la propia lengua, que admite ejercicios sociales y representaciones culturales determinadas que no pueden 
desarrollarse con el uso de otras lenguas como el castellano, característico del mundo mestizo.

¿Por qué una educación en clave intercultural bilingüe?

La globalización tiene una exorbitante influencia sobre las formas de vida, generando dependencia tecnológica, 
económica y de consumo. A pesar de lo que podría pensarse, el consumo propiamente impuesto por el sistema del 
capitalismo global no se reduce exclusivamente a lo material, sino que también tiene que ver con el consumo de 
productos conceptuales, ideas y mensajes con un potencial lo suficientemente considerable como para determinar 
conductas, actitudes, concepciones del mundo, ideologías, estereotipos y roles. En este sentido, la manera en que 
sea difundido el mensaje ideológico es determinante para la construcción del universo cultural individual y colecti-
vo, no sólo mediante formas de comunicación basadas estrictamente en imágenes, sino también a través del uso de 
las lenguas. En otras palabras, el uso de una determinada lengua, ya sea en su forma oral como en su forma escrita, 
conlleva a una concepción del mundo concreta e integrada por imágenes, ideas, conceptos y representaciones que 
determinan la identidad étnica y cultural y que permiten reproducir el universo cultural al que esa lengua obedece, 
puesto que es insoslayable la conexión entre identidad lingüística e  identidad cultural. De ello se deduce que, con 
la pérdida de la identidad lingüística, deviene la pérdida de la identidad cultural y, por tanto, la desaparición de la 
cultura. Por ello toma una especial significación la educación intercultural bilingüe en el contexto que analizamos: 
bilingüe en tanto que coadyuva al aprendizaje y uso de las lenguas vernáculas y a la transmisión y conservación del 
mundo cultural al que reproducen, de la misma manera que ocurre con el castellano, ocupando ambas lenguas un 
rol polifuncional en la reproducción de la identidad cultural; intercultural en tanto que favorece la afirmación del 
educando en su propia cosmogonía identitaria, a la vez que permite la apropiación de elementos culturales de otros 
grupos humanos, todo ello en un proceso étnico multidireccional que posibilita reconocerse y reconocer “al otro” a 
partir de las diferencias.
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En el Ecuador existen quince nacionalidades y pueblos indígenas reconocidos – además de los afroecuatorianos, 
mestizos y blancos-  y trece lenguas nativas diferentes - junto con el castellano -. En la actualidad, estas lenguas 
corren el riesgo de desaparecer debido al desuso en el que se encuentran como consecuencia del impacto de la glo-
balización, las migraciones del campo a la ciudad – que obligan al empleo del castellano y del inglés (en menor 
medida) en detrimento del empleo de las lenguas vernáculas - y la opresión de la cultura de la sociedad dominante 
sobre las culturas minoritarias. Ello ha derivado en situaciones de marginación social que provocan que los indí-
genas sientan vergüenza por hablar en sus lenguas nativas y vestir con su propia indumentaria, de aquí que hayan 
adoptado otras lenguas y símbolos identitarios ajenos como propios para ganar aceptación por parte de la sociedad 
dominante y evitar situaciones de exclusión y marginación social, lo que está conduciendo a un fuerte proceso de 
mestización y castellanización  y al abandono de la identidad idiomática y cultural originarias.

En toda esta coyuntura, la educación representa una herramienta verdaderamente efectiva, bien para la conse-
cución del cambio social o bien para la reproducción de sociedades homogeneizadas tras la que hay intereses con-
cretos que toman base en relaciones de subalternidad entre las distintas culturas. Justo en el momento en el que se 
hace visible la heterogeneidad étnica, social y cultural del Ecuador y se reconoce desde las instancias jurídicas y le-
gales el derecho a la diversidad,  las políticas públicas en materia de educación lanzan un proyecto de Educación In-
tercultural Bilingüe, que sin embargo en la práctica, no garantiza la pervivencia de la diversidad en un país llamado 
intercultural, multiétnico y plurinacional, como se establece en la Constitución del 2008, lo cual no permite pon-
er fin a los procesos de exclusión y marginación de lo diverso, más allá de las iniciativas educativas propias, como 
señalábamos anteriormente. Dicho de otro modo, ¿a qué llamamos Educación Intercultural Bilingüe cuando los 
procesos educativos mismos tienen lugar bajo relaciones de asimetría y subalternidad marcadas por la supremacía 
de una cultura dominante sobre otras culturas dominadas y cuando además se producen en la lengua, los códigos 
culturales y las formas de representación e interpretación de la realidad de esa cultura dominante? (Dietz, 2012)

El Estado del Ecuador, como otros estados de Abya-Yala, sigue una política de corte neoliberal basada en dinámicas 
directamente conectadas con las lógicas de la globalización, y justo por ello, los esfuerzos en materia de educación 
deben tomar en especial consideración el mosaico nacional de etnias y culturas, sus particularidades y especifici-
dades, garantizar las condiciones que les permitan tener una existencia digna y favorecer la efectivización de los 
derechos sociales, culturales y económicos que ya les han sido reconocidos desde instancias nacionales e internacio-
nales. No debemos obviar el hecho de que “el hábitus cultural específico, producto de la homogeneización impues-
ta por la etnificación selectiva, se convierte así en ‘sentido común’, en un poderoso mecanismo homogeneizador 
de praxis cultural” (Dietz, 2003, p. 107). Por ello , la escuela como institución capaz de generar procesos de reafir-
mación identitaria y de cambio cultural, debe superar el anclaje en lo nacionalizante y dar el paso hacia su intercul-
turalización para crear nuevas realidades educativas que partan del reconocimiento de la diversidad lingüística y 
cultural y de la pluralidad de conocimientos, saberes y maneras de ver el mundo, abandonando la reproducción de 
estructuras de dominación y homogeneización y permitiendo la descolonización del ser y del saber (Walsh, 2002). 

Aunque ya han sido establecidos cauces de diálogo entre los pueblos indígenas y el gobierno, sería interesante – y 
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consideramos que también necesaria – una ampliación de esos cauces hacia las bases mismas de la sociedad  para 
superar antagonismos y facilitar el aporte indio a los procesos de desarrollo y definición de políticas públicas en 
materia de educación. Es decir, no sería un asunto baladí preguntar directamente a los pueblos indígenas que viven 
en comunidades o que emigran a las grandes ciudades como Quito, Cuenca o Guayaquil, qué quieren de la escuela, 
qué esperan de un sistema educativo llamado intercultural y bilingüe y, en definitiva, si los intereses que les llevaron 
a luchar por el reconocimiento del derecho a una educación con pertinencia cultural y lingüística siguen siendo 
los mismos o se han visto afectados por la globalización, desde donde se han generando necesidades híbridas en las 
que éstos se apropian de los elementos culturales de la sociedad dominante al tiempo que exigen su reafirmación 
identitaria étnica y lingüística, para no ser absorbidos por las estructuras globales uniformizadoras. Dicho de otra 
manera, los pueblos indígenas se enfrentan a procesos de reconstrucción de su propia identidad étnica mediante la 
participación en varios sistemas o códigos culturales que funcionan en medio de un mundo en el que laten conflic-
tividades estructurales globales de diversa naturaleza. Estos procesos de reconstrucción identitaria, sin embargo, no 
dejan de tener lugar dentro de la lógica de la confrontación y del reconocimiento mutuo de las diferencias entre los 
grupos étnicos que coexisten en un mismo territorio (Martín, 1998), y paralelamente, suponen una forma de so-
brevivencia a la globalización, puesto que generan nuevas condiciones en el modo de reproducción y supervivencia 
cultural. Vuelve a tomar importancia, en este sentido, el establecimiento de un diálogo intercultural desde el siste-
ma educativo nacional, que permita una traducción de códigos entre las distintas culturas para poder conocer “al 
otro” a partir de sus propios parámetros lingüísticos y culturales.

Conclusiones

Como en el caso de otras minorías étnicas, los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador vienen enfrentando 
el reto de la resistencia a la asimilación y homogeneidad cultural de la globalización desde hace décadas. Para ello 
han reclamado al Estado, principal destinatario de sus demandas, el derecho a la tierra y al territorio y el derecho a 
una educación con pertinencia lingüística y cultural. Se trata de un proceso de reafirmación étnica a través de las 
vías institucionales establecidas desde el ámbito estatal, para lograr la conservación de las tradiciones culturales y 
de la propia identidad frente a las pretensiones de uniformización de largo alcance. Asimismo, las lógicas de vida y 
la concepción del mundo indígenas ofrecen múltiples soluciones a los grandes problemas de las sociedades global-
izadas y a las amenazas que sufre la naturaleza dentro el sistema mundo como consecuencia de la dinámica del siste-
ma del capital, basado en la explotación irresponsable e indiscriminada de los recursos naturales del planeta. Ésta 
sería una más de las razones de peso para la conservación de los saberes locales.

A partir del año 1986, con la constitución de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecua-
dor) y su entrada en el panorama político nacional se logra la participación de los indígenas en los procesos educa-
tivos desde las instancias e instituciones estatales. Es así como desde la aprobación por parte del Estado de la pro-
puesta del Plan Nacional de Educación para la Población Indígena, elaborada por la CONAIE y sus organizaciones 
miembro, empiezan a alcanzarse logros en materia de educación. Al respecto, podemos señalar tres logros funda-
mentales. El primero de ellos tiene que ver con la constitución de la DINEIB (Dirección Nacional de Educación 
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Intercultural Bilingüe) en 1988, institución a la que se le atribuye – tras la firma de un Convenio de Cooperación 
Científica entre la CONAIE y el Ministerio de Educación - la administración de la educación indígena y se le con-
cede la descentralización técnica, administrativa y financiera del Estado, mientras que la CONAIE se responsabi-
liza de la producción de los materiales educativos. Queda así  establecida de manera legal y oficial la alfabetización 
de los pueblos indígenas en sus propias lenguas y culturas y su participación en los procesos educativos que desde 
los organismos estatales tuvieren lugar. Al mismo tiempo, todas las experiencias de educación indígena pasan a es-
tar bajo la rectoría de la DINEIB, mientras que el resto – aquellas dirigidas a educandos mestizos y blancos – con-
tinúan bajo la dirección del Ministerio de Educación, estableciéndose un doble sistema: indígena y bilingüe – para 
indios – e hispano – para blancos y mestizos-.

Un segundo logro nos remite a la creación del MOSEIB (Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe) 
en el año 1993, cuyo máximo exponente es Luis Montaluisa. El MOSEIB se convierte en un instrumento clave 
para la educación de los pueblos indígenas, al tener como objetivo principal la generación de procesos educa-
tivos de reproducción cultural con énfasis en lo propio y su separación de las lógicas de neocolonialidad y uni-
formización cultural nacionales y globales. Para ello, el MOSEIB toma como base del currículum de enseñan-
za-aprendizaje la concepción del mundo indígena y las lenguas vernáculas en tanto que lenguas de transmisión del 
conocimiento.

El tercero de los grandes logros se relaciona con la reforma constitucional de 1998, en la que se introducen algunos 
artículos que reconocen el carácter plurinacional y multiétnico del Estado, lo que marca un antes y un después en 
la historia del Ecuador, que abandona a partir de este momento el paradigma del mestizaje para pasar al de la di-
versidad cultural. Estos artículos serán ratificados posteriormente en la Constitución del 2008, donde también se 
reconoce el carácter intercultural del Estado y se establece el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. 

Pero, si bien se han alcanzado éxitos como los anteriormente señalados, también han tenido – y siguen tenien-
do - lugar  algunos retrocesos, cuyas consecuencias se dejan sentir en la realidad educativa actual. Tras la entrada 
al gobierno del partido político de Alianza País – encabezado por Rafael Correa -,llega a su fin el Convenio de 
Cooperación Científica que firmaran la CONAIE y el Ministerio de Educación, y con ello, la DINEIB pierde su 
autonomía técnica, administrativa y financiera y pasa a quedar bajo la rectoría del Ministerio de Educación. Esto 
implica, de partida, transformaciones educativas, tanto en el currículum con el que se trabaja en los centros, como 
en el uso de las lenguas vernáculas para la alfabetización de los educandos, que derivan en una reproducción de los 
procesos de castellanización al realizarse la alfabetización desde parámetros culturales occidentales y mediante el 
castellano como lengua vehicular, principal y exclusiva del conocimiento.

Asimismo, con la aprobación de la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) en el año 2011, todo el siste-
ma educativo del Ecuador se unifica desapareciendo la doble vía sistema bilingüe e indígena – sistema hispano. La 
entrada en vigor de la LOEI, teóricamente representaría un avance, ya que a través de ésta se pretende intercultur-
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alizar el sistema educativo nacional y para ello se plantea de manera obligatoria el estudio de al menos una de las 
lenguas indígenas que se hablan en el país, así como la incorporación en el currículum de educación de los saberes 
locales y no oficiales y la conservación del patrimonio natural y cultural. Sin embargo, en la práctica, la alfabet-
ización reproduce un modelo educativo neocolonizante en el que las lenguas vernáculas y los conceptos y repre-
sentaciones del mundo indígena no tienen cabida.

Por lo tanto, a pesar de los logros alcanzados – como el reconocimiento legal y constitucional del derecho a una ed-
ucación lingüística y culturalmente pertinente y el establecimiento nacional e institucional de un Sistema de Edu-
cación Intercultural Bilingüe -, no podemos hablar en la práctica de la efectivización de ese derecho ni  afirmar que 
desde el Estado se esté respetando el reconocimiento de la especificidad cultural de los pueblos y nacionalidades 
indígenas, puesto que, a pesar de la denominación de Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB), en la 
praxis están teniendo lugar procesos de neocolonialidad, uniformización y asimilación cultural a lo nacional. La 
interculturalización del sistema educativo sigue siendo un horizonte de cambio que aún no se ha alcanzado y, como 
consecuencia, el proyecto de Estado plurinacional e intercultural no va más allá del reconocimiento discursivo y 
teórico - político.

Las experiencias de educación indígena que garanticen la pervivencia de las culturas diversas frente a las tendencias 
globalizadoras, siguen quedando relegadas a iniciativas privadas que han sido emprendidas por miembros de los 
propios pueblos indígenas. Son iniciativas que están directamente conectadas con el proyecto político de los pueb-
los y nacionalidades indígenas y que defienden formas de conocer y ser ancestrales, otorgando al uso de las lenguas 
vernáculas una especial importancia para la reproducción de la cultura. Dos grandes referentes en este tipo de expe-
riencias son la unidad educativa Tránsito Amaguaña del Mercado Mayorista de Quito y la unidad educativa Yachay 
Wasi en el Barrio de las Monjas Alto de la misma ciudad.

El Ecuador cuenta con quince nacionalidades y pueblos indígenas reconocidos y trece lenguas vernáculas, además 
de los afroecuatorianos, blancos y mestizos, que hablan el castellano, la lengua nacional. Debido a los impactos de 
la globalización, a la opresión a la que las culturas minoritarias se ven sometidas por parte de la cultura dominante 
y a las migraciones que se producen del campo a la ciudad, estas lenguas sufren, cada vez más, un alto riesgo de 
desaparecer. Las tendencias homogeneizadoras globales y los casos de racismo y marginación social hacia “el otro” 
siguen existiendo y derivan en un fuerte rechazo hacia la propia identidad en beneficio de la adquisición de símbo-
los identitarios pertenecientes a la cultura de la sociedad mayoritaria, la sociedad mestiza. No son pocos los casos, 
particularmente en contextos urbanos como Quito, Guayaquil y Cuenca, en los que los indígenas viven procesos 
de mestizaje: rehúsan hablar en sus propias lenguas y vestir con las ropas propias de su nacionalidad para eludir 
situaciones de racismo y marginación social. Ello está derivando, además, en que prohíban a sus hijos hablar las len-
guas vernáculas para evitarles tales situaciones. Ante tal coyuntura, está teniendo lugar una tremenda pérdida de la 
propia identidad idiomática y cultural, lo que pone en alto riesgo de desaparición a la propia cultura.
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Es necesaria una verdadera efectivización del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) que permita la 
diversidad dentro de la unidad y la generación de articulaciones sociales entre las distintas etnias que coexisten en 
el territorio nacional a partir de procesos facilitadores del reconocimiento y del respeto a las diferencias. Para ello, 
no son suficientes - aunque sí muy importantes - las iniciativas educativas privadas, sino que también es crucial que 
el Estado ejecute de manera real las políticas públicas en materia de educación intercultural bilingüe y descienda 
del nivel del reconocimiento teórico-discursivo y político al nivel de la praxis para la construcción de un Estado 
plurinacional e intercultural en el que el derecho a la diversidad no siga siendo atropellado. 
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Resumo: Neste artigo analisamos as principais transformações que a sociedade do conhecimento trouxe para a 
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Introdução

Durante o período de crescimento e estabilidade económica e social que marcou os ‘trinta anos gloriosos’ que se se-
guiram à Segunda Guerra Mundial, as preocupações com o bem-estar dos trabalhadores puderam concretizar-se de 
forma relativamente generalizada no mundo ocidental, através de programas públicos e empresariais de melhoria 
das condições de trabalho (Gallie, 2007; Green, 2006; Rubery, Grimshaw, 2001). A consolidação do estado social 
e dos direitos dos trabalhadores pôde ser feita sem que a produtividade das empresas e o crescimento económico 
dos países fossem postos em causa (Boyer, 2006).

A crise petrolífera da década de setenta veio, contudo, transformar a lógica de intervenção na área do trabalho, 
marcando uma viragem para uma abordagem mais quantitativa, muito centrada na necessidade de criação de em-
prego, dinamização da economia e aumento da produtividade (Green, 2006). Neste contexto, a intensificação das 
trocas comerciais, muito alicerçada no crescimento do investimento direto estrangeiro, na propagação de empresas 
multinacionais, e na formação de redes de produção internacionais - comumente associados ao processo de globa-
lização - ao permitir a rentabilização de condições de produção vantajosas em diferentes partes do mundo, surgiu 
como meio privilegiado para a maximização do lucro e obtenção de produtividade (Castells, 2007 [1996]). A 
maior exposição dos mercados à competitividade internacional obrigou a uma maior diversificação dos produtos 
e à alteração dos padrões de consumo, que passaram a estar mais associados à variedade e personalização, e menos 
a uma lógica de estandardização (Lallement, Lefevre, 1994). A falência do modelo de desenvolvimento industrial 
assente na produção em série, que alguns autores associam às causas da crise (Piore, Sabel, 1984) e que resultou des-
ta mudança no consumo, mas também da maior amplitude do mercado, acabaria por determinar a implementação 
de novos modos de produção e consequente valorização de um sistema produtivo mais flexível (Castells, 2007 
[1996]).

A disseminação de novas tecnologias de informação e comunicação e a sua introdução no processo produtivo 
determinaram um novo modo de desenvolvimento assente na criação, no processamento e na transmissão de in-
formação e de conhecimento como principais fontes de produtividade (Castells, 2007 [1996]). Embora estas tec-
nologias não tenham, isoladamente, desencadeado a reestruturação global do modo de produção estandardizado, 
foi neste contexto de reorganização do modelo produtivo que a sua expansão ocorreu, e a eficácia desta reestrutu-
ração beneficiou, por sua vez, das novas tecnologias, levando a que as sociedades que resultaram destes processos 
interdependentes se caracterizassem por serem, simultaneamente, capitalistas e informacionalistas (Castells, 2007 
[1996]). Assim, o conceito de globalização, que remete para a intensificação e complexificação das relações comer-
ciais, económicas, sociais e culturais, à escala mundial, é absolutamente interdependente da noção de sociedade do 
conhecimento, entendida como aquela que privilegia o conhecimento e a informação como fatores de produção 
que tornam possíveis estas trocas globais.

Lyotard (1989 [1979]) fala de uma condição “pós-moderna” para se referir às consequências das novas tecnologias 
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de comunicação e informação na redefinição do estatuto do saber. Sennett (2001 [1999]) refere-se a um “novo 
capitalismo”, com características que vieram reformular a forma como o trabalho, a vida pessoal e o carácter dos in-
divíduos se estruturam. Beck (2000), por sua vez, fala da emergência de uma “segunda modernidade” que, mais do 
que transpor o modelo industrial ou fordista, é caracterizada pela passagem de um contexto de certeza e segurança, 
centrado nos estados nacionais, para um sistema aberto, assente no risco, na insegurança e na incerteza. Na metá-
fora de Bauman (2000), passou-se de uma sociedade “sólida” para uma “modernidade líquida”, sujeita a mudança 
constante nos diferentes domínios da vida e a uma maior fluidez nas relações pessoais. Como resultado deste pro-
cesso de transformação, as novas sociedades passaram a ser dotadas de um carácter reflexivo, expresso na necessida-
de de confronto crítico sobre as consequências das transformações do mundo e reflexão sobre elas próprias (Beck, 
Giddens & Lash, 2000 [1994]; Giddens 1992 [1990]). 

Neste artigo analisamos a qualidade de vida no trabalho na sociedade do conhecimento, recorrendo à literatura 
existente neste domínio. Começamos por identificar as principais transformações trazidas pela sociedade da infor-
mação às condições de trabalho, especialmente quanto ao seu conteúdo, organização e relações de emprego, focan-
do depois o papel das qualificações formais e das competências na segmentação do mercado de trabalho. Concluí-
mos com uma reflexão sobre a natureza ambígua que as transformações do mercado de trabalho tiveram sobre a 
qualidade de vida e sobre as implicações desta mudança para a forma como se desenvolve o debate nesta matéria.

A qualidade do trabalho na sociedade do conhecimento

Numa visão por muitos considerada otimista, a sociedade do conhecimento trouxe implicações positivas para a 
qualidade de vida no trabalho por oferecer aos trabalhadores a possibilidade de utilizarem um conjunto mais alar-
gado de saberes no exercício das suas atividades profissionais (Freire, 2001; Green, 2006). Para além de atributos 
elementares, como saber ler e escrever, a introdução de tecnologias de informação no processo produtivo obrigou 
ao desenvolvimento de outras capacidades, nomeadamente técnicas, matemáticas, criativas, de resolução de pro-
blemas, de relacionamento interpessoal e de comunicação (Green, 2006; Moniz, Kovács, 1997; Moniz, Kovács, 
2001), com maior evidência do que acontecia nos regimes de produção em massa. Do mesmo modo, a transfor-
mação constante dos processos de produção, dos produtos ou dos mercados passou a implicar atualizar e renovar 
sistematicamente as qualificações, levando a uma valorização da aprendizagem ao longo da vida que oferece aos tra-
balhadores a possibilidade de aprenderem e desenvolverem cada vez mais o seu potencial (Green, 2006).

Por comparação com o regime de produção em massa, o uso do conhecimento e da informação como principais 
fatores de produtividade passou a implicar um maior grau de complexidade nas tarefas desempenhadas e maior en-
volvimento dos trabalhadores na sua conceção, levando a que a probabilidade de estes se sentirem “alienados” face 
às suas atividades profissionais diminuísse (Green, 2006). Mas, para além de estarem implicados na conceção da 
tarefa, a diminuição da “alienação”, como esta era entendida por Marx, passou a residir também no facto de, ao con-
trário do que acontecia nos regimes anteriores, os trabalhadores deterem os meios de produção: o conhecimento e 
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a informação (Drucker, 1994). Consequentemente, passaram também a estar aptos para usufruir de maior autono-
mia e liberdade no desenvolvimento do seu trabalho, na escolha das suas trajetórias e na melhoria da qualidade de 
vida face a um número mais alargado de oportunidades (Moniz, Kovács, 2001; Supiot et al., 2001). 

Também do ponto de vista das condições físicas do trabalho, as tecnologias de informação, ao fomentarem a uti-
lização da máquina nas tarefas mais repetitivas e de maior risco para os trabalhadores, vieram possibilitar a dimi-
nuição do esforço físico e das patologias a ele associadas, assim como dos acidentes laborais (Green, 2006).

É, no entanto, sabido que os efeitos da globalização não se fizeram sentir de forma regular entre países, organi-
zações e pessoas, e que as vantagens trazidas se fizeram acompanhar por um conjunto de transformações com con-
sequências nefastas, nomeadamente na área do trabalho (Beck, 2000; Gorz, 1988, 1997; Rifkin, 1995).

Por consequência do aumento do investimento direto estrangeiro e da agilização da economia, foram estabelecidas 
condições para a criação de emprego e para o aumento relativo de salários (Robertson et al., 2009; Stiglitz, 2002), 
mas esta dinamização da economia deveu-se, em grande medida, à diminuição da regulação do mercado de trabal-
ho, considerada como uma barreira à livre circulação do capital, e traduziu-se em maior flexibilidade para empresas 
e trabalhadores, maior descontinuidade nas carreiras profissionais, e destruição da proteção da relação de emprego 
(Supiot et al., 2001; Moniz, 1998). Portanto, o desmantelamento destes ‘obstáculos’, ao permitir criar emprego 
com mais facilidade, possibilitou, também, a demissão mais ágil e, nesse sentido, aumentou as possibilidades de 
desemprego (Beck, 2000; Murteira, 2003). A criação de emprego, o crescimento económico e a inovação, ao con-
trário do que aconteceu no período de crescimento do pós-guerra, passaram então a ser entendidos como incompa-
tíveis com a melhoria da segurança dos trabalhadores (Boyer, 2006). 

As organizações e as empresas tiveram que adaptar o seu funcionamento de forma a acompanharem a constante 
imprevisibilidade e transformação das lógicas de mercado (Drucker, 1986). Uma das principais mudanças identi-
ficadas neste processo de adaptação organizacional foi a passagem de uma estrutura predominante de burocracias 
verticais, para a preponderância de empresas horizontais, caracterizadas, entre outros aspetos, pela gestão em equi-
pa, por um sistema de avaliação de desempenho associado à satisfação do cliente e por recompensas resultantes do 
desempenho do coletivo (Castells, 2007 [1996]). Ao contrário do que se verificava com as estruturas empresariais 
tradicionais, geralmente geridas pelo proprietário ou familiares, as empresas “modernas” passaram a ser compostas 
por diferentes unidades operacionais e a ser geridas por uma hierarquia de gestores assalariados para suprimir as ne-
cessidades de coordenação trazidas pela disseminação das novas tecnologias e pela expansão dos mercados (Chand-
ler, 1977). Intensificou-se, assim, a descentralização da tomada de decisões nas organizações e as funções de gestão 
intermédia passaram a ser essenciais nas empresas, num processo já observado nos anos sessenta e setenta (por 
exemplo, Drucker, 1995 [1969]; Drucker, 1986).
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Mas a adaptabilidade das organizações implicou, ainda, a ativação de outras estratégias com profundo impacto na 
qualidade do trabalho, como a subcontratação de serviços, o recurso a trabalho temporário ou parcial, ou a con-
dições de trabalho mais restritivas como forma de manutenção dos empregos, num quadro de desestabilização da 
relação de emprego (Beck, 2001 [1986]; Supiot et al., 2001). A estas estratégias organizacionais acresceu o contex-
to de desregulamentação do mercado de trabalho, ativado pelos governos nacionais também como fator competiti-
vo e de atração do investimento direto estrangeiro, naquela que foi denominada como a “race to the bottom”, trazi-
da pela globalização, em termos de proteção laboral (Brown, 2009). 

Se as empresas, para fazerem face à nova competição, tiveram de se tornar mais flexíveis, também os trabalhadores 
tiveram de se adaptar a este aumento da flexibilidade, não só na gestão dos tempos e espaços de trabalho, como no 
que respeita às relações contratuais e salariais, e ao próprio conteúdo do trabalho. 

A emergência de novas formas de contratação, naquela que é designada como flexibilidade numérica (Atkinson, 
1986), reduziu a probabilidade de um trabalhador permanecer na mesma ocupação e/ou organização ao longo da 
sua vida profissional, aumentando a descontinuidade das carreiras e trazendo maior fluidez às trajetórias laborais 
(Valenduc et al., 2006). A alternância entre emprego e desemprego e entre atividade e inatividade, tornou-se mais 
frequente (Supiot et al., 2001), levando ao aumento da insegurança e da incerteza, tanto ao nível do trabalho e do 
emprego, como ao nível do rendimento (Murteira, 2003). Esta fragmentação da carreira profissional leva também 
incerteza e insegurança à esfera do privado (Sennett, 2001 [1999]), agravadas pela fraqueza, cada vez mais eviden-
te, das salvaguardas institucionais capazes de minimizar estes efeitos (Valenduc et al., 2006). Acresce que a globa-
lização e a integração dos mercados fazem com que países, empresas e trabalhadores, num dado contexto nacional, 
estejam mais expostos a choques económicos globais (Robertson et al., 2009) ou a movimentos especulativos do 
capital (Murteira, 2003), portanto, a todo um conjunto de novos riscos (Beck, 2001 [1986]). A crise financeira e 
económica que se iniciou em 2007/8 e cujos efeitos continuam a fazer-se notar tem vindo a demonstrar de forma 
concreta como a interdependência dos mercados coloca os trabalhadores de várias partes do mundo numa situação 
de maior vulnerabilidade face a contextos de crise anteriores.

A emergência de novas formas de trabalhar, como o trabalho em equipa, por objetivos ou projetos, entendida 
como flexibilidade funcional (Atkinson, 1986), trouxe o aumento da autonomia e da liberdade dos trabalhadores, 
mas também o aumento dos seus níveis de responsabilidade e responsabilização pelo trabalho desenvolvido, sem 
que a subordinação deixasse de existir (Sennett, 2001 [1999]; Flecker et al., 2006; Supiot et al., 2001). A prepon-
derância do trabalho desenvolvido por projetos e por objetivos tem também o efeito de transformar as lógicas de 
compromisso do trabalhador, fazendo com que, muitas vezes, este se estabeleça em relação ao projeto e não em 
relação à empresa (Sennett, 2001 [1999]; Valenduc et al., 2006). Do mesmo modo, embora o trabalho em equipa 
promova o desenvolvimento de relações sociais benéficas para o trabalho, as constantes mudanças de emprego tra-
zem, cada vez mais, um grau de instabilidade às relações sociais, fazendo também com que as capacidades de rela-
cionamento interpessoal se tornem “portáteis” de equipa para equipa, e de contexto para contexto (Sennett, 2001 
[1999]).
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A maior flexibilidade na gestão do tempo e do espaço de trabalho acarretou, em certa medida, maior liberdade para 
os trabalhadores, especificamente na conciliação entre as várias esferas da vida. O trabalho a partir de casa ou com 
horários flexíveis pode facilitar a gestão da vida pessoal nos seus diferentes domínios. No entanto, foi possível veri-
ficar que esta maior autonomia se fez acompanhar do desenvolvimento de mais mecanismos de controlo por parte 
dos empregadores, concretamente pelo uso de novas tecnologias de informação para monitorizar a realização do 
trabalho (Sennett, 2001 [1999]). No mesmo sentido, tem sido observado que, face à conjugação da vida privada 
com instituições ainda muito alicerçadas em horários fixos, como a escola ou outros serviços públicos, a flexibilida-
de horária que se traduz em incerteza horária, nem sempre se revela como a melhor opção para a conciliação entre 
trabalho e família (Eiken, 2008).

A destituição das barreiras entre a esfera do trabalho e do não trabalho (Beck, 2001 [1986]; Beck, 2000) e a in-
vasão do trabalho na vida privada (Webster, 2004), associadas à pressão que a integração do mercado traz ao nível 
dos requisitos de qualidade dos produtos e rapidez e inconstância da produção, tem vindo ainda a tornar o trabal-
ho cada vez mais intenso (Gallie, 2002; Stoleroff, Casaca, 1998). Esta intensificação resulta também de um con-
junto de tensões e preocupações acrescidas que estas formas de organização do trabalho proporcionam, nomeada-
mente, o trabalho por projetos, as recompensas em função dos resultados, e a responsabilização individual (Gallie, 
2002; Green, 2006). As melhorias relativas que se verificaram ao nível do aumento dos salários e da autonomia fo-
ram, assim, em grande medida, conseguidas à custa da intensificação do trabalho e consequente aumento da fadiga 
e do stress (Askenazi, Caroli, 2001; Green, 2006), e da sua precarização, dada a fragilização das relações de empre-
go, a exclusão de certos segmentos de trabalhadores, ou o aumento do desemprego (Moniz, 1998).

O período que se seguiu à crise do início dos anos setenta, marcado pela urgência da criação de emprego e pela 
deterioração das condições de trabalho de um grande número de trabalhadores, intensificou, como se disse, as pre-
ocupações com a qualidade de vida profissional (Begega, Guillén Rodriguez, 2009). Nos Estados Unidos e na Eu-
ropa estas manifestações começaram a sentir-se de forma mais evidente com o aparecimento de trabalhos instáveis 
e mal remunerados a partir da década de oitenta e sobretudo no sector dos serviços (Begega, Guillén Rodriguez, 
2009), e foi ao longo dos anos noventa e início de dois mil que mais se disseminaram as preocupações com a qua-
lidade de vida no trabalho. Do ponto de vista organizacional, começaram a ser também desenvolvidas diferentes 
abordagens sobre de que forma poderiam as organizações responder aos desafios trazidos pela globalização, conci-
liando as necessidades individuais de bem-estar dos trabalhadores e da sociedade em geral, com a eficácia organiza-
cional. 

A disseminação de empresas multinacionais foi uma das principais marcas do processo de globalização dos merca-
dos e da economia. Uma consequência esperada desta transformação do tecido produtivo seria a homogeneização 
das práticas de recursos humanos pelos vários países. Deste ponto de vista, se a globalização permitiu a dissemi-
nação e transferibilidade de práticas, a diversidade jurídica, institucional e cultural dos países não deixou de criar 
resistências à homogeneização e estandardização das condições de trabalho. Do mesmo modo, a complexificação 
da cadeia produtiva, concretizada pela necessidade de articular relações entre empresas-mãe, subsidiárias e for-
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necedoras, mas também por novos regimes de contratação de pessoas e serviços, veio reconfigurar as relações de 
emprego e as estratégias organizacionais. Como tal, mesmo que possa ter ocorrido algum tipo de homogeneização 
das condições de trabalho como consequência da expansão de empresas multinacionais, estas não se distribuíram 
de forma homogénea entre países, continuando a existir trabalhadores do mesmo grupo empresarial que gozam de 
condições significativamente diferentes, na base do país onde trabalham. As trocas comerciais entre países levaram 
a uma especialização geográfica com impactos profundos na diferenciação do trabalho à escala global, persistindo 
uma demarcação entre as dos países ocidentais, desenvolvidos, especializados na conceção de produtos e serviços, e 
as dos países subdesenvolvidos, geralmente fornecedores do trabalho manual (Castells, 2007 [1996]; Robertson et 
al., 2009). 

Competências, expetativas e polarização do mercado de trabalho

No quadro de todas estas transformações, houve espaço, no plano das organizações, para a criação de novas empre-
sas, mas também se assistiu ao fim das que não conseguiram responder às exigências deste novo modelo, o mesmo 
se tendo passado com os trabalhadores, que não se encontraram homogeneamente preparados para a mudança. 
Aqui, recursos individuais ou características pessoais, como as qualificações escolares, os saberes profissionais, a 
classe social, o sexo ou a idade podem explicar parte da variedade de efeitos da globalização (Castels, 2007 [1996]; 
Michon, 1994).

A análise das consequências da sociedade do conhecimento sobre o aumento ou diminuição da posse e do uso 
de competências individuais não é independente dos vários debates que têm ocorrido em torno da definição do 
conceito de competências. Sem negligenciar diferentes tradições linguísticas ou opções de tradução que podem tra-
zer algumas imprecisões à forma como as competências são analisadas, neste artigo adotámos a definição de Green 
(2011), segundo a qual as competências são atributos e qualidades pessoais produtivas (porque produzem valor), 
expansíveis (porque podem aumentar com a educação ou com a formação) e sociais (porque são socialmente deter-
minadas).

Com o surgimento da sociedade do conhecimento, a valorização de um conjunto particular de competências bene-
ficiou quem as possuía, ou quem as conseguiu obter. No entanto, quem não conseguiu adquiri-las, essencialmente 
por via da escola (Drucker, 1994), experimentou, pelo contrário, desvalorização profissional e exclusão do merca-
do de trabalho (Castells, 2007 [1996]). Do mesmo modo, se, por um lado, a globalização proporcionou um leque 
mais diversificado de oportunidades, por outro, nem todos os indivíduos conseguiram adquirir os recursos neces-
sários à sua mobilização (Bauman, 1998). As teses da polarização do mercado de trabalho encontram, assim, forte 
expressão com o desenvolvimento da sociedade da informação. Na realidade, em vários países ocidentais, o número 
de ocupações a requerer níveis elevados de qualificação formal aumentou de forma mais expressiva do que o núme-
ro de ocupações menos qualificadas, mas estas foram as que, imediatamente a seguir às mais qualificadas, cresceram 
mais, ou seja, apesar do grupo de ocupações “intermédias” ter sofrido um aumento nos requisitos qualificacionais, 
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o crescimento das ocupações menos qualificadas foi superior (Green, 2006). Podem, assim, assumir-se duas ten-
dências paralelas que demonstram que a procura de qualificações mais elevadas se fez acompanhar também do 
aumento do trabalho menos qualificado. Ao crescimento paralelo destes dois segmentos no mercado de emprego 
estão associadas condições distintas, que podem ser, então, associadas aos ‘maus’ e ‘bons’ trabalhos.

Não obstante, o aumento da população qualificada nas últimas décadas tem sido expressivo (OCDE, 2012). Em-
bora a medição da adequação de competências ao trabalho possa ser problemática, se se considerar a tendência 
semelhante de crescimento de ocupações mais e menos qualificadas, e o aumento de qualificações formais elevadas 
em desfavor das mais baixas, verifica-se uma tendência para a desadequação de competências ou, dito de outra for-
ma, para uma falta de correspondência entre a oferta de competências, que aumentou significativamente, e a pro-
cura, que não conseguiu acompanhá-la (Beck, 2001 [1986]; Green, 2006). Num contexto em que as competências 
são tão valorizadas, a sobre ou subqualificação revelam ter um impacto muito evidente na qualidade do trabalho. 
O aumento das qualificações formais, embora não tenha necessariamente correspondência ao nível do aumento 
das competências, formou expectativas sobre a qualidade do trabalho futura e sobre as recompensas do trabalho, 
não só salariais, como ao nível da motivação, do desenvolvimento pessoal ou da autonomia (Moniz, Kóvacs, 1997). 
Perante uma desadequação entre oferta e procura de qualificações, o número de trabalhadores nos “bons” trabalhos 
tenderá a ser mais reduzido do que o de trabalhadores em trabalhos cujas características não são tão valorizadas. O 
aumento da distância entre os bem e os mal sucedidos (Murteira, 2003), conjugado com o aumento de expetati-
vas, tornou o fracasso “como acontecimento normal na vida da classe média”, e não apenas como uma “perspetiva 
normal que só os muito pobres ou muito desfavorecidos enfrentam” (Sennett, 2001 [1999], p. 183). No mesmo 
sentido, a expansão das tecnologias de informação e comunicação não eliminou completamente a rotina das tarefas 
a desempenhar, levando a que, tanto nos profissionais mais qualificados, como nos que têm menos qualificações, a 
execução de funções rotineiras continue a constituir uma parte substantiva do trabalho (Autor, Levy & Murnane, 
2003; Goos, Manning, 2003; Reich, 1996 [1991]).

Discussão

Ao longo deste artigo fomos apresentando um conjunto de considerações sobre os efeitos que a emergência da 
sociedade do conhecimento trouxe para as condições de vida e de trabalho das populações. Como foi possível ve-
rificar, apesar dos contributos positivos verificados ao nível do conteúdo e da organização do trabalho, a sociedade 
da informação não permitiu, de forma generalizada, a melhoria da qualidade de vida profissional por via do uso e 
otimização de competências. Persistem diferenças objetivas nas condições de trabalho entre quem possui as com-
petências valorizadas pelo mercado e tem a oportunidade de as aplicar na sua vida profissional, e entre quem não as 
detém ou não vê as suas competências reconhecidas. No mesmo sentido, as exigências de flexibilidade e a exposição 
ao mercado global, resultaram no enfraquecimento da proteção dos trabalhadores, intensificando a incerteza e o 
risco. Os impactos da globalização no mundo do trabalho são, assim “ambíguos” (Boyer, 2006), com consequên-
cias diferenciadas, simultaneamente favoráveis e prejudiciais, para a qualidade de vida profissional (Green, 2009), e 
com tendências de evolução variáveis em função do contexto económico, social ou cultural onde o trabalho se ins-
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creve (Moniz e Kovács, 2001).

A emergência daquela que é considerada a primeira grande crise do mundo globalizado veio intensificar algumas 
das tendências já verificadas quanto ao sentido que a qualidade do trabalho tem vindo a assumir na sociedade do 
conhecimento, especialmente no que respeita aos efeitos mais prejudiciais que trouxe ao desenvolvimento da vida 
profissional. No entanto, a singularidade deste momento socioeconómico abre também espaço para a reconfigu-
ração ou surgimento de novas interrogações, com consequências diretas na forma como se estrutura a pesquisa nes-
te domínio.

Do ponto de vista académico, pode dizer-se que os contributos da emergência da sociedade do conhecimento para 
o estudo da qualidade de vida no trabalho se fizeram sentir mais como resposta às consequências negativas que 
esta tem vindo a criar a uma grande parte da população, do que pelo fim da alienação dos trabalhadores por via 
da valorização de competências, melhoria relativa de salários ou das condições físicas de trabalho. A sociedade do 
conhecimento reconfigurou também a conceção dos estudos sobre qualidade de vida no trabalho, levantando no-
vas questões por comparação com as que se colocavam ao trabalho industrial. Uma das críticas iniciais às pesquisas 
sobre qualidade de vida profissional era o seu enfoque exclusivo no trabalho manual pouco qualificado, influência 
do predomínio do trabalho industrial à data do surgimento destes estudos (Nadler, Lawler, 1983). O aumento 
das qualificações formais e o desenvolvimento de ocupações dirigentes, técnicas e profissionais que a sociedade da 
informação permitiu, como resultado de uma transformação das estruturas produtivas no sentido do aumento do 
sector dos serviços e da reconfiguração das estruturas empresariais (Castells, 2007 [1996]), veio também introduzir 
a preocupação com as condições de trabalho dos mais qualificados. 

No mesmo sentido, a evidência de que o número de transições entre atividades profissionais, empregos, organi-
zações, ou períodos de emprego e desemprego, tende a aumentar, veio relevar a necessidade de se considerar o tem-
po e o espaço no estudo da qualidade, abandonando uma visão mais estática das apreciações da vida profissional 
(Davoine, Erhel & Guernoat-Lariviere, 2008). O entendimento de que os mercados de trabalho são transicionais 
(Schmid, 2006) acrescentou uma dimensão temporal e espacial ao estudo da qualidade de vida e acentuou também 
a importância de se estudarem as transições, já que a perceção de qualidade pode variar ao longo da vida e da traje-
tória profissional (Begega, Guillén Rodriguez, 2009).

O contexto de crise económica global tem vindo a evidenciar a vulnerabilidade e a incerteza a que largas camadas 
da população ativa estão expostas, mesmo as mais qualificadas e as que teriam, à partida, mais recursos simbólicos 
para usufruir de uma vida profissional com qualidade na sociedade do conhecimento. Para um debate compreensi-
vo, é então necessário continuar a considerar a relação, geralmente complexa, entre a qualidade de vida no trabalho 
e os ciclos económicos, políticos e sociais em que decorre o trabalho.
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LAs ModuLAcIoNes de LA gLoBALIzAcIÓN. uNA veNtANA pArA ANALIzAr LAs teNdeNcIAs socIALes Y educAtIvAs

LAs MoDuLACIoNEs DE 
LA gLoBALIZACIÓN

Resumen: Los términos de mundialización, internacionalización y globalización emergieron conforme a las coyunturas políticas 
y económicas del siglo veinte. Estos enunciados, dividieron el mundo entre los países desarrollados y los países en vías de desarrol-
lo. Uno de los indicadores significativos, para evaluar esta demarcación, se encuentra en los sistemas educativos. En esta tradición 
de separar el mundo entre los industrializados y los agrícolas tiene su causa fontal precisamente en la educación. No obstante, estas 
brechas han mutado de forma acelerada y profunda, debido a las recurrentes recesiones económicas y transformaciones políticas: 
ambiente de la actual globalización. El interés de estas páginas está en visibilizar las mutaciones paradigmáticas de la globalización. 
A partir de las recesiones económicas surgidas, a finales de los noventas del siglo pasado, hasta la primera década del actual siglo. El 
procedimiento metodológico de esta reflexión tiene tres fases: la primera es la descripción de la recesión económica cuyo aconte-
cimiento ha sido desarrollado bianualmente. La segunda es la visibilización de los planes defensivos del FMI para contrarrestar la 
crisis económica. Por último, se identifica y se presenta las modulaciones de la globalización, que se produjeron en estos períodos 
críticos. 
 
Palabras Claves: Paradigma, Modulación y Globalización.  
 
Abstract: The terms of globalization, internationalization and globalization emerged as the political and economic circumstances 
of the twentieth century. These statements, divided the world between developed and developing countries. One of the important 
indicators to evaluate this demarcation is in educational systems. In this tradition of separating between the industrialized world 
and has its wellspring farm cause the economy and education. However, such gaps have mutated rapidly and deeply, due to the 
recurrent economic recessions and political transformations: the current environment of globalization. The interest of these pages 
is visible mutations paradigmatic of globalization, from the recessions of the late nineties, until the beginning of the current de-
cade of this century. The methodological procedure has three phases: The first is the description of the economic recession which 
has been developed biannual event. The second is the visibility of the IMF defense plans to counter the economic crisis. Finally, it 
identifies and modulations of globalization that occurred in these critical periods presented. 
 
Keywords: Paradigm, Modulation and Globalization. 
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            Antecedentes

El siglo veinte se caracterizó por las diversas crisis políticas, económicas y sociales que surgieron casi cíclicamente y 
que se precipitaron en guerra mundiales, guerras frías y en las continuas invasiones por parte de EEUU y la URSS 
al Medio Oriente y en América Latina. Esto no significa que en los anteriores siglos no habían tenido toda suerte 
de crisis. La marca distintiva del siglo veinte es que las recesiones y las depresiones políticas y económicas derivadas 
de la revolución industrial, de los medios de comunicación y tecnológica se han manifestado de forma angustiosa 
y apocalíptica. En esta perspectiva revolucionaria y de alguna forma catastrófica emergen desde una lógica univer-
salista los enunciados de la  mundialización, la internacionalización y la globalización. 

El enunciado de mundialización habría iniciado su carrera junto con la revolución industrial en el siglo diecinueve. 
Los países protagonistas de esta revolución asumieron el liderazgo en lo político y en lo económico a nivel mundi-
al. Estos movimientos de la modernidad económica y política fueron absorbidas en el siglo veinte, con manifesta-
ciones magnánimas: como la – belle epoqué - francesa, las monumentales edificaciones estadounidense y los mon-
struosos diseños de embarcaciones y trasatlánticos ingleses. Este optimismo llegó a su fin con la depresión y caída 
de la Bolsa de Nueva York en 1929. Dentro de este contexto surgió el concepto de la mundialización caracterizada 
por la jerarquización de las naciones industriales del primer mundo, las naciones agroindustriales del segundo 
mundo, las naciones agrícolas del tercer mundo y las naciones “inhóspitas” del cuarto mundo. Este concepto per-
duró finalizando la Segunda Guerra Mundial e iniciando el período de la Guerra Fría.

El vocablo de Internacionalización surgió después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), y se consolidó 
con la coyuntura históricas de la construcción del Muro de Berlín (1952), que dividió el mundo en los países del 
este socialista liderados por la URSS y los países del occidente capitalistas apoyados por EEUU. Esta bifurcación 
se ahondó en las décadas de los cincuentas y sesentas, con el período denominado de la Guerra Fría (1950-1980), 
manifestados por los enfrentamiento bélicos entre las Coreas del Sur y del Norte y más tarde Vietnam del Sur y 
del Norte. Esta lógica militarista continuó en los setentas hasta los ochentas con la llegada de la guerra galáctica o 
espacial entre EEUU y la URSS. Este enfrentamiento entre estas dos potencias se caracterizó por la incursión de la 
conquista al espacio, la construcción de misiles intercontinentales y la búsqueda de naciones aliadas para el asenta-
miento de este pesado armamento. El proceso de internacionalización se fortaleció con la conformación de los blo-
ques económicos en los cinco continentes visibilizándose un nuevo enunciado: Globalización.

El termino de globalización nació por las coyunturas históricas y económicas desarrolladas en los ochentas. Como 
la explosión recesiva del petróleo y sus derivados, el desmonte del sistema keynesiano, la eliminación de los sub-
sidios en los países de la postguerra y la caída del Muro de Berlín (1989). Este último suceso trajo un nuevo orden 
mundial, introduciéndose la mentalidad globalizadora neoliberal, con la constitución de la máxima de los noven-
tas: - Los gobiernos son malos gestores, hay que privatizar la economía -. Este proceso global privatizador agenció los 
bloques económicos, las comunidades económicas, las multinacionales transnacionales y las unidades económicas 
globales. Con estos dinamismos en el lapso de 1990 y 1995el mundo se dividió en países desarrollados y en países 
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subdesarrollados. A finales de la década de los noventas hasta el día de hoy, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) presentó una nueva clasificación: las economías avanzadas constituidas por los países industrializados (FMI, 
1997, p. 13), las economías en desarrollo por los países emergentes (FMI, 1997, p. 27), las economías en transición 
comprendida por los países manufactureros (FMI, 1997, p. 26) y la economías de los países pobres endeudados. 
(FMI, 1997, p. 26).

Las modulaciones de la mundialización, la internacionalización y la globalización como se ilustró anteriormente 
se han modelado como fenómeno económico, social y político en el transcurso de varias décadas. Entrecruzándose 
sus nociones en los imaginarios sociales, culturales y académicos; quienes perfilan las tendencias para las organi-
zaciones, las industrias y las empresas. En la actualidad las acentuaciones de la globalización se han desarrollado 
con una regularidad de cada dos años. En esta perspectiva los estudios del FMI con respecto al comportamiento 
económico mundial, se han categorizado en una serie de modulaciones del fenómeno de la globalización en el lap-
so de los años de 1997 hasta el 2012. El patrón de estudio es que las recesiones económicas, trae como efecto un 
plan defensivo por parte del FMI, y por consiguiente trae un nuevo modelo de globalización. En el siguiente apar-
tado se presentarán las modulaciones de la globalización durante este intervalo de tiempo. 

Modulaciones de la Globalización

El concepto de modulación significa énfasis, variación, acentuación y tonalidad que modifican las visiones tradicio-
nales de globalización. Los cambios paradigmáticos en el siglo veinte en lo correspondiente a las lógicas políticas, al 
orden económico mundial y las transformaciones culturales, se realizaban en décadas. Situación diferente en los úl-
timos años, que desde 1997 hasta nuestros días, se han categorizado ocho acentos de la globalización. Los factores 
de estas variaciones son: las recesiones económicas, la continuidad de los enfrentamientos bélicos, la velocidad en 
los giros políticos y las inestabilidades sociales que emergen a nivel mundial. A continuación, por cada bianualidad, 
se precisaran tres aspectos: los acontecimientos económicos relevantes, la política defensiva del FMI y el sesgo glo-
balizador que se categorizó.  

La Crisis Asiática (1997-1998)

Los acontecimientos económicos de los años de 1997 se centraron en las inquietudes por los déficits fiscales de los 
países industrializados, el alto desempleo de la Unión Europea, el aumento de la inflación y la respectiva baja de in-
tereses en EEUU y en el Reino Unido (FMI, 1997, p. 12). En esta misma perspectiva en el año de 1998 se hicieron 
efectivas la turbulencia financiera, que inmediatamente eclosionaron el sureste asiático, afectando la demanda y la 
oferta en los países de América Latina y su economía en general (FMI, 1998, p. 8).
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La crisis asiática trajo por parte del FMI un llamado a los estados a que diseñaran unas políticas de transparencia 
institucional tanto en la información como en los programas de sus respectivas reformas. La noción de transparen-
cia se operó con la implementación y el seguimiento de las buenas prácticas y actuaciones mediante la construcción 
de normas y códigos de conducta (FMI, 2000, p. 3). Estos lineamientos de política de trasparencia solicitada por 
el FMI, se globalizaron con la construcción de códigos de responsabilidad social, de conductas financieras y de 
prácticas industriales. Estas actuaciones económicas y políticas configuraron una primera modulación de la global-
ización llamada de la Globalización de la Transparencia Social. 

Las Debilidades de la Globalización. (1999-2000)

Los sucesos de la etapa de los años de 1999 y 2000 se presentó la estabilización de las tasas de interés en las 
economías avanzadas. Producto de este equilibrio se manifestaron ganancias sustanciales en el mercado bursátil, 
impulsadas por las acciones tecnológicas y por la no materialización de los efectos del y2k  en los sistemas in-
formáticos financieros (FMI, 2000, p. 14). Esta pausa permitió por parte de los entendidos reflexionar la crisis de 
los noventas que revelaron todo tipo de fallas en materia macroeconómica específicamente en las asignaturas de 
lo monetario y lo financiero a nivel global. La reflexión elucidó la paradoja que la globalización trae grandes ben-
eficios para las naciones que se incorporan, pero de igual forma trae riesgos sustanciales porque dichas naciones se 
encuentran expuestas a la sensibilidad de los movimientos económicos internacionales (FMI, 2000, p. 39). 

La tensión de las oportunidades y de las amenazas que traía consigo la globalización fue discutida por numerosos 
organismos y foros en búsqueda de la consistencia y estabilidad global como el G20 , el OCDE , el OICV  y el 
CNUDMI . Con el propósito de reformar la arquitectura económica y de evitar la vulnerabilidad con las crisis fi-
nanciera y que todos los países se beneficiaran de la globalización. La constitución de una globalización armoniosa 
se centró en el diseño de una arquitectura sistémica que posibilite la articulación de los mercados, lo comercial, lo 
financiero y lo bursátil para contrarrestar la vulnerabilidad económica. En esta arquitectura no se deja claro si es 
jerárquica triangulada o aplanada. No obstante, esta figura buscaba ordenar los mercados para reducir en lo posible 
la especulación. Este tipo de organización económica implementa la segunda modulación de globalización nom-
brada: La Globalización de la Arquitectura Sistémica. 

El Estallido de la Burbuja Tecnológica. (2001-2002)

Durante el 2001 se caracterizó por ser un año desastroso. Mundialmente se bajaron las tasas de interés de los ban-
cos centrales de todos los países. Esta medida se realizó con el propósito de aumentar la liquidez y prevenir una 
profunda desaceleración económica mundial. Pero contradictoria estas medidas trajo lo contrario: aceleró los 
problemas de la caída de los precios de los mercados mobiliarios en EEUU, acentuó la incapacidad de pago en Ar-
gentina y Turquía y provocó el descenso de los precios del petróleo. Esta situación económica se profundizó con el 
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11 de septiembre por los atentados de las torres gemelas en Nueva York (FMI, 2001, p. 2). En el año siguiente fue 
un tiempo de expectativa y de desafío, para enfrentar la desaceleración del año inmediatamente anterior. Sin em-
bargo, ante esta previsión fue imperfecta porque sin previo aviso, estalló la burbuja de las acciones tecnológicas y el 
encarecimiento de la energía junto con los comodites (FMI, 2002, p. 2).

El FMI valoró las diferentes incertidumbres de los mercados internacionales que se produjeron entre el 2001 y el 
2002. La alteración de los precios inmobiliarios, la ambivalencia en los precios del petróleo, las sacudida de la in-
dustria energética y el estallido de la burbuja tecnológica. A esto se le aunó que con motivo de la caída de las Tor-
res Gemelas observan en el terrorismo un determinador de alta influencia en economía internacional. Ante este 
escenario el FMI diseñó un proceso de racionalización caracterizado por ser silencioso. Este proyecto consistía en 
la formulación de una política económica de que la suficiencia de las reservas no sólo dependa de las transacciones 
corrientes del país, sino de sus necesidades de capital (FMI, 2001, p. 32). Es decir, que las reservas ya no se valora-
ban desde las variables atinentes al comercio exterior sino por la deuda de corto plazo. Este proyecto constituye la 
tercera modulación global perfilándose la Globalización de la Revolución Silenciosa. 

Las Pandemias y el Terrorismo. (2003-2004)

El año de 2013 fue el tiempo de la recepción de los dos grandes problemas de los dos años anteriores: el estallido 
de la burbuja de las acciones tecnológicas y el enfrentamiento del terrorismo con la invasión y guerra de EEUU 
con Irak. Estas dos cuestiones afectaron seriamente la economía geopolítica real, concretamente con el aumento 
de los precios del petróleo, proyectándose el efecto multiplicador en todos los bienes de consumo. (FMI, 2003, p. 
9). En el 2004 se manifestaron en los diferentes países todas las políticas de choques para lograr la recuperación 
económica. No obstante, esta recuperación no fue generalizada sino que tuvo diferentes ritmos: los EEUU y la chi-
na tuvieron la oportunidad de un crecimiento generoso con relación a la Zona Euro que tuvo un crecimiento muy 
módico (FMI, 2004, p. 7). Sin embargo se tiene que precisar que los países emergentes asiáticos no crecieron igual 
que la China porque se vieron afectadas por el Síndrome Respiratorio Agudo Severo.–SRAS- (FMI, 2004, p. 8). 
Afectando significativamente sus economías por las prevenciones médicas.

El FMI se encuentra retada por toda suerte de incertidumbres durante este período. La borrosidad ambiental por 
los profundos cambios climáticos, los sobresaltos en la salud pública con la producción inesperada de pandemias, 
la seguidilla de conflictos políticos tanto internos como externos, la agudización del terrorismo y las fuentes inye-
cciones económicas para su prevención. Paralelamente a todos estos desafíos crece sistemáticamente la deuda de 
los países pobres cuyos planes de pago son ineficientes e incluso inexistentes en algunas naciones africanas y sura-
mericanas. El FMI frente a este horizonte ambiental, político, económico y de orden público diseñó y aplicó unas 
políticas macroeconómicas, para contrarrestar estas incertidumbres y específicamente la deuda de los países pobres 
cuya sigla es –PPME- (FMI, 2004, p. 10). Este diseño político macroeconómico global se caracterizó por abordar 
las marginalidades en los frentes económicos, políticos, sociales y ambientales. Esta planteamiento categorizó la 
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cuarta modulación global con la designada Globalización de las Luchas Marginales. 

La Comunidad de Estados Independientes (CEI). (2005-2006)

A mediados de esta década, precisamente en el año de 2005, el balance económico es positivo con respecto a los 
años anteriores. Se registró un rápido crecimiento expresado con mejores resultados en todas las regiones del mun-
do. El rápido crecimiento se manifestó con tasas de inflación moderada y una notable ausencia de crisis financieras 
estructurales (FMI, 2005, p. 10). Se presentaron algunas resistencias económicas debido a ciertas coyunturas por 
los rezagos críticos de los años pasados. En este año se conformó la Comunidad de Estados Independientes (CEI),  
organización constituida por los países independizados de la antigua unión soviética. Estas naciones se han carac-
terizado por ser ricas en petróleo, gas natural y minerales como el carbón. Esta tendencia positiva continuó en el 
año de 2006 con un crecimiento superior al estimado a nivel mundial. Esta sorpresa se debió por un fuerte repunte 
de Japón, las señales de estabilidad de la zona euro y un destacado crecimiento sostenido en la África Subsahariana.

El FMI consideró que el sostenido crecimiento, gracias al aporte de los buenos resultados, materializados por el 
continuo flujo de bienes, servicios y capitales en todo el mundo, fenómeno que se enfatizó vehementemente con 
la categoría de globalización (FMI, 2006, 11). En esta perspectiva, la globalización se identificó como un tema 
netamente económico, manifestado por un mercado integrado por las fuerzas de la demanda y de la oferta, que 
se canalizan por el vigor dinámico entre el ahorro y el crédito mundial (FMI, 2006, 12). Acogiendo este espíritu 
dinámico de integración, el FMI confeccionó la estrategia de la alerta rápida y global, cuando se presenta alguna 
distorsión económica. Con estas maniobras se busca obtener beneficios tanto en lo global como en lo local. En los 
frentes de los político como en lo económico.  Este planteamiento macroeconómico de carácter general destaca el 
modelo del multilateralismo (FMI, 2006, 13). En este sentido se confecciona la quinta modulación global apostro-
fada la Globalización de la Integración Multilateral.  

La Crisis Hipotecaria Sub-Prime. (2007-2008)

En el año de 2007 se caracterizó por cuanto las miradas se orientaban a América Latina por el sólido crecimientos 
en América Latina. Las razones de este robustecimiento económico, precisamente se encontraron por la debilidad 
estructural de la economía estadounidense, derivada por la crisis en el mercado de la vivienda, causada por los tóx-
icos títulos hipotecarios que habían en el mercado. Esta situación hipotecaria llamada subprime contagió a toda 
la estructura financiera causando una crisis implosiva en toda la economía norteamericana (FMI, 2007, p. 6). En 
esta perspectiva subieron los precios de los comodities y de aquellos alimentos que empezaron a ser destinados para 
la producción de combustible. Ante este panorama se constituyeron mecanismos de resistencia por las amenazas 
económicas externas, como el manejo de las situaciones fiscales subyacentes y el establecimiento de variables para 
la sostenibilidad del crecimiento (FMI, 2007, p. 8). El FMI constituyó nuevos instrumentos y controles de super-
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visión, como la consulta y la valoración multilateral para abordar los problemas de los desequilibrios mundiales 
(FMI, 2007, p. 42).

En el año de 2008 el efecto subprime tenía a los Estados Unidos hundido por los problemas financieros que pro-
dujo la caída de los bancos de inversión más importantes del país como el Stanley Morgan y el Bear Stern. Las 
tensiones de la vivienda se prolongó en toda la economía mundial provocando una incesante multiplicación de 
impagos, desvalorizaciones y endurecimiento que en definitiva afectaron al sector financiero (FMI, 2008, p. 11). El 
problema estructural de los títulos hipotecaros fueron su toxicidad manifestada por su alto riesgo porque no había 
la capacidad de pagarse y por su expansión entre los inversionistas tanto nacionales como internacionales. Esta 
compleja situación se trasladó a la Unión Europea específicamente a los países de Grecia, Portugal, España e Italia 
ocasionando una destorcida económica superior a la vívida en la recesión de 1929. Este virus agresivo económico 
llevó analizar las variantes de este profundo intersticio modelándose el riesgo global e infiriendo la sexta modu-
lación global caracterizada como la Globalización de la Gestión del Riesgo, de la Resistencia y de la Supervisión. 

La Profunda Crisis Mundial. Deeping Financial. (2009-2010)

En el año 2009 se comenzó a valorar los acontecimientos económicos del año anterior, concluyéndose que históri-
camente no se había tenido una referencia tan profunda como la vivida en ese momento. Por ello surgió desde el 
FMI un eslogan básico: Luchar contra la crisis Mundial. A pesar de las enérgicas medidas para establecer y com-
poner la economía mundial, agenciando y apoyando la demanda agregada no se evitó la contracción de este año 
(FMI, 2009, p. 11). Ante esta recesión tan profunda el FMI realiza un llamado a no centrarse solamente en las 
necesidades nacionales sino establecer las condiciones necesarias para una cooperación internacional solidaria para 
evitar la exacerbación de las tensiones transnacionales (FMI, 2009, p. 11). De esta forma se hace un llamado coor-
dinado hacia la solidaridad y la colaboración en torno a las políticas financieras y especulativas para impedir daños 
colaterales. 

En el año de 2010 se conoció como la salida de la peor recesión en más de sesenta años. La recuperación aunque 
fue desigual, algunas economías experimentaron crecimientos superiores con respecto a otras (FMI, 2010, p. 11). 
La política del FMI fue por velar por una recuperación duradera, desde un crecimiento sostenido mediante la 
flexibilidad y la precaución. En un proceso de supervisión multilateral integrándola en una supervisión bilateral y 
regional (FMI, 2010, p. 11). La falta de sincronización provocó algunos efectos colaterales imprevistos; entre el-
los, fuertes flujos de capital hacia los mercados emergentes (FMI, 2010, p. 16-18). Este escenario el FMI motivó la 
política global de la alerta anticipada, cuyo propósito no estuvo en predecir las crisis sino detectar vulnerabilidades 
y factores que desencadenaran las crisis sistémicas (FMI, 2010, p. 33). En este período se desarrolló la séptima 
modulación global llamada la Compleja Globalización de la Focalización y de la Alerta Anticipada. 
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La Crisis de la Comunidad Europea. (2011-2012)

La misión del año de 2011 consistió en buscar el crecimiento equitativo y equilibrado mediante los programas de 
ajustes a los países europeos de Grecia, Irlanda y Portugal. En esta dinámica participó activamente Alemania apoy-
ándoles a estos países con un programa de ajuste fiscal y financiero que le permitieran salir de la situación deficita-
ria que se encontraban. Para ello el FMI buscó fortalecer la capacidad económica para afrontar los riesgos macro-
económicos estructurales y dinamizar de esta forma sus sistemas monetarios (FMI, 2011, p. 9). La política del FMI 
se centró básicamente en la recuperación mundial atendiendo a las velocidades múltiples de las naciones de los 
diferentes continentes (FMI, 2011, p. 10). Por ello uno de los retos de los países avanzados estuvo en reducir el de-
sempleo, mientras que el de los países emergentes ante el crecimiento desigual, se concentró en evitar el sobrecalen-
tamiento por la excesiva liquidez (FMI, 2011, p. 10). 

A medida que la recuperación tras la crisis económica internacional continuaba a distintas velocidades y en dis-
tintas modalidades en el mundo entero durante el ejercicio 2011. El FMI se esforzó por identificar y promover la 
puesta en práctica de políticas que permitieran lograr un crecimiento sostenido y equilibrado de la economía mun-
dial y por continuar brindando respaldo financiero y de otro tipo a los países miembros aquejados por los efectos 
persistentes de la crisis (FMI, 2011, p. 16). El otro tipo de ayuda que ofrecía el FMI estaba en la contemplación de 
la baja de tasas de interés y asesoría técnica con el ánimo de aliviar la distorsión. Con esta semblanza económica se 
les unieron los países de España e inquietó el de Francia con alguna destorcida económica. La finalización de dé-
cada e inicio de una nueva década se desarrolló la octava modulación mencionada la Globalización de las Múltiples 
Velocidades que buscaba el equilibrio y equidad.

 
A modo de Conclusión: Tendencias Sociales y Educativas

En el desarrollo de la visibilización de las tendencias sociales y educativas desde las modulaciones de la global-
ización. Se considera importante que se entiende por globalización desde el FMI. Si bien no se presenta de forma 
técnica, una definición del concepto, se podría afirmar: que la globalización dentro de un contexto de mercado 
abierto: consiste en el flujo de bienes, servicios y capitales. Dentro de un contexto de cultura científica y de cultura 
educativa la globalización es el flujo de transferencias de conocimientos, de saberes y de información que permit-
en la innovación y la creatividad. Frente a este análisis se puede destacar que las modulaciones de la globalización 
que se partió de los sucesos económicos globales, de las políticas económicas del FMI y de las nuevas concepciones 
ideológicas económicas. De este ejercicio se pueden identificar y reflexionar las tendencias sociales y educativas 
para esta segunda década de este nuevo milenio.En cada una de estas tendencias globales se acentúan las carac-
terísticas de la postmodernidad consistentes en la relatividad, el pragmatismo, el sincretismo y la pluralidad. 

La Globalización de la Transparencia Social configura una sociedad centrada en lo ético y en lo axiológico, cuyos 
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proyectos de vidas están centradas por las políticas personales de los  comportamientos y las conductas de la trans-
parencia. En el plano educativo se reformaron los programas hacia la formación de las prácticas transparentes con 
la implementación y seguimiento de las buenas prácticas y el diseño de códigos de comportamientos y actuaciones 
responsables. La trasparencia global social y educativa se manifiesta en el seguimiento vigilante de los manuales de 
conducta.

La Globalización de la Arquitectura Sistémica se estructuró con una sociedad centrada en la concienciación sobre 
lo azaroso, lo único constante es el riesgo, por la fuerte dependencia de la internacionalización económica y de los 
lineamientos políticos globales. En el orden educativo se buscó incorporar que el fenómeno de la globalización que 
trae considerables oportunidades pero al mismo tiempo grandes amenazas. El punto decisivo de la enseñanza y el 
aprendizaje estribó en la búsqueda de la estabilidad y el equilibrio tanto en lo global como en lo local. La arquitec-
tura sistémica global social y educativa se expresa con una pedagogía glocalizada.

La Globalización de la Revolución Silenciosa en este marco la sociedad experimentó a inicios del año 2000 la for-
mación de las fuerzas peligrosas de las diferentes burbujas como la tecnológica y la energética. Perspectiva que 
produjo el sentido de la incertidumbre existencial tanto en lo económico como en lo ambiental. La tendencia edu-
cativa que se erigió fueron los procesos de racionalización tanto en las políticas económicas, en las políticas ambi-
entales y en las políticas de seguridad. La revolución silenciosa global social y educativa  se expresó en los procesos 
de racionalización diferenciada entre lo productivo y lo especulativo. 

La Globalización de las Luchas Marginales, la sociedad a nivel global experimentaron las pandemias de la muerte de 
las aves, las vacas locas y la infección respiratoria-SRAS-. Estos fenómenos generaron toda suerte de campañas de 
salubridad y de higienización global. Situación que encauzó una campaña educativa para prevenir que el contagio 
tomara dimensiones incontrolables. La tendencia social es que cobraron importancia las  comunidades marginadas 
y empobrecidas en lo económico y en lo educativo; para apoyarlas en la búsqueda de salir de su situación de vulner-
abilidad que siempre han permanecido. Las luchas marginales globales en lo social y en lo educativo se dinamizó 
mediante la integración y la autogestión de sus procesos conforme con sus necesidades.

La Globalización de la Integración Multilateral la sociedad global vivió el proceso de integración de los estados in-
dependientes de la antigua URSS; en esta perspectiva cambió la geografía, la política y la historia global. En el pla-
no educativo se promovió la tendencia del mercado integrado con un anexo de control: - alertar de forma rápida y 
global cualquier distorsión económica -. Esta multilateralidad buscó proteger las entidades particulares de los países, 
para que se prolonguen de forma general en toda la globalidad. La integración multilateral global gestó el paradig-
ma social y educativo de diagnosticar y alertar para evitar contagiar las diversas crisis.

La Globalización de la Gestión del Riesgo, de la Resistencia y de la Supervisión; este modelo que se había gestado a 
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finales del siglo pasado. Se ha manifestado en la actualidad en las sociedades que tuvieron que gestionar los diver-
sos riesgos. Esta gestión trata de un proceso de resistencia anticipatoria que realizan las mismas comunidades para 
que sus efectos sino son anulados al menos sean minimizados. Los procesos formativos y educativos se encuentran 
montados en el trípode global del agenciamiento del riesgo, de las políticas de resistencia y una permanente super-
visión para anticipar los antiguos y nuevos riesgos. La gestión del riesgo, la resistencia y la supervivencia global bus-
ca en lo educativo y en lo social la constitución de una cultura del cuidado frente a lo inesperado para su respectiva 
conservación.

La compleja Globalización de la Focalización y de la Alerta Anticipada sensibilizó a una sociedad que vivía de la es-
peculación y del crédito. La sociedad al encontrarse desempleada sufrieron una profunda debacle económica y ex-
istencial. Esta situación posibilitó el surgimiento de valores como la cooperación, la coordinación y la colaboración 
para impedir daños directos y colaterales. En la tendencia educativa se priorizó la flexibilidad y la precaución en los 
procesos de supervisión multilateral integrándola a la supervisión local. Esto se manifestó en los procesos de evalu-
ación que se realizaron a los diferentes países para valorar los niveles educativos. El propósito de esta política se en-
cuentra encaminada de predecir crisis, detectar vulnerabilidades y evitar riesgos sociales y educativos.

La Globalización de las Múltiples Velocidades, las sociedades en la actualidad mutan con diferentes velocidades, sus 
ritmos son diversos, sus intereses variados. Los dinamismos sociales estriban en los objetivos que tienen como esta-
do, nación y sociedad. Esta sintomatología colectiva es debido a la variación en la intensidad y permanencia de las 
crisis y de sus respectivas salidas de las mismas. Por ello la formación educativa se ha constituido en una catalizado-
ra de todas estas dinámicas sociales. Esta educación gira en las búsquedas de integración, de equidad y de equilibrio 
mediante el fomento y promoción de una sustentabilidad y sostenibilidad económica con lo ambiental y lo cultur-
al. Las múltiples velocidades globales en lo social y en lo educativo si bien marcan distancias su respectiva coordi-
nación permite crecimientos armónicos.
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gLocALIdAdes  re-creAtIvAs: ecoLogíA-poLítIcA de LA dIFereNcIA desde Los cArAcoLes zApAtIstAs

gLoCALIDADEs1  
rE-CrEATIVAs 

1. ‘Redes tales como las de los indígenas, los ambientalistas, las ONG y otros movimientos sociales se están haciendo más numerosas y de mayor influencia a niveles 
locales, nacionales y transnacionales. Muchas de estas redes pueden ser vistas como productoras de identidades basadas-en-el-lugar y a la vez transnacionalizadas. 
También se pueden considerar como productoras de “glocalidades” alternativas a aquéllas del capital, los medios y la cultura global. Todas las glocalidades son tanto 
locales como globales, pero no son globales y locales de la misma manera (Dirlik, 1997). Es importante considerar aquéllas que promulguen una política cultural en 
defensa del lugar y la naturaleza. Estas glocalidades podrían propiciar reorganizaciones visibles del lugar desde abajo y la reconquista del espacio desde el mismo lugar 
de su arraigo. La creación de mundos regionales -regiones completas, tales como ecosistemas particulares o localidades interconectadas- se está convirtiendo en un 
proceso cada vez más sobresaliente y disputado con la creciente globalización’ (Escobar, ---, p. 135-136) (las negritas a lo largo del texto son marcadas para fines de 
este anteproyecto de investigación) 

ecoloGía-políTica de la diFeRencia desde los caRacoles zapaTisTas

Martha Angélica Soriano Sánchez
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Resumen: En este artículo enfatizamos la importancia de lo que podríamos llamar glocalidades o localidades habitadas por las 
Juntas del Buen Gobierno ( JBG) de los caracoles zapatistas en tanto cruciales emplazamientos de vida para entender las implica-
ciones de los procesos de globalización. Ello con el fin de resaltar los diversos proyectos de resistencia descolonizadora en búsque-
da de otra globalización donde imperen metabolismos socio-ecológicos más sensatos trazados bajo esquemas colectivos de apro-
piación, uso y gestión de ‘recursos’ guiados por una lógica de las necesidades y de carácter cada vez más local y regional. Para ello 
se entreteje un bosquejo de los referentes teóricos que constituyen el campo de estudio en construcción de la ecología política con 
el fin de poner de relieve  la especificidad que se plantea con el término ecología política de la diferencia (Escobar). Dando cuenta 
del papel estratégico que juega la región mesoamericana, donde se localizan los diversos proyectos de autonomía zapatista, para el 
‘nuevo’ imperialismo de acumulación por despojo.  
 
Palabras clave: glocalidades, caracoles zapatistas, ecología política de la diferencia

Abstract: In this article we emphasize the importance of what we might call glocalities or inhabited localities by the Good Gov-
ernment Boards ( JBG) of the caracoles zapatistas as crucial emplacements of life to understand the implications of globalization 
processes. In order to underline the divers projects of decolonizing resistance looking for another globalization where more  rea-
sonable socio-ecological metabolisms prevail by being outline under collective schemes of appropriation, use and management of 
‘resources’ lead by a logic of necessities and with an increasingly  local and regional character. For this we interweave an outline of 
the theoretical references that constitutes the research field in construction of political ecology aiming to highlight the specificity 
that lay out with the term political ecology of difference (Escobar). Giving account of the strategic role that mesoamerian region, 
where the divers projects of zapatista autonomy are located, plays for the ‘new’ imperialism of accumulation by dispossess.  
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La construcción de autonomía que hoy día entretejen en resistencia diversas comunidades étnico-culturales (tzelta-
les, tzotziles, tojolabales, mames, zoques, choles) al habitar los caracoles zapatistas en el sureste mexicano, con base 
al ejercicio político-colectivo de la Juntas del Buen Gobierno ( JBG- siguiendo los siete principios del <<mandar 
obedeciendo2>> ), es articulada por cierta dimensión, que podríamos traducir o plantear desde nuestra incursión 
analítico-académica en tanto, ecológico-política de la diferencia. Tal dimensión podría ofrecernos importantes lec-
ciones y posibilidades de re-creación de otros metabolismos socio-ecológicos3  más sensatos frente a la inminente 
crisis combinada (energética, climática, alimentaria y de pobreza) del <<proyecto civilizatorio de muerte>> que 
vivimos. Se trata de un proyecto de carácter monológico pero maquillado [desde 1945 momento histórico-político 
en que EU se alzó en tanto principal potencia económica promoviendo la constitución de nuevas instituciones de 
capital global (FMI, BM), una política imperial sintetizada en los estatutos del <<Consenso de Washington>> 
y organizaciones militares, así como paralelos procesos de descolonización jurídico-política  en África y Asia que 
sólo implicaron transformaciones en las formas de dominación desplegadas por la Modernidad pero que en lo 
efectivo asientan el tránsito hacia la <<colonialidad global>> del ‘sistema-mundo europeo/euro-norteamericano 
capitalista/patriarcal moderno/colonial’ (Cf. Castro-Gómez, Grosfoguel, 2007, p. 13-14)] por “Democráticos” 
Multiculturalismos Asimilacionistas y supuestas “agendas de sustentabilidad” a manos de cierto “Capitalismo Verde” 
Neoliberal. Tales medidas proyectos y programas paliativos evidencian su contradicción fundacional al seguir ape-
lando al crecimiento económico (socio-ecológicamente insostenible y profundamente desigual con referencia a la 
División Internacional del Trabajo entre países capitalistas centrales y países capitalistas periféricos) en tanto pre-
condición para la sustentabilidad (Delgado, 2011; Harvey, 2004). 

Con base a tales dinámicas globales-nacionales asentadas mediante la heterarquía  del poder4 se pretende enfatizar 
las políticas socio-ecológicas y culturales de la diferencia que desde la territorialidad o localidades habitadas y cons-
truidas por los pueblos indígenas originario-campesinos fundamentadas en sus sistemas ancestrales de producción 
que combinan oralidad, historia e identidad. De esta forma los lugares habitados cobran un papel fundamental e 
invaluable, con referencia a los encarnamientos y emplazamientos de vida,  identidad, cultura y construcción socio-
ecológica, en cuanto cruciales puntos de partida para entender las implicaciones de los procesos de globalización. 

2. Cómo lo reafirman en su más reciente comunicado <<con la guía de servir y no servirse/representar y no suplantar/ construir y no destruir/ obedecer 
y no mandar/ proponer y no imponer/ convencer y no vencer/ bajar y no subir>>  Ellos y nosotros, VII. L@s más pequeñ@s, introducción. 
3. <<un marco para distinguir entre culturas, sociedades o regiones según sus relaciones de intercambio características con la naturaleza…se entiende 
por metabolismo básico los flujos físicos o intercambios de materiales y energías locales y regionales regido por mecanismos naturales de reciclaje que 
sustentan la reproducción natural de recursos: agua dulce, aire, biomasa vegetal o animal; y por metabolismo ampliado (similar al tecnometabolismo 
de Boyden) la extracción de recursos no-renovables, generando nuevos problemas con los desechos y contaminación propias de estas producciones que 
han intensificado a ritmo exponencial  sus actividades de explotación gracias a las innovaciones tecnológicas, catalizando nuevos procesos biogeoquí-
micos  (interferencias antropogénicas) que sobrecargan la capacidad del ecosistema para adaptarse progresivamente en términos evolutivos>> (Ficher-
Kowalski, Haberl, 2000, p. 22)
4. ‘perspectiva heterogénea histórico-estructural (Quijano, 2000), o una heterarquía (Kontopoulos, 1993), es decir, una articulación de múltiples jerar-
quías, en la cual la subjetividad y el imaginario social no son epifenómenos derivados de las estructuras sino constitutivas del sistema-mundo (Grosfo-
guel, 2002). En esta conceptualizacíon, la idea de raza y el racismo no son superestructurales ni instrumentales a una lógica de acumulación incesante 
de capital a escala mundial, sino constitutivas del mismo desde su interior. El <<patrón de poder colonial>> es un principio organizador que envuelve la 
explotación y la dominación ejercida en múltiples dimensiones de la existencia social, desde las económicas hasta las formas organizativas de lo político, 
las instituciones estatales, las relaciones de género, las estructuras de conocimiento y la reproducción de la familia nuclear (Quijano, 2000)’(Grosfoguel, 
2006 )
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La instauración de la  Globalidad Imperial, reforzada a través de la violencia y represión muchas veces apoyada 
o solventada desde los mecanismos de poder fáctico de los Estados-Nación, también responde al resistente y re-
existente (aludiendo el término propuesto por Adolfo Albán Achinte) ejercicio de autonomías locales o regionales 
(denominadas <<colonialidades globales>> por Escobar). Múltiples historias locales no-occidentales unidas  trans-
versalmente en la diferencia por varios aspectos:  por un lado el enfrentamiento con Occidente; por otro lado la 
importancia de sus memorias socio-históricas vivas, respecto a lo que agregaríamos en énfasis epistémico-político 
la coetaneidad o simultaneidad espacio-temporal de nuestro presente indígena (negada por la sistemática homoge-
neización promovida por los procesos de globalización neoliberal  ya que), se trata de los herederos vivos de  cul-
turas profundas, originarias y ancestrales que no sólo existieron y forman parte de tiempos remotos sino que están 
siendo perviviendo en re-creación desde la resistencia-articulación-construcción organizada, no pertenecen al pa-
sado, ni se quedaron estancados en tiempos primitivos (desde la escatológica linealidad de la Historia Eurocentra-
da),  sino que se trata de diferentes formas de vida que se afirman desde sus colectividades ancestrales localizadas; y 
por último la lucha por la paz con justicia y dignidad que implica un conocimiento de las múltiples injusticias his-
tóricas y que por tanto no radicaría en discursivos reconocimientos asimilacionistas sino en dejar de perpetuar prácti-
cas de explotación, subordinación e indignidad ancladas a un principio organizativo etno-racial  Re-producido por 
oligarquías blancas y mestizas (y sus múltiples agregados) de hegemonía monoétnica5.

Retomando los planteamientos de Ramón Grosfoguel y Walter Mignolo, tal diversidad en las historias, estrate-
gias, confrontaciones y respuestas pueden ser unidos desde un proyecto descolonizador (de ahí la opción y pro-
puesta del giro decolonial para el programa de investigación modernidad/colonialidad/decolonialidad6) que se 
asuma desde la actitud7 de un pensar-actuar descolonial8 lo que posibilite la escucha atenta, abierta y en aprendizaje 
5. Apuntamos a pie de página que claramente se toma como referente el carácter monocultural y uninacional que el Estado-Nación Mexicano (va desarrollando en 
tanto  dinámicas de colonialismo interno dominado a manos de elites u oligarquías criollas o mestizas)  ha pretendido imponer [adscribiendo (en subordinación) al 
Universalismo Abstracto de Democracia, Ciudadanía y Derechos del Hombre dictados con referencia a la tradición elaborada por Occidente que va de los antiguos 
griegos, las revoluciones intraeuropeas, a la ilustración europea] a través de una historiografía oficialista con base al crisol del  <<mestizaje- ciudadanía>> que anula 
las constitutivas diferencias y pluralidades étnico-culturales, como bien lo demuestran la historia socio-política en la que se gesta la organización de las comunidades 
zapatistas (Ejemplos sobran tal como nos indica la Dra. Violeta Núñez en el seminario con motivo de los 20 años de resistencia zapatista: la contrareforma de 1992 al 
artículo 27 con la que se comienzan a establecer mecanismos para privatizar la propiedad social; la firma del TLC el mismo años para ser puesto en vigor hacia el 94 
dando un golpe mortal a la agricultura, al campesinado y a la soberanía alimentaria nacional;  los diálogos y acuerdos de San Andrés Larraínzar lo que deja en claro la 
complicidad de los tres niveles de gobiernos y  por parte de cada uno de los partidos políticos implicados con la maquinaria de dominación-explotación que subyuga, 
atropella y pretende exterminar a los pueblos originarios, sus cosmogonías, sentidos y formas de vida). 

6. ‘las distintas historias locales no-occidentales tienen en común el enfrentamiento con occidente […] de tal modo que la <<decolonialidad>> como la pensamos en 
América del Sur, el Caribe y en Estados Unidos no es universable en sus particularidades. Pero sí la descolonialidad como concepto y proyecto es el conector entre 
pensadores, activistas, académicos, periodistas, etc., en distintas partes del mundo (así también en la Unión Europea y Estados Unidos): el conector entre todos aque-
llos y aquellas que piensan y hacen a partir del sentido del mundo y de la vida que surge de la toma de conciencia de la herida colonial’ (Grosfoguel, Mignolo, 2008, p. 
34-35) 
7. ‘El concepto de giro des-colonial en su expresión más básica busca poner en el centro del debate la cuestión de la colonización como componente constitutivo de 
la modernidad, y la descolonización como un sinnúmero indefinido de estrategias y formas contestatarias que plantean un cambio radical en las formas hegemónicas 
actuales de poder, ser, y conocer […] La  actitud desclonial nace cuando el grito de espanto ante el horror de la colonialidad se traduce en una postura crítica ante el 
mundo de la muerte colonial y en una búsqueda por la afirmación de la vida de aquellos que son más afectados por tal mundo’.  (Maldonado-Torres, 2008, p. 66)
8. ‘De modo que cuando decimos «decolonialidad» y por ello significamos el tercer término del complejo modernidad/colonialidad/descolonialidad, estamos signi-
ficando un tipo de actividad (pensamiento, giro, opción), de enfrentamiento a la retórica de la modernidad y la lógica de la colonialidad. Ese enfrentamiento no es 
sólo resistencia sino re-existencia, en el sentido del pensador, artista y activista colombiano Adolfo Albán Achinte […] en el pensamiento occidental, la tradición [e. d. 
Grecia y la Ilustración] es sostenible, y es parte de la modernidad, mientras que la tradición fuera de occidente (India, el Medio Oriente, África, América del Sur), se 
lo tiene como una instancia necesaria de superar mediante la modernización como proceso y la modernidad como horizonte. Reflexionar de esta manera es una críti-
ca al racismo epistemológico de occidente y una instancia simple de pensamiento descolonial lo cual lleva a re-ordenar el mapa de categorías filosóficas que sostienen 
proyectos económicos y políticos tales como el «desarrollo».’ (Grofoguel, Mignolo, 2008, p. 34) 
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(Lenkersdorf, 2008) de las fuerzas epistémico-políticas hilvanadas desde diferencias coloniales9 de conocimientos, 
prácticas y sentires generados en el incesante proceso de vivir en los bordes epistémicos, ontológicos y políticos del 
sistema-mundo moderno colonial. Estas epistemologías fronterizas que han permanecido silenciadas a través de la 
inferiorización, violencia y represión sistemática mediante conjuntos-dinámicos de prácticas euro-norteamericano-
céntricas. Por tanto se trata de la construcción de diversos proyectos pluriversales enlazados desde la diferencia que 
se desenganchen o desconecten de ese fundamentalismo epistémico erigido a través del dispositivo modernidad/co-
lonialidad [contando con el fundamental refuerzo de las fragmentaciones cognitivas con las que se edifica el cuer-
po disciplinario básico de las Ciencias Sociales a través de las cuales se consigue naturalizar los modelos y formas de 
vida de la sociedad liberal-neoliberal en cuanto “irrebatible” referente Universal y teleológico en la labor Re- pro-
ductiva de Conocimiento Científico) (Lander, 2000)],  para culminar el proyecto inacabado de la descolonización en 
búsqueda de otra globalización. 

Otro importante referente teórico lo conforma el análisis desde la geografía crítica que David Harvey  plantea acer-
ca de la cuestión de la reproducción ampliada del capitalismo de acumulación por desposesión10. Lo denomina de 
esta manera porque, retomando los planteamientos de Marx, le resultaría desacertado llamar “originario o primi-
tivo” a procesos depredadores que han persistido en el transcurso de los últimos 500 años (Harvey, 2009, p. 113). 
Mediante esta noción analítica alude a los procesos de ampliación territorial capitalista (‘soluciones externas’),  ba-
sados en el despojo, robo y saqueo “legales” casi en gran parte de los ejemplos, con los que se configura la búsqueda 
y creación de nuevos nichos de mercado con base a la racionalidad instrumental-capitalista-neocolonial-imperial 
para la superación de crisis cíclicas en los que se generan excedentes de capital.  Ejemplos de ello que podríamos 
destacar respecto al contexto y tema que nos atañen serían: Proyectos como IM (Iniciativa Mérida) que, citando a 
Delgado y Romano

no son un objetivo en sí mismo, sino que constituyen un medio más para garantizar los intereses del sector privado y del 
gobierno de EU y de sus socios menores locales (Delgado, 12 de Octubre de 2007), proceso que en los hechos toma for-
ma de una compleja y peligrosa dinámica de estabilidad-inestabilidad [socio-política y militar] (2011b, p. 92),

el PPP (Plan Puebla Panamá) <<que supuestamente no es un tratado de libre comercio sino un ‘plan de desarrollo’ 
para que la necesaria privatización deje operar las bondades de libre mercado>> (Delgado, 2004); la instalación de 

9. ‘La diferencia epistémica colonial, apunta hacia otra dirección: al pensamiento a partir de los saberes relegados y subalternizados no ya como una 
búsqueda de lo auténtico y lo antitético, sino como una manera de pensar críticamente la modernidad desde la diferencia colonial. Esto es, una epis-
temología fronteriza que, desde la subalternidad epistémica, reorganiza la hegemonía epistémica de la modernidad’ (Mignolo, 2004, p. 234) por tanto 
no se busca reconocimiento sino afirmación epistémica desde la diferencia colonial habitada, se trata de la descolonización intelectual-práctica-sentida 
entendida en tanto ‘performatividad’ crítica de la diferencia colonial
10. ‘Una mirada más atenta de la descripción que hace Marx de la acumulación originaria revela un rango amplio de procesos. Estos incluyen la mercan-
tilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas ; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad– 
común ,colectiva ,estatal ,etc.- en derechos de propiedad exclusivos ; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de 
trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación 
de activos, incluyendo los recursos  naturales; la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra; el tráfico 
de esclavos; y la usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito. El estado, con su monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad, 
juega un rol crucial al respaldar y promover estos procesos’ (Harvey, 2009, p. 113)
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acueductos subterráneos para saqueos de recursos hídricos; o la instauración del CBM (Corredor Biológico Meso-
americano); sumado al programa de biocombustibles o  corredores turísticos del mundo maya con los que se pre-
tende atropellar y fragmentar la territorialidad indígena-zapatista. 

Con base a proyectos, programas, planes iniciativas y discursos “Conservacionistas”  y de “Desarrollo sustentable” 
se están reforzando estrategias de <<biopiratería>>, esto es el robo y apropiación de saberes socio-culturales histó-
ricamente colectivos de las comunidades indígenas para que el mercado global capitalista supere sus reiteradas crisis 
de sobre acumulación  reasignando excedentes a través de la creación de, por ejemplo,  un sistema mundial de bio-
prospección así como de propiedad intelectual (Delgado, 2002)11, entre muchos otras formas de mercado rapaz-
mente desiguales y socio-ecológicamente insostenibles diría Joan Martínez Alier <<el metabolismo de las socieda-
des ricas no se podría sostener sin conseguir a precios baratos los recursos naturales de los proveedores de materias 
primas, es una condición estructural>> a lo que agregarían Ficher-Kowalski, Haberl (2000) <<Sólo podemos desa-
rrollar estrategias si comprendemos adecuadamente las variables económicas, tecnológicas y culturales de las socie-
dades industriales, que influyen en este metabolismo y definen sus interacciones>>. Esto nos llevaría a un escenario 
donde la competencia por el control de mercados ‘post-coloniales’ en desarrollo se convierte en objeto primordial 
de disputas capitalistas entre potencias metropolitanas y corporaciones o biocapitales transnacionales que operan 
desde una lógica de “derecho” a la propiedad privada debido a que en regiones periferizadas (como América Lati-
na) pueden fácilmente deslindarse de responsabilidades respecto a  las consecuencias de contaminación-presión 
ambiental, las implicaciones de injusticia social o los costos de “externalidades”, e.d. pasivos ambientales  que se ge-
nerarían desde la construcción, apertura y cierre del negocio en cuestión sea de minerales (extractivista), de biodi-
versidad (biopiratería), de agua (robo de recursos hídricos así como paralelas regalías provenientes de la generación 
de energía mediante plantas hidroeléctricas), etc. De ahí la importancia de otros esquemas colectivo-comunales de 
apropiación, uso, gestión y usufructo de recursos guiados por una lógica de las necesidades y de carácter cada vez 
más local y regional. De esta manera reiteramos el carácter estratégico de la región latinoamericana (específicamen-
te la mesoamericana de la que forma parte el Soconusco y sierra de Chiapas) en el contexto global del ´nuevo´ im-
perialismo de acumulación por despojo, ya que es vista por capitales extranjeros,  sus minoritarios socios nacionales 
así como las oligarquías en el poder en tanto simple mercado infravalorando necesidades y consecuencias futuras al 
pasar por alto decisivas cuestiones de metabolismo socio-ecológico.  

11. ‘Los sectores científico-productivos que hacen uso de la biodiversidad y de los conocimientos a ella asociados […] por un lado, se interesan en re-
cuperar el conocimiento precapitalista sobre la biodiversidad que las comunidades indígenas aún conservan, mientras que por el otro deben lidiar con 
una crisis ecológica cada vez más aguda, así como con el creciente proceso de exclusión y exterminio de las culturas y las comunidades indígenas del 
planeta. Irónicamente, el rescate del conocimiento indígena no se está llevando a cabo a partir del reconocimiento y el fomento de la existencia de los 
pueblos indígenas como tales, sino a través de la sistematización de sus saberes (antes que perezcan definitivamente), tal como sugiere el proyecto del 
BM denominado Conservación de la biodiversidad  e Integración del Conocimiento tradicional de las plantas medicinales al Sistema de Salud Básico en 
América Central y el Caribe. En definitiva se trata de “traducir” al lenguaje científico-regido por la lógica de la propiedad privada (patentes, derechos de 
autor, etc.)- un conocimiento que históricamente fue colectivo” (Delgado, 2009, p. 89); “El corredor biológico mesoamericano  fue considerado, hacia 
fines de la década de 1990, modelo de corredor y ejemplo mundial de conservación –a  pesar de las numerosas denuncias sobre el saqueo biológico y de 
conocimiento indígena que el programa estaba llevando a cabo- . Ese saqueo fue, por lo menos, facilitado por las normativas del corredor biológico, al 
homogeneizar las pautas legales sobre el acceso, la gestión y el usufructo de la biodiversidad y de su conocimiento asociado. Esto indica a las claras que 
los corredores son altamente estratégicos, dado que contienen la biodiversidad y los recursos naturales en su estado nativo, lo que permite obtener infor-
mación adicional sobre su ciclo vital y su entorno, pero sobre todo porque contienen, a su vez, los saberes propios de las culturas indígenas’ (Delgado, 
2009, p. 91) 
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Frente a tendencias de despolitización sobre cuestiones ambientales y ecológicas se posiciona la ecología política 
en tanto campo de estudio en construcción. Sus referentes teóricos principales remiten a aportaciones elaboradas 
desde la economía ecológica crítica,  la ecología marxista, la antropología o ecología cultural y la geografía crítica 
(manteniendo diálogos importantes con campos de historia ambiental, sociología política, ecología histórica, entre 
otros) con los que se pone al centro del debate y análisis las relaciones de poder o procesos de apropiación que en-
tretejen las tensas dimensiones de estudio que articulan este campo teórico-práctico.  

La ecología-política es definida como el estudio de conflictos ecológico-distributivos (Martínez Alier, Escobar, 
Leff, Toledo)  ligado, en términos de Martínez Alier, al comercio ecológicamente desigual entre países ricos y po-
bres o a expresiones de justicia ambiental con lo que el calificaría de ecologismos de los pobres e. d. se trata de

Conflictos sobre el acceso, despojo, uso, control y usufructo de los territorios y los recursos ahí contenidos (lo que incluye, 
por tanto, reconocer y verificar las contrafuerzas existentes y sus propuestas alternativas.  Y aunque el despojo y usufructo 
privado de los recursos en efecto no es nuevo sino algo estructural del sistema actual de producción, resulta cada vez más 
claro que la creciente acumulación de capital demanda una explotación y transformación mayor del entorno natural y 
social con implicaciones socio-ambientalmente desiguales y sinérgicas […] que da cuenta de la importancia que tiene en 
los análisis teórico-empíricos el reconocimiento explícito de los sistemas de poder, influencia y subordinación presentes en 
las relaciones sociales y productivas contemporáneas en todas las escalas temporales y espaciales […]Estudiar los intentos 
de la eco-tecnocracia internacional para establecer normas ecológicas que perpetúen la desigualdad entre ricos y pobres 
y que permiten condiciones propicias para el intercambio ecológicamente desigual entre países, pero también el anali-
zar cómo la lógica del beneficio privado es una lógica de beneficios cortos y de infravaloración de las necesidades futuras 
(Delgado, 2013, pp. 1, 5).

A partir de tales definiciones Arturo Escobar señalaría la importancia de conflictos sobre distribución cultural 
(donde estarían implicadas las referidas dinámicas de negación de diferencia cultural), o de las políticas ecológico-
culturales basadas-en-lugar, lo que le permitiría articular la noción de ecología política de la diferencia. Con ella 
enfatizaría la importancia de robustecer  redes glocales construidas desde múltiples autonomías contrahegemóni-
cas al poner en conexión los marcos integrados de estas diversas economías, ambientes y culturas  que se alzan en 
cuanto respuestas a una Euro-Norteamericana-céntrica Teleología. De tal forma que se trataría de asumir en tanto 
puntos epistémico-políticos y ontológicos de partida la diferencia geopolítica, corpo-política,  socio-histórica y 
cultural de diversas <<colonialidades globales>> (para desmarcarse de constantes procesos de subalternización o 
inferiorización propios de la colonialidad12) que se podría jugar mediante la atenta escucha y la experiencia con-vi-
vida desde los caracoles zapatistas logrando con ello sacudir y transformar nuestras colonizadas nociones sobre  na-
turaleza,  vida o cultura para que asumamos su urgente defensa mediante su resignificación desde lo local-regional.   
(Escobar, 2010, 2008, 2005). Diría Escobar,
12. ‘Así la noción de colonialidad  señala dos procesos paralelos: la supresión sistemática de culturas  y conocimientos subordinados (encubrimiento del 
otro) por la modernidad dominante; y la necesaria emergencia, en el encuentro the conocimientos particulares conformados por esta experiencia que al 
menos tiene el potencial de devenir en sitios de articulación de proyectos alternativos y de posibilitar un pluriverso the configuraciones socio-naturales’ 
(Escobar, 2008, p. 12) 
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El gran desafío está en visibilizar lo ‘no-liberal/no-capitalista/no-estatal’ en sus propios términos. Este proceso –no sólo 
de descolonización epistémica sino de verdadera re-construcción de mundos y conocimientos de otro modo- desborda el 
panorama actual de las ciencias sociales modernas, incluyendo las vertientes europeas del pensamiento crítico (Escobar, 
2012, p. 15)

La puesta en relieve de la existencia de sistemas de valoración múltiples enraizados en saberes ancestrales a partir de 
lógicas y racionalidades radicalmente distintas  sitúan el ineludible problema de sostenibilidad  o la rapaz coloniali-
dad de la naturaleza (o la vida misma) que implicarían los modelos de “Desarrollo sustentable” neoliberales, ya que 
suponen un Desarrollo desterritorializado, incorpóreo y sumido en abstracciones prefabricadas donde se comete el 
grave error de homogeneizar soluciones (desde la lógica capitalista posmoderna-neocolonial- globalizada). Es por 
ello que otras lógicas de diferencia colonial son difícilmente consideradas seriamente y muchos menos incorporadas 
en proyectos o programas de diseño y prospección socio-ecológica porque implican cuestionamientos radicales 
a los supuestos modernos con los que se articulan estas propuestas “verdes” (naturaleza/cultura, individualismo, 
ejercicio político sólo desde la clave Democrático-iluminista de la Sociedad Civil). Por ello nos resultaría de deci-
siva relevancia el énfasis y robustecimiento de las redes construidas a partir del vivir digno zapatista, ya que desde 
el fundante hecho de la recuperación de tierras en disputa con base a los derechos de sujetos históricos colectivos 
(250, 000 has.) se opera una crucial reconfiguración territorial en Chiapas con los que se reactiva la  memoria larga 
y profunda de estos autogobiernos pluriétnicos. 

En este sentido plantearíamos como fundamental la labor de abrir nuevas vetas teóricas  y de investigación con base 
a las tendencias transdisciplinarias en los saberes donde se aludan horizontes de sentido otros en retroalimentación 
con las tendencias mencionadas donde podríamos destacar a la epistemología de la complejidad y el constructivis-
mo. Por ello trazaríamos en tanto potenciales proyectos de investigación el trazar las bases teórico-conceptuales de 
lo que denominaríamos <<ecología-política de la diferencia desde los caracoles zapatistas>>. Poniendo de relieve la 
labor de traducción analítico-académica respecto a conocimientos y prácticas ancestrales re-creadas en cotidiani-
dad-cíclica con referencia a saberes cosmogónicos que constituyen la memoria socio-histórica y las singularidades 
étnico-culturales de los pueblos indígenas originario-campesinos.

Por ello sería importante dar cuenta de la situación actual y perspectivas posibles al explorar iniciativas, respuestas 
y articulaciones de la diferencia, frente a procesos como la Modernidad o el Desarrollo, en contextos de globa-
lización (hoy día guiados por hegemónicas tendencias neoliberales o de <<Globalidad Imperial>>) apelando a 
desmarcarse de los Monólogos Juristas, Filosóficos o Económicos dominantes (respecto a la Nación, Desarrollo, 
Identidad, Derechos Humanos, Sociedad Civil que atan la apertura de posibilidades re-creativas y auténticamente 
interculturales mediante sus perfiles Universalistas de Democracia y “Desarrollo Sustentable” Neoliberal). Co-
nocer las estrategias socio-ecológicas que conforman la singularidad y fuerza étnico-cultural del imaginario y me-
moria socio-histórica con los que las comunidades enactúan [aludiendo el término <<enacción>> propuesto por 
Francisco Varela (2005)13] estableciendo  múltiples relaciones de sujeto a sujeto con su Madre Tierra implicando a 
13. ‘Precisamente la mayor capacidad de la cognición viviente consiste en gran medida en plantear las cuestiones relevantes que van surgiendo en cada 
momento de nuestra vida. No son predefinidas sino enactuadas: se las hace emerger desde un trasfondo, y lo relevante es aquello que nuestro sentido 
común juzga como tal, siempre dentro de un contexto’ (Varela, 2005, p. 89)
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su vez una fuerte posibilidad para repensar la fundante disociación Moderna entre naturaleza/ cultura-hombre ya 
que para los pueblos originario-campesinos no hay disociación sino co-existencia intersubjetiva entre las comuni-
dades y los territorios, la naturaleza o su Madre Tierra, en el sentido de <<ontologías relacionales>> aludido por 
Gudynas (2010)14. Por otro lado también se podría resaltar la importancia de la <<racionalidad-campesino-zapa-
tista>> trazada fundamentalmente a partir de la cultura ecológico-política que surge de 500 años  de resistencia 
de los pueblos indios con base a sus historias, memorias y subjetividades experimentadas y construidas desde sus 
reconfiguraciones territoriales que hoy se empoderan a través del <<buen gobierno>> de los 38 MAREZ (Munici-
pios Autónomos Rebeldes Zapatistas). 

Así como comprender (desde un horizonte de epistemología de la complejidad) las simultáneas y transversales di-
námicas, flujos, procesos, redes y problemáticas socio-ecológicas, étnico-culturales y políticas  que apuesten por la 
configuración de nuevos nodos de investigación o poner en práctica la incursión problematizada, asumiendo como 
punto de partida la diferencia colonial15 (epistémica, política y ontológica), sobre la noción de territorialidad16. 
Situada en las efectividades socio-ecológicas, étnico-culturales y políticas que conforman la región de Soconusco 
y Sierra, en el estado de Chiapas [distinguidas, respecto a una tercera zona (Istmo-costa) con base a las notorias 
diferencias climáticas señaladas por el geógrafo y etnólogo Karl Helbig (Aubry, 2006)]. Localidades signadas por 
la complejidad e intrincamiento de dinámicas globales-locales, de las que se  resaltaría el análisis de los flujos y redes 
que constituyen su metabolismo socio-ecológicamente sensato construido desde la autonomía de los caracoles zapa-
tistas, e. d. a partir de procesos basados-en-lugar o territorialidades encarnadas.  
 

14. ‘En América Latina cobraron fuerte protagonismo las posturas de algunos pueblos indígenas, donde el dualismo del antropocentrismo es suplanta-
do por redes relacionales que integran en igual jerarquía a distintos seres vivos u otros componentes del ambiente. Esta perspectiva de relacionalidad y 
continuidad se nutre de ejemplos que provienen de distintos pueblos indígenas’ (Gudynas, 2010, p. 64). 
15. Posicionamiento epistémico-político que pretende dejar de reforzar  la colonialidad (del poder, del ser y del conocimiento) entendida en tanto am-
plios procesos de heterogeneidad histórico-estructural con los que se consigue subaltenizar, silenciar, olvidar, violentar o relegar gramáticas, prácticas 
y conocimientos de diversas expresiones étnico-culturales, en este sentido retomamos a Nelson Maldonado-Torres ‘Para pensar la complejidad de la 
colonialidad vale pensar, tal como Aníbal Quijano ha apuntado, que la llamada «dependencia» no se puede explicar sólo a partir de fuerzas exteriores 
que se imponen a los países previamente colonizados, sino también a fuerzas interiores que mantienen distintas jerarquías raciales en los países en cues-
tión (Quijano, 2000, 1997). Son estás jerarquías las que continúan siendo reproducidas tanto en las formas de imperialismo actual como en proyectos 
de nacionalización basados en la hegemonía blanca o mestiza’(2008, pp. 64-65). De esta forma se optaría por ir más allá de las jerarquías epistémicas 
imperiales que sostienen el provincialismo eurocéntrico al asentar al capital-mercado en tanto única forma económica posible; a la euromodernidad y 
la sociedad capitalista liberal-neoliberal en cuanto Universal horizonte epistémico, político y cultural; y al Estado-Nación en tanto referente central (en 
constante reconfiguración de cara a los intensos procesos de desterritorialización del capital financiero y bursátil transnacional) de lo social y económi-
co-político.  
16.Planteada en tanto complejidad multidimensional. Se trataría de un análisis elaborado con base a las efectividades de  procesos, flujos y confrontacio-
nes que articulan el complicado, tenso y violento contexto geopolítico en Chiapas, considerando la condicionante escala global de hegemónicas efecti-
vidades neoliberales de “Desarrollo Sustentable” o “Capitalismo Verde” (que defiende el crecimiento económico en tanto precondición para la susten-
tabilidad, e. d., mantienen la inamovible prioridad de lo económico, así como la aceleración en los ciclos de producción y consumo en tanto panacea de 
desarrollo-bienestar); pero elaborado en prioritarios términos locales y regionales,  prestando especial atención a las soluciones plurales y proyectos de 
vida-desarrollo basadas en decisiones autónomas desde y a partir de  las comunidades zapatistas concretas. En otras palabras partiríamos de las terri-
torialidades in-corporadas construidas con base a las dinámicas y luchas de sujetos colectivos, donde comunidades y espacios habitados son vividos y 
construidos en tanto unidad orgánica, en cuanto simbiosis entre naturaleza y comunidad. 
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Resumen: Este trabajo se propone hacer una reflexión y análisis sobre el impacto que los marcos de referencia 
teórico-metodológicos de los diferentes acercamientos neo-institucionales tienen en la política social. El trabajo se 
cuestiona la funcionalidad y continuidad de las instituciones que tienen a su cargo las funciones de diseñar e imple-
mentar los programas de política social, dados los cambios profundos que el entorno de procesos de globalización 
económica. El método usado principalmente se centra en el análisis crítico y en la reflexión. Se concluye que las 
instituciones de bienestar y seguridad social deben desarrollar las capacidades tecnológicas, organizacionales y ad-
ministrativas para crear y mantener efectos institucionales que van más allá de ser conductoras para la eficiencia, la 
efectividad y el desarrollo equitativo. 
 
Palabras clave: Instituciones, Nueva economía institucional, política social. 
 
 
Abstract: This paper intends to make a reflection and analysis of the impact of theoretical and methodological 
frameworks of reference on different neo-institutional approaches in social policy. The paper questions the func-
tionality and continuity of the institutions that are responsible for the functions of designing and implementing 
programs of social policy, given the profound changes on the environment of economic globalization process-
es. The method used primarily focuses on critical analysis and reflection. It is concluded that the institutions of 
welfare and social security must develop the technological, organizational and administrative skills to create and 
maintain institutional effects that go beyond being conductive to efficiency, effectiveness and equitable develop-
ment.  
 
Key words: Institutions, New institutional economics, social policy.
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Introducción

El objetivo de este trabajo es delimitar los marcos de referencia que facilitan el análisis sociológico, económico e 
histórico de las instituciones del sistema de bienestar que diseñan e implementan los programas de políticas socia-
les. Los marcos de referencia teórica metodológica son de utilidad para decidir el tipo de investigación empírica y 
las formas en que se dan sentido a las instituciones a cargo de las prácticas de bienestar en situaciones más específi-
cas y concretas.

En este análisis, primeramente se reflexiona sobre los alcances de la nueva economía institucional, posteriormente 
se delimita el rol que juegan las instituciones en el diseño e implementación de la política social en los sistemas de 
bienestar y seguridad. Sin embargo, a pesar del importante papel y las funciones que las instituciones han desem-
peñado en forma eficiente, a partir de los cambios en las estructuras de las instituciones públicas de los sistemas de 
seguridad y bienestar, éstas han mostrado sus disfuncionalidades y discontinuidades. Finalmente, se determinan las 
implicaciones que estos cambios profundos en las instituciones tienen en la entrega de servicios y beneficios de la 
política y seguridad social.

La nueva economía institucional

A finales de los setentas se inició un movimiento a través de muchas de las ciencias sociales, pero especialmente 
para las teorías institucionalistas. Este movimiento que inicia la historia de las reformas administrativas del Estado 
de Bienestar bajo la común preocupación de una fuerte lucha por el redescubrimiento de las instituciones. A este 
nuevo movimiento se le refiere como nuevo institucionalismo o neo institucionalismo que comprende varios acer-
camientos teórico – metodológicos que tienen como característica común que intentan explicar el impacto del fe-
nómeno social denominado instituciones en los asuntos económicos, sociales, políticos, etc. 

Estos acercamientos teórico-metodológicos relacionan amplios aspectos entre varios ideales de ciencias sociales y 
acercamientos relacionados con los temas de la ontología y los conceptos de racionalidad que se reproducen bajo el 
enfoque común del nuevo institucionalismo. El neo-institucionalismo como acercamiento teórico-metodológico 
se delimita desde tres grandes enfoques: el institucionalismo sociológico, el institucionalismo histórico y el institu-
cionalismo de elección racional.
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El institucionalismo sociológico se le relaciona con las historias de reformas de cambio plus. Al institucionalismo 
histórico se le relaciona con los cambios centrados en la historia del pluralismo estructural. Finalmente, el institu-
cionalismo de elección racional se le relaciona con la administración tradicional que busca la eficiencia. Los institu-
cionalismos histórico y sociológico tienen en común un punto dinámico de metas, las cuales pueden ser y dan for-
ma a las instituciones, a diferencia del institucionalismo de la elección racional. Por otra parte el institucionalismo 
de elección racional y el institucionalismo sociológicos comparten una ambición universal, en tanto que el institu-
cionalismo histórico se dirige a una teoría de rango medio bajo el postulado de que la historia de las instituciones 
es muy importante. 

En el institucionalismo de la elección racional, las metas se relacionan como exógenas y los factores institucionales 
forman las estrategias y medios. El institucionalismo histórico como la historia del pluralismo estructurado es un 
recuento empírico de los desarrollos de la reforma administrativa, es un acercamiento de investigación futura que 
crea espacios para procesos complejos, difíciles de determinar el inicio (Fry, 1995; Richards, 1997).

Estos acercamientos de la teoría social están tratando la emergencia, el desarrollo y evolución de las instituciones 
relacionadas con las prácticas del bienestar social. No obstante, los análisis desde la nueva economía institucional, 
son escasos. Ninguno de los análisis sobre las instituciones de bienestar y las políticas sociales opera como marco 
de referencia coherente para el estudio sociológico y económico del bienestar, aunque estas investigaciones contri-
buyen a proveer importantes elementos para el análisis.

Desde una perspectiva de la nueva economía institucional, la política social refleja y refuerza la distribución del 

Tabla 1. Análisis comparativo de los principales enfoques del institucionalismo. 
 

Institucionalismo 
sociológico

Institucionalismo 
histórico

Institucionalismo de 
elección racional

Institución Cualquier interacción 
social de una calidad que se 
da por dada

Estructuras formales e 
informales, no clases o 
normas

Reglas y procedimientos 
formales e informales

Ontología Constructivismo fuerte Constructivismo débil Realismo
Racionalidad Institucionalidad/

Apropiabilidad
Apropiabilidad Instrumentalismo

Objetos de estudio clave Campos organizacionales Políticas públicas y 
constelaciones de poder

Resultados de elección 
pública

Autores ejemplares Brunsson, DiMaggio, 
March, Meyer, Olsen, 
Powell, Scott

Hall, Pierson, Rothstein, 
Sckocpol, Skowroneck, 
Steinmo,  Thelen, Weir

Levi, Hedström, North, 
Shepsle, Weingast, 
Williamson

Fuente: Elaboración propia con base en las contribuciones de los diferentes autores.
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poder en las estructuras económicas y sociales y los valores culturales contextualizados entre los grupos sociales y el 
género. La lógica de las relaciones entre el gobierno de un Estado centralizado en materia de instituciones de bien-
estar social y las instituciones domésticas, con tendencia a ser patriarcales, generan tensiones competitivas creadas 
por una coexistencia de formas institucionales que son clave para entender por ejemplo, las disfuncionalidades del 
genero en la división entre lo público y lo privado. 

La contextualización del análisis desde la nueva economía política requiere la comprensión de los cambios en la 
dinámica económica, social y política, de la legislación y la implementación de políticas sociales de la sociedad en 
estudio. El análisis centrado en el institucionalismo histórico comparativo enaltece la comprensión de la evolución 
de la diversidad social de las instituciones y organizaciones desde una perspectiva histórica y diversidad requerida 
para examinar la evolución institucional. Las instituciones se perciben como políticas locales donde las relaciones,  
contestación, la negociación y la lucha entre los diferentes grupos sociales ocurren como un asunto de rutina (Cle-
gg, 1989). Por lo tanto, los procesos de cambio institucional sirven para el enfoque y la intensidad de las luchas po-
líticas.

Se asume en la nueva economía institucional que las instituciones de los Estados, mercados y sociedad civil son el 
resultado y a su vez son contribuyentes a los ambientes culturales e institucionales en los cuales están históricamen-
te localizados. Este análisis tiene que distinguir las condiciones de las posibles soluciones de desempeño institucio-
nal en función de los ambientes institucionales. Por ejemplo en las relaciones entre los burócratas del gobierno del 
Estado  y los grupos de negocios se caracterizan por una autonomía involucrada (Evans, 1995). 

Esta autonomía involucrada es un marco de referencia para programar un  desarrollo coherente, conectado y cohe-
sivo que emerge como resultado de un conjunto concreto de relaciones sociales y económicas. Por lo tanto, estas 
relaciones sociales y económicas unen a las instituciones del Estado con las instituciones de la sociedad y proveen 
canales institucionalizados para la negociación y renegociación continuada e metas y políticas sociales y seguridad 
social.

El acercamiento de la sub-socialización de los arreglos institucionales impersonales con sus improbables predic-
ciones de orden o desorden universal (Granovetter, 2004) y el acercamiento de involucramiento (Polanyi, 1944, 
1957; Beckert, 2007) asumen que la estructura social determinan la distinción entre mercados y jerarquías emplea-
dos por los economistas neo institucionales para explicar el problema de Coase. Un arreglo institucional existente 
representa un orden establecido y un patrón de interés y distribución del valor entre los diferentes grupos de inte-
rés. La noción de involucramiento a nivel micro se refiere a las conexiones intra-comunitarias y a las redes extra-
comunitarias mientras que a nivel macro se refiere a las relaciones del Estado con la sociedad y a capacidad institu-
cional y la credibilidad. 

reFLeXIoNes soBre eL IMpActo deL Nuevo INstItucIoNALIsMo ecoNÓMIco, socIoLÓgIco e hIstÓrIco INstItucIoNAL eN LA poLítIcA socIAL

http://iberoamericasocial.com
http://iberoamericasocial.com/reflexiones-sobre-el-impacto-del-nuevo-institucionalismo-economico-sociologico-e-historico-institucional-en-la-politica-social/


121Iberoamérica Social May 2014

La credibilidad de las instituciones de los nuevos gobiernos democráticos se sustenta en su capacidad para nutrir las 
instituciones de bienestar de la sociedad civil previenen la anomia y la enajenación del ciudadano (Hagan, Merkens 
& Boehnke, 1995; Mishler & Rose, 1997; Inglehart 1977; Woller, 1996). Esta anomia ciudadana es un elemento 
endémico de todas las transformaciones sociales (Galtung, 1995). 

El neo-institucionalismo comparativo expande el desempeño institucional en forma empírica no normativa cuan-
do considera que el involucramiento en las relaciones sociedad-Estado-Mercado a nivel macro en la procuración de 
las políticas sociales, pueden ser sinérgicas si se logra la autonomía con coherencia institucional, la competencia y 
la capacidad  como componentes de la integridad organizacional. Así, la existencia de las instituciones de bienestar 
son distinguidas no tanto por sus cualidades informales y formales siempre presentes sino más bien por las estruc-
turas de las relaciones personales y las redes de relacione entre y dentro de las firmas. 

Desde el acercamiento de la nueva economía institucional, la noción de involucramiento es útil para explicar las 
relaciones económicas de las instituciones de los sistemas de bienestar y de la política social. El alto grado de densi-
dad y características de las relaciones sociales y económicas que se realizan con la implementación de programas de 
política social imponen considerables restricciones a los miembros de las comunidades que intentan hacer modifi-
caciones de la membrecía a redes de intercambio de bienestar más grandes, extensas y sofisticadas coordinadas por 
instituciones formales y complejas y el Estado de Bienestar. 

Las formas de intercambio están intrincadas con las redes de relaciones sociales con problemas en la coordinación 
de intercambios de beneficios debido a las implicaciones para obtener la participación en las nuevas formas institu-
cionales. La tendencia de la participación pública en el contexto de la política social tiende a ser automática, no res-
tringida, peligrosamente disfuncional a los sistemas políticos y administrativos (Cupps, 1977, p. 478). La consulta 
se convirtió en la norma, institucionalizada como un componente estandarizado del proceso político. 

Durante los noventas, las leyes dieron a las personas afectadas  por las nuevas regulaciones el derecho a negociar so-
bre el contenido de la política social. Por lo tanto, el proceso de decisión se ha movido más allá de la consulta para 
juntarse con las reglas de decisión. El neo-institucionalismo comparativo identifica explícitamente las relaciones 
sociales autónomas e involucradas en la procuración de la política social como formas distintas de capital social. El 
capital social se define como la naturaleza y el grado de las relaciones personales en la comunidad y las instituciona-
les, las cuales de hecho determinan los tipos y las combinaciones de estas relaciones. 

La economía neo-institucional prueba que los arreglos contractuales del mercado no son superiores a las relacio-
nes jerárquicas porque pueden causar problemas que surgen de las relaciones entre el principal-agente, tales como 
selección adversa y daño moral que costos de transacción desde la formulación y vigilancia de contratos (Le Grand 
& Bartlet, 1993, pp. 19-34). Las preocupaciones de la economía y sociología clásicas se centran en la naturaleza y el 
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grado de las relaciones sociales que varían dentro y entre diferentes sectores institucionales. Sin embargo, las tareas 
desempeñadas por estas relaciones necesariamente cambian cuando el intercambio económico llega hacer más so-
fisticado. 

La confianza y las normas de reciprocidad, la justicia y la cooperación entre los agentes del bienestar y la seguridad 
social son atributos de beneficios nutridos por combinaciones particulares de relaciones sociales que son innega-
blemente importantes para facilitar y reforzar el desempeño institucional eficiente. Sin embargo, estos atributos 
no existen independientemente de las relaciones sociales.  En todo caso, la existencia de poco o mucho del capital 
social en cualquier nivel institucional dado puede impedir el desempeño económico de las instituciones.

Los neo-institucionalistas comparativos de desarrollo (Portes & Sensenbrenner, 1993) han tratado los diferentes 
elementos implícitos en los aspectos positivos tanto de los grupos y comunidades particulares como de las institu-
ciones de política social en que su capital social puede ayudar a producir otras cualidades deseables en los bienes y 
beneficios públicos de los grupos. Si se cultivan y mantiene el capital social en las organizaciones sociales y las rela-
ciones beneficiosas entre las comunidades y las instituciones del sistema de bienestar, se disipan los efectos negati-
vos, la discriminación, etc.

El enfoque neo-institucional a nivel macro de Portes & Sensenbrenner (1993) identifica las relaciones institucio-
nales sinérgicas del Estado y la sociedad en países en desarrollo alentadas donde los ambientes socio-políticos y 
económicos son más predatorios. Sin embargo, las limitaciones conceptuales y empíricas de la literatura institucio-
nalista comparativa sugieren la necesidad de un más amplio y más dinámico modelo que abarque ambos dominios.

La literatura neo-institucionalista comparativa identifica diferentes tipos de relaciones sociales que contribuyen a 
la formación de capital social, cuya presencia, ausencia e interacción tienen consecuencias en la efectividad y efi-
cacia de los programas de políticas sociales. Las instituciones cohesivas y coherentes se esfuerzan por empoderar a 
diversos grupos de la sociedad civil para facilitar el desarrollo de autonomía beneficiosa en la rendición de cuentas 
ambos hacia dentro y entre los diversos grupos sociales beneficiarios de políticas sociales. 

La construcción de la racionalidad de los agentes (teoría de la elección racional o racionalidad instrumental) y el 
acercamiento al resultado de las instituciones, normas primordiales o cultura (Institucionalismo), para explicar o 
refutar los argumentos de la presencia de las relaciones sociales en cualquier lugar y tiempo, limitan los alcances de 
la investigación en el campo de las políticas públicas. El análisis centrado en explicaciones sociales estructurales de 
la actividad económica que identifica los tipos y combinaciones de las relaciones sociales involucradas, el ambiente 
institucional que les da forma y su emergencia histórica y continuidad, es un acercamiento más coherente para el 
estudio de las políticas sociales.
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Las configuraciones institucionales afectan las fuerzas que moldean la gobernabilidad y gobernanza de las estruc-
turas de poder que forman el Estado. Las configuraciones institucionales son formadas por las relaciones de las 
estructuras de instituciones y las fuerzas competentes con y dentro del proyecto de construcción del Estado que 
se crea con el propósito lleno de ficción constitutiva en voluntad de estatidad que varía en espacio, porosidad y la 
forma de la división pública / privada (Viswanathau, 1995, p. 31; Suad  1997). North (1996) hace énfasis en la ne-
cesidad para adaptar los cambios y tomar riesgos para lograr la eficiencia entre las instituciones en los procesos de 
privatización y resolver problemas sociales. 

En este acercamiento estructuralista se considera que la política social testifica las luchas de clases sociales por la 
defensa de sus propios intereses (Balwin, 1990) y el surgimiento de las estructuras institucionales del Estado de 
Bienestar y los conflictos de la sociedad moderna (Lowe, 1997) por lograr mejores niveles de bienestar y seguridad 
social. Los problemas de acción colectiva que se relacionan con los procesos históricos institucionales que involu-
cran como variables mediadoras el grado de coordinación de las interacciones benéficas con las dimensiones y com-
binaciones de las relaciones sociales, son más constructivos.

Las instituciones de la política social

 El Estado-nación es la institución más mitologizada de todas las instituciones modernas (Chandhoke, 1995) en 
referencia directa a las instituciones de bienestar. La política social que siempre se ha dado por supuesta y que ha te-
nido un rol relevante en el diseño del Estado de Bienestar de la posguerra, se ha convertido en el cliché de la nueva 
política social. Más que sustentar las discusiones sobre la política social tradicional en acercamientos teórico-meto-
dológicos se han centrado en descripciones de los programas enfatizando los buenos deseos para lograr objetivos de 
bienestar social. 

La evolución del capitalismo industrial y las instituciones democráticas han dado origen a que los retos económi-
cos de la clase trabajadora encuentren una posible solución en las relaciones entre los electores y el Estado. En este 
sentido, la política social pasa al terreno de la lucha de clases cambiante, con miedo al desorden y a la movilización 
popular. Con el desarrollo y expansión del comercio y la estabilización social, las instituciones del sistema nacional 
de bienestar se debilitan en la protección a los individuos contra las asperezas de las instituciones del mercado.

El análisis de los fenómenos económicos y por ende de la política social, desde la perspectiva del papel de las insti-
tuciones y las normas (Institucionalismo) se suprimió en el siglo XIX cuando los economistas-políticos clásicos y 
los utilitaristas se sustentaron en la Riqueza de las Naciones más que en la teoría de los sentimientos morales.

Weber (1991) consideró la confianza ejercitable en la política social de que las instituciones formales y los arreglos 
de grupos particulares usan diferentes mecanismos para dar cumplimiento con las reglas acordadas de conducta. 
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Por ejemplo, mientras que las burocracias usan mecanismos legales racionales y las familias emplean mecanismos 
informales sustitutivos de política social. Los institucionalistas comparativos extienden la tesis weberiana argumen-
tando la existencia de dos dimensiones organizacionales clave, las estructuras internas que establecen y perpetúan 
capacidad y credibilidad y las relaciones internas a los beneficiarios y grupos de interés. 

Los análisis sobre el biopoder de Foucault (1966 &1996) apuntan directamente al diseño e implementación de las 
prácticas asociadas con las instituciones de bienestar. Las instituciones que tienen a su cargo las prácticas del bienes-
tar se involucran en procesos de control a través del ejercicio de diferentes formas del poder sobre los demás partici-
pantes. El campo del poder que ejercitan las instituciones sobre los ciudadanos se da en un espacio de relación entre 
los agentes e instituciones que tienen en posesión común el capital necesario para ejercitar las posiciones económi-
cas, culturales y sociales dominantes.

El modelo institucional de Estado de Bienestar, de acuerdo a la tipología de Titmus (1974), es aquel que imple-
mentan programas de bienestar social, redistribuye los recursos y realiza la meta de igualdad. Los sistemas institu-
cionales de bienestar se sustentan en la promoción de los valores de solidaridad e igualdad si los beneficios son uni-
versales derivados de ingresos públicos generales. 

Los otros dos modelos son el Estado de Bienestar residual con programas que garantizan meramente un mínimo 
nivel de apoyo y el modelo de logro-desempeño industrial basado en principios de logro y status social, Los sis-
temas de bienestar basados en el logro proveen ganancias relacionadas con los beneficios como recompensa por 
trabajo pagado y en base a las contribuciones a la seguridad social pero mantienen las diferencias de status entre los 
grupos sociales. 

Los gobiernos conservadores desde 1974 han venido realizando cambios radicales y permanentes de políticas socia-
les e instituciones de bienestar inconvenientes para el modelo de Estado de Bienestar. Jessop (1990 & 1994) argu-
menta la transición del Estado de bienestar schumpeteriano en el cual el empleo pleno local es priorizado a favor de 
la competitividad internacional y los derechos sociales redistributivos toman segundo lugar en una productivista y 
reordenada política social. Los instrumentos tradicionales de política social implementados son diferentes al mode-
lo profesional. Los cambios han sido profundos, desde un acercamiento al papel y funciones del Estado de Bienes-
tar en la provisión de servicios de bienestar para todos a un rol diferente de proveer apoyos solo para los pobres, en 
un tipo de política social más productivista y disciplinaria. 

El capital social como acercamiento teórico para el análisis de la política social se sustenta y se extiende en los traba-
jos de Durkheim (2003), Weber (1991) y Simmel (1986) sobre las funciones de los diferentes tipos de las relacio-
nes sociales que afectar los resultados institucionales. Los análisis de capital social sobre las políticas públicas desde 
los años setentas con enfoques teóricos y empíricos sustentados en los estudios de la nueva economía institucional 
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comparada y la sociología del desarrollo económico se ocupan de las relaciones institucionales del Estado y la so-
ciedad a nivel macro. 

El marco de referencia del capital social puede tener más influencia para el análisis geográfico de las instituciones 
que trascienden los niveles micro y macro. Lo que parece ser infructuoso. La investigación estratégica (Merton, 
1987) facilita el análisis de dilemas del desarrollo en las sociedades pobres. Por ejemplo, las tareas de abajo hacia 
arriba de acoplar y desacoplar entre los grupos sociales con requerimientos económicos expansivos y el estableci-
miento de una sinergia durable entre las instituciones de desarrollo coherentes con sus grupos constituyentes. Ade-
más, la forma en que las interacciones entre los grupos sociales y los constituyentes cambian en el tiempo la impor-
tancia relativa de cada dimensión. 

Se ejemplifica con las instituciones de micro finanzas Grammen Bank en Bangladesh que benefician a grupos de 
mujeres pobres y que logran altas tasas de recuperación en una compleja estructura institucional que involucra 
ahorros rotativos, asociaciones de crédito, fuentes colaterales, etc. Las relaciones de los beneficiarios se formaron 
espontáneamente en una estructura de abajo hacia arriba como una reacción  al aislamiento de las instituciones 
financieras tradicionales. Esta iniciativa es promovida por organizaciones no gubernamentales externas a las comu-
nidades que sirven.

El concepto de habitus (Bordieu, 1996, 1994, 1993, 1990 & 1980; Calhoun, 1993) es relevante en las institucio-
nes de bienestar como contacto entre las instituciones de la política social y los beneficiarios, en un campo de bien-
estar. El modelo del campo de bienestar apunta a la forma en que se canaliza el capital económico en los programas 
de política social. En este modelo de campo dinámico de bienestar, diferentes factores y mecanismos involucrados 
influencian internamente los esfuerzos del bienestar. Por lo tanto, las diferentes formas de política social, tales 
como las de salud, educación, alimentación, vivienda, empleo, seguridad social, etc., despliegan estructuras de do-
minación que activan diferentes habitus e intereses. 

El modelo de campo de Bourdeiu ofrece es herramienta realista para el análisis de las instituciones y prácticas del 
bienestar (Peillón, 1998) porque permite determinar el tipo y nivel de desarrollo de bienestar y sus implicaciones 
de las instituciones, políticas, programas y prácticas de bienestar social. 

En Gran Bretaña por ejemplo las discusiones se acercan a los análisis de Kramer (1981) que enfatizan el papel 
del sector de agencias voluntarias y su función en el Estado de Bienestar. El nuevo modelo de bienestar Británico 
impulsado por Thatcher está comprometido con la soberanía parlamentaria y la inserción de instituciones inter-
medias como el servicio civil de la autoridad ejecutiva. En consecuencia en muchas áreas del poder del Estado, la 
tendencia hacia la centralización se ha incrementado, opuesto a la persecución de los procesos de descentralización 
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(Martin, 1998). Como resultado, la vida ha llegado a ser más dura aceptando las excusas y las apologías que ceden 
el lugar a una política social más consumista como parte de los incrementos de los costos de cambio económico, so-
cial y demográfico.

La teoría de la acción comunicativa formulada por Jurgen Habermas (1987), que analiza la colonización de la vida 
del mundo en relación con el bienestar social, hace un acercamiento a las instituciones del Estado de Bienestar que 
intercambian la obtención de su legitimidad por las recompensas monetarias. Por lo tanto, si las instituciones de 
bienestar que son apoyadas para servir y se les permite a usar sus propios instrumentos, entonces simplemente pue-
den colonizar el mundo de las personas.

La literatura feminista sobre las instituciones de bienestar se dirige a analizar el desarrollo de los programas de po-
lítica social. Los análisis centrados en las teorías feministas conectan la reproducción de desigualdades de género 
con las instituciones de bienestar y se enfocan en las diferentes formas en que  la política social sostiene y refuerzan 
la dependencia de la mujer. Las instituciones de bienestar gubernamentales y locales pueden desarrollar diferentes 
formas patriarcales que regulan y norman los comportamientos de género y parentesco a través de las diferentes 
formas y códigos de comunicación, los modos de operación y prácticas subsidian las continuidades entre las dife-
rentes esferas económicas, sociales, políticas, culturales, religiosas, etc. 

Las críticas feministas se orientan a considerar la política social del Estado de Bienestar como un conjunto de re-
laciones de apoyo  y de dependencia dentro de las familias, dando espacio a las mujeres para mantener los roles del 
cuidado y control de la reproducción.

El acercamiento del institucionalismo francés con sustento en la filosofía política europea da lugar al concepto de 
exclusión social y sus implicaciones políticas y sus relaciones con los mercados en el acercamiento de titularidad 
(Sen, 1987), el Estado y la ciudadanía, y la sociedad civil. La exclusión social enfatiza la agencia y el papel de las ins-
tituciones sociales. Al extender el concepto de titularidad, Bartlett (1995) examina la significancia de la carencia de 
activos a la pobreza continuada de la pobre gente.

Por ejemplo, cuando las instituciones del sistema de bienestar no tienen voluntad para tratar con los ciudadanos 
por ser considerados como muy riesgosos, como en el caso para apoyar programas de financiamiento de vivienda 
con tasas de intereses altas e instituciones financieras informales, se forman mercados segmentados con consecuen-
cias más adversas para los excluidos. El paradigma consumista en la reforma del sistema de bienestar del sector pú-
blico es fácilmente susceptible de manipulación por los políticos y los administradores públicos para fortalecer y 
legitimar sus instituciones y su poder institucional contra la de los  productores y consumidores. 
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La conexión de los fundamentos y funciones burocráticas entre los diferentes ámbitos institucionales (Ruescheme-
yer & Evans, 1985) del sistema de bienestar y las relaciones del capital social como un recurso moral, la confianza 
y  mecanismos culturales definen y refuerzan las fronteras del status de los grupos beneficiarios de la política social. 
No obstante, los conservadores relacionan el Estado con la sociedad en un juego de suma cero, en tanto las institu-
ciones de la sociedad civil ganan lo que el Estado pierde.

No obstante se deja sin resolver las relaciones del capital social con la infraestructura y el contenido, medio y men-
saje de las relaciones sociales. La infraestructura de las instituciones de bienestar desde el lado de la oferta y el com-
portamiento de los beneficiarios desde la demanda deben ser considerados en el diseño e implementación de los 
programas de asistencia social.

Estados con sistemas políticos y administrativos altamente institucionalizados enfatizan los diseños organizaciona-
les para la formulación e implementación de la política social Aucoin (1990). Las reformas estructurales e institu-
cionales del sistema de bienestar parecen ser inevitables para modificar el modelo de administración pública tradi-
cional como resultado no siempre en la misma lógica institucional del amalgamiento de elementos institucionales, 
contextuales y temporales. 

Sin embargo, a pesar del anti-burocrático y post-burocrático clamor de la reforma institucional del sector público 
del sistema de bienestar, los resultados son inciertos en tanto implican negociación institucional entre la burocracia 
pública y el poder profesional que tratan de reconstituirse a sí mismos en su autonomía y dominación dentro de la 
nueva cultura administrativa y contexto. 

Las reformas institucionales del sistema de bienestar pueden ser consideradas como procesos interactivos entre va-
rios actores institucionales y burocráticos activamente involucrados en estrategias que promueven el auto interés en 
contextos contingentes y ambiguos. Los medios para perseguir las reformas institucionales del sistema de bienestar 
varían considerablemente en el locus y el enfoque dependiendo de la historia, la política y los elementos institucio-
nales de los Estados nacionales involucrados, los motivos nacionales y los estilos de la reforma. 

La aplicación de técnicas de la Nueva Administración Pública rediseña las instituciones del Estado de Bienestar en 
un Estado Gerencial que modifica estructuras, comportamientos, procesos, cultura, ideologías y prácticas en las 
políticas de bienestar a (Clarke, Newman, 1997). 

En un contexto histórico e institucional marcado por un pluralismo heterogéneo de necesidades e intereses en con-
flicto, las reformas de la nueva gerencia pública de las instituciones de bienestar social, bajo el enfoque de la imple-
mentación, se alientan los procesos de descentralización a favor de los sujetos institucionalmente autónomos, y se 
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incrementan la consciencia y la responsabilidad.

Sin embargo, es en las clases sociales de los sistemas políticos donde son obviamente reflejados aquellos cambios 
genuinos que son al menos parcial e imperfectamente traídos por la reforma administrativa. Más allá de un perfec-
to arreglo entre intención-resultados e impacto en los procesos de la reforma administrativa se considera el valor 
dominante que establecen herencias políticas específicas y los arreglos institucionales incluidos y quizás particular-
mente configuraciones entreveradas de poder específicas a las naciones individuales.

La orientación de los procesos de descentralización de las instituciones de bienestar social se enmarca en un con-
texto institucional basado en el principio cooperativo sujeta a una lógica dualista orientada a determinar la sepa-
ración entre las respectivas áreas de responsabilidad. La descentralización reacomoda los procesos institucionales 
caracterizados como signo del incremento en necesidades unitarias, la formación y crecimiento de ambos el Estado 
Federal o unitarios y los gobiernos locales. 

La noción de subsidiariedad institucional favorece las iniciativas de organizaciones privadas y asociaciones y gru-
pos sociales con la participación de las instituciones públicas. Bajo el principio de subsidiariedad la descentraliza-
ción ocurre en dos fases que son lógicamente distintas aunque estrechamente conectados para la determinación de 
criterios de asignación de poderes dentro de diferentes niveles institucionales de un lado y la distribución concreta 
de poderes singulares del otro lado. 

En la organización descentralizada se redefinen y rediseñan las relaciones existentes entre las estructuras del Estado 
nacional y las organizaciones e instituciones locales con autonomía como patrimonio. Las instituciones locales te-
rritoriales son parte de las estructuras del Estado unitario como una expresión de la voluntad de las partes definidas 
territorialmente del Estado comunitario. Sin embargo, los procesos de descentralización garantizan poco el balan-
ce de poder entre los diferentes niveles institucionales que se deja para la negociación.

Los cambios sutiles en el diseño e implementación de las políticas sociales modifican el financiamientos de los 
beneficios para transformar las instituciones que formulan e implementan políticas progresivas en regresivas o vi-
ceversa, tomando en cuenta los análisis comparativos de las situaciones locales e internacionales. El gobierno ya 
no es confinado solamente al Estado-nación, sino que ahora puede involucrar un rango de instituciones públicas y 
privadas que van de los niveles de lo nacional a lo local, a la comunidad y al vecindario, para alcanzar sus metas de 
provisión de bienestar social. Esto da lugar a una continuidad bajo nuevas formas de gobernanza (governance) y a la 
fragmentación en la entrega de los beneficios de bienestar y seguridad social. 

De esta forma, la creación de los quasi-mercados internos y los contratos del gobierno tan usados en los ochentas, 
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por ejemplo, difieren del involucramiento de una ciudadanía activa y democrática insertas en las organizaciones so-
ciales voluntarias. La estructura básica y las formas de operación de las organizaciones sociales sin fines de lucro se 
caracterizan por ser un sector institucionalmente separado del Estado, que asigna y distribuye recursos sin fines de 
lucro, con formas propias de autogobierno y participación voluntaria (Salamon, Anheir, 1997; Johnson, 1997). 

La exclusión social como marco de referencia para el análisis de las relaciones en un sistema de bienestar se enfoca 
en la agencia, las estructuras institucionales, los procesos sociales, los contextos y la multidimensionalidad econó-
mica, política y social para relacionar la pobreza, el empleo y la integración social. El análisis toma en cuenta las 
fuerzas económicas, sociales e institucionales que causan o previenen la inclusión social al igual que las políticas so-
ciales que atienden la exclusión social.  Los análisis sobre la exclusión social se relacionan con las implicaciones en 
los derechos económicos, sociales, civiles, políticos, culturales, etc., el mejoramiento en las formas de vida, el acceso 
al mercado, participación e identidad social, etc.

La perspectiva de la investigación convencional de la eficiencia interna de los sistemas de bienestar social arriesga 
desviar la atención fuera de los problemas reales de las instituciones de la administración pública porque son pro-
blemas estructurales que requieren coordinación interinstitucional (Metcalfe, Richards, 1993, p. 118).

Disfuncionalidades y discontinuidades

Las sociedades sub-gobernadas por el Estado son tan hostiles al desarrollo equitativo como las economías sobre 
gobernadas, sin que en ambas se logren resultados eficientes y eficaces. De acuerdo a Suad (1997), en el Sur se en-
cuentran los Estados postcoloniales con instituciones de bienestar y seguridad social impactadas por su experiencia 
colonial en sociedades pre-estatales. Las instituciones centrales de organización que estructuran jerárquicamente la 
economía, sociedad, políticas, religión, etc., son formales y dominantes burocráticamente. En este tipo de socieda-
des, las instituciones de bienestar centralizadas desplazan a las locales, tienden a evaluar e institucionalizar las fron-
teras y discontinuidades entre las diferentes arenas del bienestar social y a mantener más las sociedades al nivel de 
Estado, sobretodo en Estados fuertemente centralizados. 

Las políticas de desarrollo económico descuidan la formación de capital social en sus propuestas para fortalecer las 
economías del mercado y las instituciones democráticas de bienestar social. Con frecuencia, las instituciones de 
bienestar justifican sus disfuncionalidades con intervenciones orientadas a diferentes objetivos, tales como la eco-
logía o la democracia, más que a los valores de las personas quienes son los receptores de la actividad de las políticas 
públicas, los valores que reflejan los preceptos teóricos propios de las personas, las interpretaciones de la naturaleza 
o principios de gobierno. 
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En un contexto cambiante de procesos de globalización y demográficos se critican los alcances de la política social. 
El concepto de exclusión social se usa en los debates sobre las instituciones de bienestar y las políticas sociales para 
el análisis de la emergencia de patrones de un rango de dimensiones de quienes están en condiciones de pobreza, 
privación y desventaja social y económica (McPherson, 1998). Es una noción compleja de situaciones y procesos 
de marginalización y aislamiento social y privaciones económicas que experimentan los individuos que ocurre en 
sociedades fragmentadas en sus relaciones sociales que dan lugar a dualidades y a rupturas de la cohesión social.

La investigación empírica reporta que los procesos de exclusión social es el resultado de las interacciones de las 
instituciones del mercado, el Estado, la ciudadanía y la sociedad civil presionadas por tendencias como lo crecien-
tes procesos de globalización que se asocia a la pérdida de la soberanía de las naciones y capacidad en la toma de 
decisiones, la mala distribución de los activos que obstaculiza su disponibilidad para importantes segmentos de la 
población y las estructuras económicas, sociales y políticas que determinan el ejercicio del poder y el status de los 
diferentes grupos sociales. Gamble & Payne (1996) se cuestionaron si los bloques económicos regionales son una 
respuesta creciente a las fuerzas globales que permiten el desarrollo de instituciones económicas políticamente más 
fuertes (George, 1996). 

Debido a que no existen instituciones sociales capaces de fortalecer las virtudes cívicas y exigir su aplicación, dejan 
al Estado la enorme tarea de institucionalizar las funciones necesarias para suplir lo que la sociedad ha perdido. Por 
lo tanto, si las estructuras morales de las instituciones sociales como la familia y la iglesia pierden su importancia 
en la enseñanza de los estándares de comportamiento ético, el reclamo de los derechos de bienestar social que están 
disponibles son considerados como acciones racionales más que por necesidad. 

La ineficiencia y rigidez de las instituciones burocráticas que no logra los resultados expanden su militancia política 
en forma renegada para incluir los programas de apoyo al bienestar social y al alivio humanitario de organizaciones 
comunitarias y como último recurso a organizaciones filantrópicas internacionales. Es difícil determinar las con-
diciones bajo las cuales las instituciones disfuncionales, destructivas y moribundas en Estados que son predatorios, 
débiles o indiferentes, sigan administrando programas de políticas sociales sin dar paso a la emergencia de institu-
ciones de sistema de bienestar más funcionales, constructivas y responsables y activamente desarrollistas.

Hay evidencias abundantes de abusos, corrupción y escándalos en las instituciones del sector público que tienen a 
su cargo la función de administrar los programas de las políticas sociales a pesar de las buenas intenciones de buró-
cratas profesionales con acciones y comportamientos guiados por códigos de ética. Las bondades de los más nobles 
propósitos se pierden en los laberintos de la corrupción, en la implementación y aplicación errónea, en problemas 
de logística para una entrega eficaz y eficiente, etc.  

Al final, muchas instituciones de desarrollo de bienestar social, más que los pobres, marginados y excluidos social-
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mente, son las beneficiarias, dependiendo del tipo de relaciones sociales y circunstancias políticas que hay que to-
mar en consideración. Por ejemplo, determinada política social que profesa su intención para mejorar la condición 
de muchos de los pobres, beneficia solamente a ciertas personas e instituciones en términos de ingresos, estatus y 
poder.

Las deficiencias y carencias sociales combinadas con las financieras de las instituciones y organizaciones públicas en 
una sociedad civil permiten ventajas a las organizaciones y agencias de los sectores voluntarios y filantrópicos para 
realizar programas de bienestar social. Las percepciones sobre las reformas de bienestar, la voluntad política de los 
gobiernos y partidos políticos y la inercia de las instituciones de bienestar para implementar los programas y prácti-
cas son factores a considerar.

Las condiciones legales relevantes en la política social progresiva se convierten en inflexibles e impersonales. Las 
estrategias de diseño e implementación de políticas de bienestar social se dirigen al logro de resultados macro eco-
nómicos sin contribuciones a los fundamentos micro -institucionales de los cuales dependen. Se sobre-explotan las 
estructuras de los incentivos  y la flexibilidad que los mercados proveen sí que se definan con claridad las bases ins-
titucionales de mejora del bienestar humano y elevar la productividad de los pobres. 

Implicaciones para el diseño e implementación de la nueva política social

Los marcos de referencia sociológicos y económicos requieren que las instituciones y las prácticas del bienestar se 
localicen en las dinámicas internas de un determinado contexto social y económico. En los programas de políti-
cas sociales universales las interacciones entre las instituciones y los beneficiarios adquieren un carácter diferente 
tomando en cuenta las diferentes áreas del sistema de bienestar. La historia demuestra con evidencias que el des-
empeño económico de una sociedad depende de sus instituciones. En los arreglos institucionales se establecen las 
relaciones entre las instituciones del Estado, la sociedad civil y el mercado que se incorporan bajo políticas sociales 
sensibles y sensatas.

Todos estos factores determinan las funciones del Estado, la sociedad y el mercado en los acercamientos a los pro-
yectos de desarrollo adoptado por los gobiernos y en la asignación y acumulación de los recursos, los programas de 
políticas sociales la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la transformación estructural. La sociedad 
civil  puede reconstruirse bajo un diseño de naturaleza emancipatoria (Chandhoke, 1995) a partir de establecer 
que todas las instituciones de bienestar en la sociedad civil son igualmente susceptibles a los procesos de democra-
tización. En algunas situaciones, la exclusión social se reduce por las innovaciones instituciones que compensan las 
fallas del mercado con la oferta de bienes y servicios públicos. 
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Los estándares de conducta ética resultado de estructuras morales que guían a los individuos y que fueron enseña-
dos por otras instituciones sociales y religiosas son un complemento aunque no necesitan ser parte de las políticas 
sociales del Estado. En aquellas sociedades donde los problemas de acción colectiva son resueltos eficientemente 
y eficazmente, las diferencias institucionales y organizacionales son abismales con respecto a aquella sociedad en 
donde sus instituciones están en permanente defección mutua que conduce a hostilidades, frustraciones e inconve-
niencias, como resultados inevitables de la cultura.

Las relaciones entre las instituciones del Estado, la sociedad y el mercado se mantienen en las formas estructurales 
de arriba hacia abajo con agenda de desarrollo en la que deben ser involucradas las comunidades a las que busca ser-
vir con programas de políticas sociales para lograr su credibilidad y efectividad. En este tipo de estructuras institu-
cionales facilitan la introducción, sostenimiento e institucionalización paradójicamente de abajo hacia arriba. Por 
lo tanto ambos tipos de estructuras institucionales son complementarios y necesarios en suma positiva para lograra 
los propósitos de los programas de políticas sociales y de bienestar. 

En los disturbios sociales los individuos descubren capacidades del poder y actúan conforme en formas de organi-
zación política y económica orientados por nuevos arreglos institucionales de bienestar social para crear el compac-
to social que mejor se ajuste a sus demandas. 

En la expresión espacial de las políticas sociales y de bienestar un error en el diseño e implementación es la no 
consideración de espacio para las instituciones tradicionales de seguridad y bienestar que mantienen las comuni-
dades como parte de los componentes culturales y sociales de su estilo de vida. Las economías con tendencia a ser 
endógenas en materia de bienestar social, centran las responsabilidades en instituciones locales como la familia y 
las instituciones de beneficencia comunitarias, con sistemas más apropiados de realimentación que les permite ser 
auto-sustentables e incluso experimentar retornos dinámicos de crecimiento, aparte de que son más centradas en 
las necesidades de los beneficiarios.

Las iniciativas de programas de bienestar de abajo hacia arriba, las comunidades más informales a niveles de fami-
lias requieren de conexiones a niveles más formales y amplios de sistemas institucionales extra comunitarios. Estas 
conexiones deben ser forjadas en de tal forma que en la integración incremental se acumulen nuevas formas de ca-
pital social que involucre a los miembros que no son de la comunidad en las iniciativas de programas de desarrollo 
centradas en las políticas sociales. Sin embargo, muchas preocupaciones emergen aquí, por ejemplo, los grupos mi-
litares y las mafias emergen para proveer la protección privada y de seguridad social que las instituciones públicas 
formales designadas no pueden. 

El desarrollo institucional de organizaciones sociales y filantrópicas tales como las iglesias, las caridades privadas y 
las organizaciones gubernamentales y cuasi-gubernamentales mientras se presentan a sí mismas como que son las 
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que mantienen y guardan los valores de servicio para el bienestar social como ideales, cuando lo que persiguen es 
un curso apropiado a sus propias agendas e intereses. Las dinámicas institucionales y organizacionales pueden ex-
plicar los resultados de cualquier política social con una estructura institucional. Los efectos significativos incluyen 
la competencia en los proyectos de administración de los programas de políticas sociales y el balance de los recep-
tores o beneficiarios de dichos programas de bienestar.

El desarrollo institucional del sistema de bienestar de las comunidades étnicas se entorpece por el tenue estatus 
legal y falta de reconocimiento que da lugar a una amplia discriminación de determinados grupos sociales que de-
bilita su identidad y compromiso con las instituciones. Estos grupos sociales se convierten así en excluidos de las 
instituciones sociales, cívicas, financieras, gubernamentales, etc. a tal grado que se convierten en enclaves y donde 
solo quedan las instituciones centradas en la organización de familiares para satisfacer los requerimientos básicos 
de seguridad y crédito. Sin embargo resulta paradójico que no son los recursos financieros los más necesarios de las 
instituciones.

El supuesto de gobernanza del Estado se mantiene para otras instituciones que tienen una agenda de desarrollo sin 
que tengan la capacidad para dar respuestas con procesos transparentes y rendición de cuentas, al mismo tiempo 
que cultivan un ambiente social más justo y participativo con los beneficiarios. La creación de un ambiente sinér-
gico implica el desarrollo de relaciones en varios niveles, entre los grupos y comunidades locales con relaciones 
sociales externas y más extensivas a la sociedad civil, entre la sociedad civil y las instituciones a nivel macro y entre 
instituciones de los sectores corporativos. 

El papel de las instituciones del Estado es fundamental en las tareas de la política social para atacar simultáneamen-
te desde una perspectiva global y sistemática del Estado que implica acción coordinada en los mercados primarios, 
las instituciones políticas y los valores culturales y desde la perspectiva de los actores sociales por sí mismos. En esta 
situación, se requiere fortalecer las capacidades de los actores sociales (Figueroa, Altamirano & Sulmont, 1996, p. 
89-92). A nivel micro los programas de políticas sociales y seguridad social deben buscar  nutrir la organización 
participativa de los beneficiarios quienes deben ser empoderados para asumir crecientes niveles de responsabilidad 
y compromisos para su propio bienestar y desarrollo humano al mismo tiempo que se construyen relaciones entre 
las comunidades locales y las instituciones formales. 

Las agencias de desarrollo regional para promover los programas de políticas sociales para el bienestar y la seguri-
dad social, son instituciones regionalmente basadas públicamente financiadas y fuera de la principal corriente de 
control central y la administración de los gobiernos locales diseñadas para promover el desarrollo económico (Hal-
kier, Danson, 1996). 

Los receptores o beneficiarios de programas de políticas sociales y de seguridad social pueden inicialmente requerir 
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de inducción básica pero en el largo plazo las medidas primarias del éxito del programa deben extenderse a todos 
los involucrados. Todos los agentes y actores involucrados deben asumir incrementalmente la responsabilidad para 
la viabilidad de las nuevas instituciones de bienestar y se establecen mecanismos para asegurar el acceso a las insti-
tuciones del sistema de bienestar y para sostener su participación. Las instituciones de bienestar deben desarrollar 
las capacidades tecnológicas, organizacionales y administrativas para que sean capaces de crear y mantener efectos 
institucionales que van más allá de ser conductoras para la eficiencia, la efectividad y el desarrollo equitativo.
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Resumen: El propósito de este trabajo es resaltar las problemáticas culturales e identitarias que se encuentran al-
rededor de algunos estudiantes indígenas de la ciudad de Bogotá. Estos procesos están estrechamente ligados al 
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cular está dirigida al Círculo de Palabras de Vida, grupo de encuentro y división creado por los mismos estudiantes 
y lugar de mi trabajo de campo a lo largo de cuatro meses. Este particular espacio y el lugar que hace de escenario a 
los encuentros son los objetos de análisis privilegiados, siendo elementos de central importancia en las dinámicas 
culturales e identitarias del grupo en cuestión. 
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Abstract: The aim of this work/study is to highlight the problems of culture and identity that a group of indige-
nous students in the city of Bogota have to face. These problems are strictly linked to the fact that these students 
have abandoned their native territory and have to settle into a social context that is different from their own. Parti-
cular attention is paid to the Circolo de Palabras de Vida, a group created by the students themselves as a means to 
meet up and share experiences. This is where I carried out my fieldwork over a period of four months.  These mo-
ments of sharing and the physical space which acts as a background to the meetings are the principal objects analy-
sed in this investigation as they are elements of fundamental importance in the identity and cultural dynamics of 
the group in question. 
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Introducción

Este trabajo es fruto de una investigación sobre el campo desarrollado en el Círculo de Palabras de Vida, un grupo 
de encuentro y división de estudiantes indígenas de la Universidad Nacional de Colombia, en la ciudad de Bogotá.  
Sucesivamente a una descripción de mi entrada a campo y de mi interacción con el grupo en cuestión, el trabajo  
prosigue  subrayando las dificultades a las cuales estos estudiantes van encontrando en el momento de interactuar 
con un contexto nuevo y diferente del original, o sea en sus traslados de las comunidades a la ciudad. De estas pro-
blemáticas se deducen las motivaciones que están en la base de la creación del círculo y son analizados los procesos 
de transformaciones identitarios y culturales que caracterizan las vidas de estas personas. Finalmente, después de 
haber descrito las prácticas y los elementos más frecuentemente observados durante mi participación, el trabajo 
concluye enseñando una problemática resultante central en la investigación: el presunto y reivindicado carácter 
sagrado del lugar que hace de escenario a los encuentros; la laguna de la Facultad de Biología de la Universidad Na-
cional.

Entrada a campo

Probablemente si alguien me hubiera visto caminar por las calles de Bogotá durante mis primeros días de perma-
nencia en Colombia, se hubiera reído de mi evidente sentimiento de pérdida total.  La ciudad me parecía de di-
mensiones gigantes, no humanas.  El impacto con el continente suramericano fue rápido y de una magnitud más 
que elevada.  Estaba en esta situación desordenada, en la cual imagino se encuentre cualquier estudiante italiana 
recién llegada a Bogotá.  Entonces mi situación de inestabilidad emotiva empeoró todavía  más, pues tenía solo una 
semana para encontrar un lugar, una población y una problemática que afrontar para poder desarrollar mi primera 
investigación de campo de estudiante de antropología. 
 
 
Quise que fuera algo estimulante, tenía ganas de explotar esta ocasión para ponerme a prueba, pero no sabía por 
dónde empezar, como moverme y dónde encontrar algún estímulo.  Luego, el golpe de suerte llegó: por casualidad 
me contaron de un grupo de estudiantes indígenas de la Universidad Nacional de Colombia que se encuentran de 
vez en cuando para compartir tradiciones y transmitir conocimientos ancestrales.  Me atrajo la idea de poder par-
ticipar en estos encuentros, de acercarme por  primera vez a la realidad indígena que por mucho tiempo estudié en 
los libros e imaginaba en mi cabeza. Pero, de cualquier manera, estaba todavía sin saber por dónde empezar: ¿cómo 
hacía para ponerme en contacto con estas personas?  Los que me hablaron de ellos no sabían más de lo que ya me 
habían contado.  Pero llegó el segundo golpe de suerte: aquel día se habría desarrollado una marcha en favor de los 
derechos de los pueblos indígenas colombianos, en donde el cierre se basaba en tres días de encuentros y charlas en 
la Plaza Bolívar, en el tan transitado centro de Bogotá. 
 
 
No me quedó otra opción que tomar parte en la marcha y esperar encontrar a algún estudiante indígena de la Uni-
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versidad Nacional, que fuera partícipe del grupo que estaba buscando o que sencillamente me pudiera dar más 
informaciones. Fue un día intenso y emocionante, que señaló mi primer encuentro con la realidad indígena.  Más 
que una antropóloga, me sentí una investigadora con el objetivo de llenar de preguntas a la mayor cantidad de per-
sonas posibles, preguntas que satisfacían mi curiosidad y preguntas sobre el objetivo de mi día.  Una investigadora 
que llevó a buen éxito en sus búsquedas, tengo que admitir: en pocas horas encontré el número telefónico de la 
persona que sería muy importante durante mi investigación del semestre: Yeismith, “coordinador” de lo que aquel 
día descubrí llamarse el Circulo de Palabras de Vida.  Encontré a Yeismith este mismo día y la conversación con él se 
introdujo en la lista de las satisfacciones de la jornada: se mostró disponible para contarme del Círculo y me invitó 
a formar parte de él, aceptando el hecho de querer desarrollar un trabajo de investigación.  Con el tiempo me sentí 
cada vez más acogida por esta persona que me acompañó en la investigación del semestre, llenándome de estímulos 
y conocimientos. 
 
 
Yeismith es un joven de 29 años originario del pueblo Wiwa de la Sierra Nevada, migrado voluntariamente a la ciu-
dad de Bogotá para disfrutar de una mejor educación superior en la Universidad Nacional.  Su elección académica 
fue la de Psicología de la Educación, carrera que le habría permitido utilizar los conocimientos aprendidos fuera 
del resguardo propiamente a favor de la comunidad, a la cual nunca paró de sentirse atado. “Realmente yo estoy 
allá, no estoy acá. Mi espíritu está en el resguardo”. Yeismith siempre afirma, mientras maneja su propio dumburu1, 
capaz de conectarlo con los mayores de su comunidad.  Me mantuve en contacto con Yeismith a lo largo de algunas 
semanas, cuando por fin empezaron los encuentros del Círculo de Palabras de Vida. 
 
 
El motivo de mi participación fue claro desde el primer momento, a los miembros del grupo, cuando Yeismith me 
presentó, explicándoles mi intención.  De este modo fue simple el proceso de introducción y aceptación por parte 
del grupo, que a menudo puede convertirse en  una gran problemática de la investigación de campo. En realidad, 
mi sensación no ha sido siempre la de ser aceptada y bien vista, al revés: durante los primeros encuentros tuve la im-
presión de molestar la armonía del grupo con mi presencia, con la sensación de no ser grata para la mayor parte de 
los participantes. Con el tiempo mi relación con algunas de las personas cambió, aunque esto fue un número míni-
mo con respecto al total. 
 
 
Recuerdo como si fuera ayer el momento en el cual por  primera vez recorrí la pequeña y escondida senda que de la 
Facultad de Biología de la Universidad Nacional, lleva al lugar de encuentro de los jóvenes del Círculo. Se trata de 
una laguna de dimensiones moderadas, circundada por el verde de las matas y habitada por una gran cantidad de 
ranas que croaban. ¿Quiénes son estas personas que alrededor del fuego, comparten palabras y pensamientos? Son 
estudiantes pertenecientes a varios grupos indígenas del país, los cuales han abandonado las propias comunidades 
de origen para estudiar en la Universidad Nacional y vivir en la metrópoli de Bogotá durante el curso de sus carre-
ras. El Círculo de Palabras de Vida se formó en septiembre del 2011, en respuesta a la voluntad de algunos estudian-
tes indígenas de crear un espacio en el cual expresar la propia pertenencia a la realidad indígena y para tener vivas 
las propias tradiciones.
1. Instrumento central para trabajo el espiritual de cada miembro del pueblo Wiwa. Contiene concha de mar en polvo y harina de maíz.
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Problemáticas estudiantiles

El número de los participantes de los encuentros semanales nunca ha sido constante durante estos meses, aunque 
un pequeño porcentaje de ellos hace una presencia habitual dentro del grupo. De estas personas, la mayor parte 
es originaria del Putumayo, de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Amazonia, que se caracterizan no solo por 
estar en espacios alejados, sino además por tener culturas completamente distintas entre ellos, ya que los procesos 
históricos, políticos y sociales fueron diferentes. ¿En toda esta desigualdad que caracteriza sus culturas y creencias, 
¿qué es lo que une estas personas? El ser estudiantes, cierto, y ser indígenas. Y estos dos atributos juntos, crean una 
condición que, examinada a fondo, revela problemáticas centrales en las vidas de estas personas. Problemáticas que 
están en la base de la creación del Círculo de Palabras de Vida.

Una de los puntos centrales que a menudo animaron los encuentros es que la lejanía del propio territorio y de la 
misma comunidad causa en cada una de estas personas diferentes tipos de problemáticas. Considerado el espacio 
no sólo como elemento del espacio físico sino como elemento de fundamental importancia para la identidad y la 
cultura de una población, resulta natural que estas últimas padezcan transformaciones en el momento en que se 
modifica el contexto en que se introducen. Como afirmó Margarita Chaves (2010), de hecho, “una de las construc-
ciones o imágenes socio-espaciales que han hecho carrera a partir del discurso moderno de la ciencias sociales […] 
relativas a los grupos indígenas, es la de «comunidad» como co-término de la localidad.” (Chaves, 2010, p. 99)

Identificando un grupo de población con un espacio singular y limitado, que puede ser el territorio o cualquier 
espacio objeto de delimitación geográfica y/o jurídica, se asume que las relaciones sociales en las que los miembros 
de la comunidad participan son mucho más fuertes dentro de este espacio que por fuera de él. Esta consideración 
termina distinguiendo entre miembros y no miembros, generando procesos de inclusión y exclusión y, finalmente, 
afirma que el territorio/el espacio comunal constituye para sus miembros el mundo privilegiado que determina sus 
decisiones y acciones. (Chaves, 2010, p. 99)

Un día Yeismith me hizo la siguiente afirmación que pienso pueda valer más que mil teorías: “Dicen los mayores 
que si uno tiene un territorio, es rico. Así uno no necesita más nada, solo el territorio.” Alejándose del propio terri-
torio tradicional, en efecto, el estudiante indígena está puesto en un estado de aislamiento e inestabilidad emotiva 
que lo amenaza con caer en un total alejamiento de la misma cultura. Para decirlo con palabras que a menudo los 
estudiantes del Círculo han usado, se presenta en esta situación un alto riesgo de caer en la condición de “corrup-
ción”, donde por esta última se entiende la absorción de la cultura occidental y la pérdida de la originaria, o sea de  
la cultura indígena.
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La educación propia

El concepto de “educación propia” opuesto a lo de “educación occidental” es otro de los elementos con el cual a 
menudo me he topado durante mi investigación de campo. El choque frontal entre estos dos tipos de formaciones 
es considerado una de las causas fundamentales del difícil estado en el cual se encuentran los estudiantes indígenas 
emigrados a la ciudad. Se trata del primer choque cultural al cual estos jóvenes se enfrentan, en el cual se tienen 
que someter a un estudio sistemático de realidades, órdenes y conceptos que anteriormente no hacían parte de sus 
visiones del mundo. Si por una parte, en efecto, la “educación occidental” comprende todas aquellas prácticas a las 
cuales son acostumbrados los sintalu2, o sea el asistir a lecciones, estudiar en libros y aprender de profesores desco-
nocidos, por otro lado, reconduciendo las palabras de Kini, estudiante perteneciente al pueblo Muisca

“la educación propia no tiene que ver con el sentarse a escribir, [...] Esta educación se inscribe en el caminar, en el vivir, 
en el estar haciendo. En el hacer para hacer. No se necesitan pedagogos, expertos, profesores. Los profesores son los mayo-
res, son los mamos3. Los profesores son las mujeres cuando están en la cocina, cuando van al campo, educación es cuando 
se manda al niño a coger el burro y por eso se levanta a las cinco de la mañana. Adquiere disciplina, adquiere valor y 
adquiere educación propia.”

 
Esta particular educación indígena parece ser incluida dentro de los que son considerados saberes  “no universales”. 
Según el análisis de Daniel Mato (2000), quien ha analizado la manera en que la universidad colombiana afronta el 
fenómeno de la multiculturalidad:

“Las referencias a la presunta existencia de dos clases de saber son frecuentes en diversos ámbitos. Según esa manera de 
ver el tema una de las clases de saber correspondería a ‘la ciencia’ […]suele asumirse que este tipo de saber tendría vali-
dez ‘universal’; es decir que resultaría verdadero y aplicable en cualquier tiempo y lugar. En el marco de esta visión del 
mundo la otra clase de saberes abarcaría una amplia diversidad de modos de producción de conocimiento y sus resulta-
dos a los cuales [...] suele caracterizarse según los casos como ‘étnicos’ ‘populares’ o “locales”. En cualquier caso suelen ser 
referidos como saberes ‘particulares’ es decir ‘no-universales.” (Mato, 2000,  p. 480)

 
De este modo, todo sigue existiendo dando por deducido que las ciencias y las tecnologías modernas y “occiden-
tales” son las únicas a través de las cuales se pueda acceder a un conocimiento eficaz de nuestro entorno natural y 
social. En todas las prácticas académicas a los cuales se enfrentan los estudiantes indígenas no hay reconocimientos 
a las lógicas de pensamiento y a las concepciones del mundo de los grupos indígenas a los cuales estos estudiantes 
pertenecen. Comprender estas dos maneras de entender el mundo, reconocer que estas son algunas de las infinitas 
posibilidades con las cuales se puede interactuar con él , quizás pueda ayudar a asumir un correcto punto de vista 

2. Los niños del occidente en lengua Wiwa
3. Mamos y mayores son figuras centrales de sabiduría para diferentes pueblos indígenas colombianos.
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con respecto a este fenómeno que tanto rebana a una buena parte de la población indígena colombiana. 

Problemáticas económicas

Junto a las problemáticas identitarias y educativas apenas descritas, no tiene que ser subvalorada la condición de 
precariedad económica en la cual estos jóvenes se encuentran. Tuve la suerte de participar en el Primero Encuentro 
Distrital de Estudiantes Indígenas de Bogotá, llevada a cabo los días 7 y 8 noviembre 2013. Durante estos dos días, 
estudiantes de varias universidades bogotanas y pertenecientes a varios grupos indígenas del país, discutieron de 
las propias problemáticas. La problemática económica se ha mostrado central en las vidas de la gran mayoría de los 
participantes, los cuales han expresado sus dificultades en disfrutar de los servicios de transporte, de vivienda, de 
alimentación y de todas las prácticas cotidianas que cualquier estudiante tiene que afrontar.

Esta notable situación precaria bajo diferentes puntos de vista fue también subrayada por parte de la estudiosa Lui-
sa Fernanda Sánchez (2010), la cual en consecuencia de un análisis de los flujos indígenas hacia Bogotá, afirmó: 

“En poco tiempo los migrantes tienen que buscar trabajo, encontrar una vivienda, adaptarse a los códigos culturales de 
la sociedad receptora y enfrentar […] las indolencias de una urbe de casi ocho millones de habitantes que carece de es-
tructuras urbanísticas, económicas y sociales para acogerlos.” (Sánchez, 2010,  p. 141).

La existencia del Círculo de Palabras de Vida

Reconociendo la existencia de las problemáticas apenas descritas, resultan bien claros los sacrificios que un estu-
diante indígena afronta para poder valerse de una mejor educación superior. Ir a vivir a Bogotá no es por ellos una 
aventura fácil. A veces el frío, la inseguridad, las dimensiones urbanas y el choque cultural, son solos algunos de 
los temores que los afligen antes de partir. Entre estos es fundamental el brusco cambio de las prácticas cotidianas: 
estabilizándose en la ciudad, estos chicos se han alejado de golpe de aquellas costumbres que en la vida de estas 
personas son consideradas centrales. Un ejemplo que un día me ha sido presentado es el siguiente: si antes, durante 
cualquier viernes por la noche, un estudiante indígena tenía la posibilidad de sentarse con su propio abuelo consu-
miendo plantas sagradas y recibiendo conocimientos y saberes tradicionales, en la ciudad de Bogotá esta práctica 
esencial, base de la educación indígena, viene de golpe eliminada y, en muchos casos, olvidada. Las prácticas sagra-
das y educativas del clásico viernes por la noche indígena pueden venir fácilmente reemplazadas por las costumbres 
de cualquier estudiante perteneciente al “mundo occidental”: ir a bailar, frecuentar nuevos lugares o consumir alco-
hol.
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Cuando pregunté a Yeismith si había posibilidad para estos estudiantes de encontrar en la ciudad de Bogotá per-
sonas de las comunidades capaces de seguir transmitiendo las enseñanzas propias, me contestó con las siguientes 
palabras: “Eso sería una gran idea si se aplicara pero no hay este mecanismo, lo más incluyente y lo más cercano a 
eso es lo que nosotros tratamos que aplicar con el Círculo.” En estas palabras reside exactamente el motivo de la 
existencia del Círculo de Palabras de Vida. A través de estos momentos de división, de solidaridad y de intercambio 
de saberes, viene recreado un espacio en el cual el estudiante indígena pueda fortalecer el propio sentimiento de 
pertenencia a la propia cultura, un espacio dónde se propongan las prácticas originarias, un espacio dónde todos 
los participantes del grupo compartan su propia situación inestable identitaria. El Círculo de Palabras de Vida es 
una estrategia para volver a los orígenes: una manera de resistir a la homologación cultural. En otras palabras: “en 
el ejercicio cotidiano, los referentes de estas identidades se transforman y hacen del manejo de elementos de los dos 
contextos una estrategia de supervivencia en la vida urbana” (Sánchez, 2010, p. 150)

En el curso de los cuatro meses de mi investigación de campo en el Círculo de Palabras de Vida, compartí con los 
estudiantes indígenas sus experiencias, sus pensamientos y los conocimientos a ellos transmitidos por parte de los 
abuelos y de los correspondientes mayores, figuras centrales en la educación de estos chicos. Desde el primer mo-
mento pude observar el consumo de sus plantas sagradas, únicos productos naturales aprobados dentro del Círcu-
lo. Durante los encuentros, en efecto, los chicos mascan hojas de coca, consumen tabaco y varios botes de ambil4  
son compartidos de mano en mano. Se trata de productos tradicionales de las diferentes comunidades y el consu-
mo de cada uno de estas plantas está sometido a particulares restricciones: sólo quién conoce y reconoce el carácter 
sagrado de estos productos puede acceder a su consumo. El respeto es en efecto característico sine qua non de esta 
práctica. A través del consumo de las plantas sagradas, cada joven está puesto en conexión con los propios ances-
tros, con los propios mayores (o mamos o taitas  según sea la comunidad), y con el propio territorio.

El empleo de estos productos está estrechamente conectado con lo que en el lenguaje antropológico fue llamada la 
práctica de la reciprocidad. Este concepto ha sido estudiado considerablemente en referencia al fundamento que 
regula las relaciones sociales entre miembros de diferentes grupos indígenas o dentro de cada uno de estos.

En particular, fueron dos los antropólogos que se dedicaron al estudio de esta práctica: Bronislaw Malinowski 
(2001) y Marcel Mauss (2009). Ambos consideran que el principio de reciprocidad permea toda la vida tribal, o 
sea las relaciones de parentesco, los ritos religiosos y las relaciones con otras tribus. La reciprocidad está dada como 
el sistema de prestaciones mutuas que se dan entre dos personas, dos grupos o dos poblaciones, en el cual las presta-
ciones son todos los intercambios simétricos de bienes y servicios, fundamentales para cada una de las partes invo-
lucradas. De esta manera, Malinowski (2001) considera que las normas de conducta de los individuos al interior de 
un grupo social se basan en este mecanismo. Para continuar a considerarse miembro de una comunidad el indivi-
duo tiene que someterse a este mecanismo; contrariamente se encontrará  fuera del orden social. 

4. Tabaco líquido.

eL círcuLo de pALABrAs de vIdA: uN espAcIo de resIsteNcIA cuLturAL. proBLeMÁtIcAs IdeNtItArIAs de Los estudIANtes INdígeNAs eN BogotÁ 

http://iberoamericasocial.com
http://iberoamericasocial.com/el-circulo-de-palabras-de-vida-un-espacio-de-resistencia-cultural-problematicas-identitarias-de-los-estudiantes-indigenas-en-bogota/


146Iberoamérica Social May 2014

De otro lado, según Marcel Mauss (2009), más allá de la interacción misma existe un fuerte poder moral que ase-
gura este intercambio. “Hay que dar al otro lo que es en realidad parte de su naturaleza y sustancia, ya que aceptar 
algo de alguien significa aceptar algo de su esencia espiritual, de su alma.” (Mauss, 2009) Por este motivo, la conser-
vación de la cosa recibidasin el acto de revolver el bien o el servicio, sería una cosa peligrosa y bien ilícita. La reci-
procidad es así considerada como un sistema de obligaciones a partir de las prestaciones de dones, estructurada en 
el dar, recibir y, finalmente, devolver. El intercambio de materiales, regalos o productos de consumo, considerado 
como la manera de crear y legitimar relaciones sociales fundacionales de las sociedades es una realidad que, por  pri-
mera vez, he podido comprobar personalmente.

El hecho de que la división sea una práctica central de la cotidianeidad indígena, parece ser el “punto fuerte” de 
la cultura que los estudiantes mismos reivindican. “La fortaleza de los indígenas es que saben vivir en comunidad, 
compartiendo. Esta comunión ya es desconocida por las sociedades occidentales”. Me dijo Yeismith un día. A esta 
característica viene, de hecho, contrapuesto el individualismo y la competitividad típica del mundo capitalista en la 
cual está insertada la sociedad occidental. El principio de la reciprocidad indígena se inserta automáticamente en la 
lista de las características que forman lo que se podría definir el imaginario del ser indígena, imaginario a menudo 
distorsionado y, porque no, mercantilizado. 

El consumo de estos productos desarrolla una ulterior función esencial, o sea la de purificar el espíritu y el alma, 
condición indispensable antes de tomar parte y palabra en los encuentros. A veces han sido huéspedes del Círculo 
algunos de los mayores de varias comunidades y sus presencias llenaron los encuentros de gran importancia y carác-
ter sagrado. Los chicos siempre se mostraron muy entusiastas en  escuchar las palabras de los sabios y de compartir 
con ellos pensamientos y palabras. Los mayores dirigen a los jóvenes sobre la propia limpieza del espíritu y sobre la 
justa interacción con la laguna, dando enseñanzas sobre el cómo no perder la propia unión con la comunidad y el 
territorio, al cual es imposible desatarse espiritualmente.

Mayores, plantas sagradas, espiritualidad y buenas intenciones, son elementos que se pueden hallar en cada encuen-
tro del Círculo de Palabras de Vida. Elementos que encuentran expresión en las palabras recitadas por Yeismith al 
principio de cada encuentro

“Agradeciendo a todos los Padres creadores y a todos los Seres supremos que participan al desarrollo de todos los eventos, 
dando el bienvenido a todos los participantes del Círculo de Palabras de Vida que hoy se encuentran en este lugar sagra-
do, pedimos el permiso a los mayores  para tomar la palabra y para consumir nuestras plantas sagradas. Que a todos los 
presentes en esta Laguna se les da la bendición pidiéndoles dejar lejos de este lugar los malos pensamientos y las malas 
intenciones, para que solo las buenas energías se concentren a nuestro alrededor.”

 
Creo que difícilmente podré olvidar el día en el cual yo misma fui sometida a uno de los rituales de purificación 
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conducido por el taita Reinaldo Reina, el cual aquel día era huésped del Círculo. Me sugirió cerrar los ojos,  con-
centrarme sobre mí misma y sobre mis malos pensamientos y, apretando en ambas manos un puñado de hojas de 
coca, me dio un trozo de puro de tabaco para mascar y comer. La ceremonia fue acompañada por una oración del 
taita en lengua tradicional indígena y tuvo el objetivo de echar las malas  intenciones y las malas energías presentes 
en mi cuerpo y lo de los otros participantes, que pudieran corromper los alrededores sagrados en el cual nos encon-
trábamos. 

El papel del Estado en el imaginario indígena 

No se tiene que subvalorar el papel que juega el Estado en la creación de este imaginario y, por lo tanto, el papel que 
esto tiene en respecto a las prácticas indígenas hoy ejercitadas. Perdida ya, la posibilidad de pensar en las dos reali-
dades - pueblos indígenas y Estado - como dos mundos distinguidos y aislados el uno del otro, considero que puede 
ser inoportuno y peligroso no considerar algunas de las repercusiones que nacen a partir de este contacto. 

En su necesidad de generar mecanismos de administración y control, la política estatal de reconocimiento de la 
identidad étnica llegó a tener un impacto también sobre las dinámicas identitarias de estas personas. (Chaves, 
2010, p. 87). Estableciendo criterios por el reconocimiento de la misma etnicidad se ha ido creando un concepto 
de comunidad indígena fuertemente normativa, que asume de algunas características la condición sine qua non de 
la identidad étnica. De este modo “el resultado paradójico de estas legislaciones es que, si bien en apariencia ha he-
cho cada vez más compleja la codificación étnica, también ha traído consigo la producción de respuestas particula-
rizadas por parte de los grupos que buscan su reconocimiento”. (Chaves, 2010, p.88) Este fenómeno es difundido 
también dentro de la institución universitaria, en la cuál es fácil encontrar numerosos “indígenas por papel”, como 
un día me los describió Kini.

La laguna: un lugar sagrado

Desde el primer momento de mi integración con el Círculo, pude darme cuenta de otra característica fundamen-
tal de los pueblos indígenas: sus profundas uniones con la naturaleza. Los discursos y las prácticas consumadas en 
este particular espacio reflejan la importancia central de la Madre Tierra, creadora de todas las cosas y causa final 
de todos los acontecimientos. La laguna en sí misma, escenario de los encuentros de los estudiantes, es considera-
da un lugar sagrado: símbolo de la mujer (que sea la madre, la hermana, o la abuela) representa la fertilidad y viene 
definida también como el “ombligo de la Madre Tierra”. La laguna parece no ser el simple escenario pasivo de los 
encuentros de los estudiantes indígenas, sino también la destinataria de todas las prácticas consumidas por parte de 
los estudiantes. Respecto a la laguna viene demostrado un profundo respeto, que se refleja también en la cura física 
del territorio.
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Un día, de hecho, fui particularmente impactada por la reacción de una de las chicas del Círculo que precedente-
mente había sembrado plantas en las cercanías de la laguna para hacerla más acogedora y llena de vida y aquel día 
se dio cuenta del estado moribundo de las plantas. La vi emotivamente destruida por este descubrimiento: el llanto 
paraba sus palabras y las lágrimas signaban su cara. Se preguntó cuáles pudieran ser los motivos de esa desgracia, 
si había presencias que molestaban a la laguna o si había personas que estaban en este espacio sin una adecuada 
limpieza del espíritu. Recuerdo que este día tuve la impresión de que la chica en cuestión se refiriera a mí cuando 
hablaba de personas pertenecientes al círculo sin una verdadera devoción y respeto a la laguna. No es que no res-
petara este lugar sagrado, al cual además terminé por encariñarme, pero siempre pensé que  muchas de las personas 
del grupo pensaban en mi escasa fe en la Madre Naturaleza y en todas las fuerzas sobrenaturales que residen en ella, 
por lo cual mi presencia representaba un problema y, quizás, una amenaza. Las ceremonias de purificación persona-
les desarrolladas en el círculo son dirigidas para no corromper la laguna, el consumo de las plantas sagradas es con-
siderado una ofrenda hacia este lugar, el humo del tabaco y del fuego encendido al centro del Círculo es símbolo de  
purificación del aire. “Dejar lo malo antes que venir aquí es necesario: si la laguna no está limpia, esto es símbolo de 
enfermedad” me dijo más de una vez María, una de las integrantes del grupo perteneciente a la comunidad Pijao. 

Reflexiones 

Reflexionando sobre mi investigación, me di cuenta que poseía una perplejidad acerca de un fenómeno que traté 
de aclarar más veces, sin ningún buen éxito. A mi pregunta directa hacia algunos de los jóvenes, y en el curso de mis 
observaciones, nunca encontré respuesta a la siguiente pregunta: ¿de dónde nace el carácter sagrado de esta laguna? 
Busqué la respuesta en los discursos escuchados y en las conversaciones en las cuales participé, siempre recibiendo 
respuestas bastante vagas e imprecisas. Su carácter sagrado es indudablemente indiscutible y observable en cada una 
de sus prácticas, muchas veces me contaron que en este mismo lugar, desde los tiempos de la existencia de grupos 
indígenas en el territorio, han sido desarrollados numerosos Círculos de Palabras por parte de antepasados o pue-
blos indígenas ahora extintos.

Pero estas justificaciones, sobre los cuales además es difícil tener una demostración concreta, no pueden ser la res-
puesta a la pregunta que me aflige. Considerando en efecto que estos estudiantes son originarios de culturas dife-
rentes, geográficamente lejanas entre ellos y, sobre todo, que no tienen uniones particulares con el territorio de Bo-
gotá, ¿cómo es posible que este espacio posea para cada uno de ellos el mismo y rico capital simbólico que lo llena 
de carácter sagrado?

Considero necesario dedicar algunas palabras con respecto al pueblo indígena de los Muiscas. Al interior del Cír-
culo de Palabras de Vida, el número de los originarios muiscas es en verdad limitado, cosa muy extraña, siendo uno 
de los pocos grupos indígenas originarios de este territorio, desde tiempos mucho más anteriores a la fundación 
de Bogotá. “Ancestralmente el territorio de Bacatá y el comprendido en los actuales departamentos de Cundina-
marca, Boyacá y los dos Santanderes fue ocupado durante milenios por el pueblo Muisca.” (Secretaria distrital de 
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integración social, 2001, p. 2) Según la historia oficial, este pueblo indígena ha sido por años considerado extinto, 
pero a partir de 1989 se ha desarrollado un proceso de reconstrucción de los Cabildos indígenas por las comunida-
des Muiscas. “Actualmente” de hecho “cuentan con Cabildo en funcionamiento las comunidades muiscas de Suba, 
Bosa, Cota, Chía y Sesquilé.” (Secretaria distrital de integración social, 2001, p. 3). A pesar de que haya sido com-
probada la existencia de los Muiscas en el territorio bogotano por siglos y milenios, no podemos estar seguros de la 
autenticidad de la población actual, considerando su desaparición y la consiguiente reaparición en las últimas dé-
cadas. Teniendo en consideración el proceso histórico de esta población, y considerando que dentro del Círculo de 
Palabras de Vida no exista un número consistente de Muiscas, me ha parecido improcedente considerar la laguna 
como tradicional lugar sagrado de este pueblo.

¿Qué tipo de carácter sagrado reviste este territorio? A consideración de mis observaciones, no me es posible 
contestar de manera adecuada a esta incertidumbre, y esto me lleva a reflexionar sobre el verdadero carácter de la 
laguna.  El carácter sagrado de este territorio ¿tiene una base fundada o somos obligados a pensarla como una cons-
trucción artificial de estas personas, una respuesta a una necesidad concreta o, por qué no, una pura invención? 
Vendría en efecto automático pensar en esto como una sacralidad inventada, antes que tradicional y ancestral. Este 
es un fenómeno fácilmente conectable a lo que Benedict Anderson definía “comunidades imaginadas”  refiriéndo-
se al nacimiento de los nacionalismos que han personalizado el atlas mundial en el curso del siglo diecinueve. No 
existiendo una base cultural, ideológica e histórica que pueda reunir a estas poblaciones se ha encontrado, según 
Anderson, una construcción artificial determinada por la incesante producción de símbolos. Se trataría de la pura 
invención de tradiciones y una real creación de un imaginario común y un horizonte de memorias colectivamente 
compartidas: un proceso de construcción que se extiende en el tiempo y en el espacio, en el cual tienen un papel 
particular muchos procesos sociales y antropológicos.

La laguna que hospeda el Círculo de Palabras de Vida es claramente un espacio de afirmación identitaria, un espacio 
en el cual estas diferentes culturas indígenas afirman la propia existencia en un contexto que no es el propio. Pero 
retengo importante considerar que:

“‘El espacio cotidiano de recreación de la identidad no se presenta de manera aislada de la de otros pobladores urbanos 
[…] Por el contrario sus territorios se construyen en los espacios comunes de producción simbólica de su identidad delimi-
tados en prácticas culturales que los indígenas enuncian como propios, pero que en esencia constituyen productos híbri-
dos.” (Chaves, 2010, p. 95) 
 
 
Conclusiones 

El intento de estas consideraciones no es enseñar la falta de autenticidad de estos espacios, el espacio físico de la la-
guna y el lugar abstracto del Círculo de Palabras de Vida. Mi objetivo es más bien enseñar los procesos de construc-
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ción-reconstrucción de los cuales son actores los estudiantes indígenas del Círculo. Construcciones-reconstruccio-
nes que conciernen sus identidades, sus culturas y, tal vez, también el espacio físico de la laguna. No me es posible 
confirmar este último fenómeno y no me arriesgaré a llevar conclusiones que puedan alterar la realidad. No me 
queda más que dejar esta hipótesis abierta y disponible para una  futura investigación que pueda poner luz a este 
fenómeno. A pesar de esta falta, este trabajo de campo ha pretendido encender un faro sobre la vida de algunos de 
los estudiantes indígenas que viven en la ciudad de Bogotá, mostrando de ellos las principales problemáticas y ana-
lizando los procesos socio-culturales que vuelven estas personas participantes del Círculo de Palabras de Vida.
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Resumen: En este artículo abordamos la situación actual del sistema educativo español y revisamos el paradigma 
educativo del siglo veintiuno. Así mismo, nos preguntamos cuál debe ser la función del maestro en cuanto a la dis-
tribución del poder en el aula. Para ello analizamos tres modelos docentes, tomando como referencia las categorías 
definidas por Fontan (1978) y revisando varias experiencias escolares reales, con el fin de comprender cuál es el me-
jor sistema de distribución del poder, que permita acompañar al alumnado hacia una experiencia autogestionada y  
de desarrollo de su capacidad crítica y analítica.

Palabras clave: modelos docentes, autogestión, pedagogía crítica, modelos escolares, paradigma educativo.

 
Abstract: In this article we address the current situation of the Spanish educative system and we inspect the edu-
cation paradigm of the twenty-one century. Besides we ask about what should be the role of the teacher at the class 
power distribution between the teacher and the pupils. For this reason we analyse three teacher archetypes, as of 
Fontan’s categories (1978) as referent, and we revise some real school archetypes, in order to share with students 
the self-management experience and to develop their critical and analytic skills.

Key Words: teacher archetypes, self-management, critical pedagogy, school archetypes, education paradigm.
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Estado de la cuestión

Partimos de la delicada situación que atraviesa el sistema educativo español, debido a la reciente imposición de la 
Ley Orgánica 8/2013, del nueve de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, a la que se suman los recortes 
a la administración pública general y centros educativos concretamente, así como al personal docente y a las fami-
lias que han visto reducido el número de becas y subvenciones, restringiendo la educación a un privilegio, más que 
a un derecho, tal y como avala la Constitución Española en el artículo 27.1. Por ello, se requiere, de manera urgen-
te, la toma de conciencia y desarrollo de la capacidad crítica del alumnado que, juntamente con el cambio de para-
digma educativo que estamos atravesando, conlleva a reorientar la función del cuerpo docente. 

El modelo de sistema educativo del siglo veinte ha quedado obsoleto, dejando atrás las estrategias docentes basa-
das en metodologías expositivas, los contenidos curriculares con una visión formal, la gestión del aula centralizada 
en el docente, el sistema de evaluación puramente cuantitativo y las estrategias de aprendizaje, limitadas a retener 
información, leer, escuchar u observar. Nos encontramos pues, inmersos en el nuevo paradigma del sistema educa-
tivo del siglo veintiuno, en el cual las estrategias docentes se basan en metodologías interactivas y colaborativas, los 
contenidos curriculares tienen un enfoque aplicado, la gestión del aula está centralizada en el alumno, el sistema de 
evaluación es cualitativo pero a su vez formativo y formador y las estrategias de aprendizaje consisten en desarrollar 
un conocimiento estratégico, creativo, activo y aplicado. 

En este artículo nos preguntamos cuál debe ser el papel del maestro en el aula, quién debe tener el poder o cómo 
éste debe estar distribuido, para ser coherentes con el nuevo paradigma. Para dar respuesta a estas cuestiones, ana-
lizamos distintas experiencias y corrientes educativas que ofrecen varios modelos docentes para la distribución de 
poder en el aula, concretamente tres: el modelo cogestionado, el modelo autogestionado y el modelo mixto, cate-
gorías definidas por Fontan (1978) y que sitúan al individuo en el centro de su proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Por ello, es necesario dejar atrás el modelo autoritario del maestro, ya que se trata de una estrategia docente vincu-
lada al sistema educativo del siglo pasado y que, más lejos de fomentar el desarrollo crítico del alumnado, aniquila 
su espíritu, impidiendo que ejerza su autonomía e induciendo a la obediencia pasiva, según afirma Ferrière (1997). 
Un modelo obsoleto que, como señala Marcuse (1969), conduce a la construcción de una sociedad futura que re-
prime y genera ciudadanos dóciles y conformistas, tal y como apunta Freire (1978 y 2012), el método tradicional, 
es siempre un instrumento domesticador, alienado  y alienador en el que el educado se convierte en un mero objeto 
de dominio y manipulación. El nuevo paradigma educativo, trata de liberar al individuo de ésta estructura de or-
ganización represiva, engendrada a través de las diversas instituciones, en la cual también se encuentra la escuela y, 
que debe cambiar, a través de la modificación de la función y del papel del maestro y de su concepción de la distri-
bución del poder en el aula.

A continuación detallaremos los tres modelos de distribución de competencias en el aula definidos por Fontan 
(1978), así como sus beneficios y limitaciones, a través del análisis de varias experiencias escolares reales.

cAMBIo de pArAdIgMA educAtIvo: deL MAestro AutorItArIo A LA AutogestIÓN deL ALuMNAdo 

http://iberoamericasocial.com
http://iberoamericasocial.com/cambio-de-paradigma-educativo-del-maestro-autoritario-la-autogestion-del-alumnado/


154Iberoamérica Social May 2014

Modelo cogestionado

El modelo cogestionado es un sistema de distribución del poder en el aula en el que el maestro, mediante el siste-
ma institucional, delega una parte de su poder al alumnado. No trata de traspasar todo su poder al alumno, sino 
de desenmascararlo y analizarlo para que pueda ser distribuido de manera equitativa entre todos. Éste modelo en-
tiende que el poder debe estar repartido tanto en el aula como en la Administración educativa, para poder tomar 
decisiones de manera compartida, mediante un consejo y de forma asamblearia (Fontan, 1978). La formación y el 
aprendizaje se entienden también como una cuestión bilateral, en la que el maestro actúa como formador y, al mis-
mo tiempo, es formado por los alumnos. Tal y como afirma Rogers (1970) éste modelo sustenta y fomenta el auto-
conocimiento de la propia personalidad, como embrión de autonomía, que garantizará el desarrollo de ciudadanos 
libres y responsables. 

La diversidad de experiencias escolares existentes, así como de grados de distribución de las tareas entre maestro y 
alumnos, es muy amplio. Se destacan desde situaciones en las que los alumnos escogen autónomamente los proyec-
tos que quieren realizar, como se establece en el método de proyectos Kilpatrik. Otro tipo de experiencias mues-
tran la libertad que tienen los alumnos para escoger de manera autónoma la materia que quieren aprender, relacio-
nado con el Plan Dalton que emplea el método del contrato Montessori (1937). Finalmente, el sistema Winnetka, 
muestra otro grado de cogestión, en el que los alumnos, una vez superado el plan mínimo de conocimientos esta-
blecido por el maestro, pueden escoger libremente el aprendizaje a asumir (Fontan, 1978).

Como movimientos más destacados y reconocidos hoy día, se encuentra la pedagogía Freinet (1970), un sistema 
escolar cooperativo, basado en técnicas de expresión libre, donde el alumno autogestiona su actividad y en la que 
se deja en sus manos una pequeña parte del capital escolar, que administrará y empleará en beneficio del colectivo. 
En esta misma línea se encuentran también las escuelas del Self-Government, iniciadas en los países anglosajones y, 
posteriormente, extendidas por el continente europeo en 1919, así como la pedagogía soviética de Makarenko, que 
emplea éste modelo en la productividad del trabajo. Un sistema aplicado en las escuelas a partir del surgimiento de 
la marea revolucionaria de 1917, con la intención de liberar a los alumnos de la opresión que el medio escolar pre-
revolucionario ejercía sobre ellos (Fontan, 1978). La escuela Summerhill fundada en 1921 y encabezada por Neill 
(1986) se rige, también, por un modelo cogestionado, ya que, aunque los alumnos gozan de la libertad y poder de 
decisión en cuanto a las cuestiones académicas, se mueven siempre dentro de un marco limitado y estipulado por el 
docente, que hace referencia a normas de comportamiento (Appleton, 2013).

Este tipo de experiencias escolares, junto a muchas otras, se convierten en sistemas de distribución de poder pre-
vios al modelo autogestionado. Un modelo con finalidad propia que a su vez, si se desea, puede convertirse en los 
pasos y etapas previas para evolucionar hacia la un modelo autogestionado. Los detractores de este tipo de distribu-
ción de poder, acusan a los maestros de tan solo delegar en los alumnos cuestiones superficiales y poco relevantes, 
privándoles de una verdadera cogestión escolar. Apuntan que este modelo crea una falsa sensación de poder en el 
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alumno, pero que en su globalidad, los individuos siguen actuando dentro de un marco establecido por el docente 
(Fontan, 1978).

Modelo autogestionado

El modelo autogestionado en cambio, es aquel en el que el maestro cede, de golpe, todo su poder a los alumnos 
que, en el proceso de adquisición total de la autonomía, pasaran por tres fases de manera natural. La primera, la del 
traumatismo inicial, es aquella en la que el maestro rehúsa, de repente, de su poder y los alumnos se sienten privados 
de sus condicionamientos habituales de seguridad. La segunda, de estructuración del grupo, en la que los propios 
alumnos proponen y buscan nuevos sistemas de organización, aún con cierto grado de inseguridad. La tercera y 
última fase, el período de autonomía, es en la que el grupo será capaz de mantener la harmonía entre la libertad y la 
responsabilidad, componentes imprescindibles en la adquisición de la plena madurez y realización grupal, tanto a 
nivel afectivo como intelectual.

Desde la perspectiva docente, Fontan (1978) afirma que en éste modelo se establece un  plano multilineal propio 
de las estructuras de grupo, convirtiendo el aula en un lugar de intercambio entre individuos y eliminando la clásica 
relación maestro-alumno.

Fontan (1978), define tres niveles posibles de autogestión. El primero, hace referencia a un modelo en el cual, 
dentro de un marco institucional establecido por el maestro, los alumnos pueden moverse con total libertad. El 
segundo, apuesta por una participación en la elaboración de las actividades, normas y formas de organización del 
alumnado, mediante distintas vías de representatividad. El tercer nivel, se sitúa en la denominada autogestión liber-
taria, en la que el propio grupo de alumnos es el que decide las estructuras y enmarca su funcionamiento sin orien-
taciones previas del educador. Lapassade, citado en Luengo (2006), tan solo considera el tercer nivel como modelo 
propiamente autogestionado, catalogando el primero y segundo nivel como aspectos y características propias del 
modelo cogestionado, según la clasificación de Fontan (1978), puesto que afirma que tan solo los modelos en los 
que el maestro renuncia a todo su poder y capacidad de gestionar el grupo, pueden ser llamados modelos autoges-
tionados. 

Dejando a un lado las connotaciones y matices característicos de territorios concretos o tendencias teórico-filosófi-
cas, los defensores de este modelo, lo sustentan debido a la capacidad de liberación que ejerce en el individuo frente 
a cualquier forma de coacción, imposición, represión y manipulación, con el objetivo de liberar a los alumnos de las 
opresiones a las que están sometidos, antes de que se encuentren condicionados y adaptados a una sociedad conde-
nada (Krishnamurti, 1996; Rogers, 1980 y Wyneken, 1926). La autogestión pedagógica, por lo tanto no propone 
dirigir a los alumnos hacia un objetivo concreto, sino hacia la vida misma. Un modelo surgido entre finales del siglo 
diecinueve y a principios del siglo veinte en Inglaterra y los Estados Unidos, que se extendió, después de la primera 
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Guerra Mundial, por todo el continente europeo. Un modelo nacido de la inspiración y confluencia entre cuatro 
corrientes teórico-filosóficas: la dinámica de grupo de Kurt Lewin, citado en Fontan (1978), la filosofía no represi-
va de Marcuse (1969), la teoría sobre la naturaleza humana de Carl Rogers (1980) y la filosofía de Lobrot sobre la 
naturaleza del poder burocrático, citado en Fontan (1978).

La línea teórica de Lewin, citado en Fontan (1978), apuesta por un modelo de maestro-monitor, y destaca tres co-
rrientes distintas, el monitor autoritario, el no intervencionista y el democrático. Bany y Johnson, citados en Sch-
mid (1976), apuestan por el rol democrático, en el que el maestro-monitor participa activamente de la vida y toma 
de decisiones del grupo, mediante el debate colectivo y participativo. Un modelo que estimula la vida de grupo, su 
cohesión, bienestar y rendimiento y que, en comparación con los otros dos perfiles docentes, reduce la agresividad 
del alumnado.

La filosofía no represiva de Marcuse (1969), apuesta y defiende la perfección de los primeros movimientos de la 
naturaleza humana y entiende, por lo tanto, que la civilización no tiene porqué ser necesariamente represiva, ya que 
los verdaderos males y perversiones del hombre contemporáneo, son consecuencia del entorno social en el que se 
encuentra. Por el contrario, Ferrer Guàrdia (1978 y 1977), representante del movimiento de la educación libertaria 
y fundador de la Escuela Moderna en 1901, destaca que el verdadero mal del ser humano, proviene de la ignorancia 
de las personas. La línea filosófica de Marcuse, apuesta por la liberación del individuo como elemento clave para lo-
grar la felicidad, plenitud y liberación de los valores tradicionales del humanismo, como son el derecho, la libertad, 
la justicia, la razón y la verdad. Rehusando, de este modo, cualquier tipo de privación de los impulsos, ya que esto 
conllevaría a generar sentimientos de frustración y rabia que desencadenaría en un proceso de corrupción interior 
progresiva. 

La teoría de Carl Rogers (1980) sobre la naturaleza humana, resulta una de las más influyentes de los medios inte-
lectuales contemporáneos, en cuanto a experiencias no directivas se refiere. Rogers (1980) reivindica la teoría de la 
incomunicabilidad radical entre personas, es decir, que todo individuo tiene en su interior los recursos necesarios 
para su desarrollo y por lo tanto, no es necesario el dominio ni el sometimiento a agentes externos. Una teoría que, 
llevada al campo educativo, comprende el aprendizaje como un proceso autodeterminado, autocrítico y autoeva-
luativo. La función del maestro según ésta línea teórica consiste en actuar como facilitador del aprendizaje y como 
experto, tan solo cuando se le requiera, así pues, muestra plena confianza en el ser humano, sus potencialidades y su 
capacidad autoformativa. 

Por último, la filosofía de Lobrot, citada en Fontan (1978) sobre la naturaleza del poder burocrático, propone 
combatir el sistema burocrático mediante la educación, empezando por cambiar la actitud de los maestros someti-
dos a la Administración, con el objetivo de que renuncien a ejercer un poder coactivo sobre el alumnado y se nie-
guen a colaborar con las instituciones externas, renunciando así a su poder y autoridad. Se apuesta por la creación 
de un vacío de poder, donde el alumno pueda recuperar su libertad y autonomía y el maestro actúe bajo el principio 
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de demanda. Un modelo que defiende la autogestión, no tanto como instrumento de lucha, sino como forma de 
funcionamiento para salvaguardar la autonomía y la creatividad, evitando que los alumnos se conviertan en autó-
matas y víctimas del sistema institucional.

Los primeros intentos de autogestión pedagógica están documentados en la Alemania de entre 1918 y 1933, al 
acabar la Primera Guerra Mundial. Las Comunidades Escolares fundadas en Hamburgo, son un ejemplo claro de 
la apuesta por la libertad y la espontaneidad de los alumnos, así como de la abolición de las estructuras y formas de 
organización tradicionales como los horarios rígidos, los exámenes o las coacciones y castigos por parte de los do-
centes. Un modelo que apuesta por la convivencia en comunidad entre maestros y alumnos, y que promueve la so-
lidaridad y la cooperación. Escuelas en las que se apuesta por la total libertad intelectual y moral de los estudiantes 
y cuya finalidad última residía en vivir el presente de manera plena y consciente. Unas experiencias desafortunada-
mente interrumpidas por la Administración que temía su inminente desaparición como institución externa.

Durante la década de los sesenta, la autogestión educativa llegó hasta Francia, influenciada por el movimiento Frei-
net (1970), y de la cual nacieron experiencias relacionadas como la de Lapassade, Lourau y Lobrot, que introduci-
rán la filosofía no directiva de Carl Rogers. 

Así pues, las experiencias autogestionadas se diferencian de las de la Escuela Nueva de Freinet, el Self-Government 
y la pedagogía soviética post-revolucionária de Makarenko, en cuanto a las normas y reglas se refiere. En Hambur-
go, en cambio, éstas surgen espontáneamente del propio grupo, sin interferencias ni imposiciones previas por parte 
de los docentes, tal y como muestran las experiencias de las Gemeinschaftsschule, en general, y la comunidad infan-
til de Kinderheim Baumgarten, fundada per Siegried Bernfeld al 1921, en particular.

A su vez, éste modelo no directivo del maestro que fomenta la autogestión del alumnado, tiene sus propios detrac-
tores. René Bizot, citado en Fontan (1978), advierte del posible estancamiento y paralización de las dinámicas de 
grupo, una vez hayan adquirido una estructura interna bien organizada. Vazquez y Oury (1979) ponen en duda 
la capacidad de llevar a cabo una experiencia autogestionada, debido a su desconfianza hacia la bondad natural de 
unos hombres que han vivido dos guerras mundiales. Unos argumentos sustentados en las teorías freudianas, que 
demuestran la existencia del instinto de muerte y agresión como característica ligada a la naturaleza humana, des-
mintiendo así, la teoría de la bondad innata.  

La visión del modelo no represivo de Marcuse se ve también contrariada por Fontan (1978), que alerta sobre los 
peligros de liberar los instintos y pulsiones más primitivas de los humanos, ya que esto podría conllevar al desa-
rrollo de una sociedad de perversiones y maníacos sexuales. Además, apunta que regirse por la inmediatez y los 
impulsos, retroalimenta la sociedad neocapitalista de consumo. A su vez, Konrad Lorenz advierte que, para poder 
obtener placer, es necesario vivir episodios de sufrimiento, ya que una obtención prolongada de placer, entumece 
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los sentidos y acaba produciendo desplacer. Se requiere, por lo tanto, la vivencia y experimentación de otro tipo de 
emociones, con tal de evitar acabar menospreciando la obtención de placer (Piaget, 1974).

J. Ardonio, critica la teoría de Lobrot sobre el vacío de poder afirmando que, a pesar que el maestro renuncie a su 
poder, éste pasará a ser asumido por el grupo, realizando un traspaso de poder, en lugar de la abolición del mismo. 
En su defensa, tanto Lobrot como M. Pagès, consideran que el grupo, solamente podría ejercer el poder si dispusie-
ra de mecanismos coactivos, de modo que si el grupo no dispone de estos medios, no tendrá la posibilidad de ejer-
cer ningún tipo de poder. Cabe apuntar que se trata de aspectos difícilmente detectables (Sarramona, 1993).

Bajo el punto de vista de Brunelle y Anzieu (1975) la dinámica de grupo de Lewin tampoco resulta adecuada. Am-
bos coinciden en destacar que se trata de un sistema excelente para trabajar con personas adultas, pero que puede 
tender a infantilizar la dinámica del grupo. Opinan además, que la no directividad del maestro-monitor esconde 
una indiferencia total hacia el saber y el conocimiento, puesto que entienden que el docente debería transmitir y 
comunicar a sus alumnos las experiencias y conocimientos que posee. Alertan que se trata de un modelo que con-
dena a aquellas familias que no disponen de los recursos ni estrategias necesarias para transmitir unos conocimien-
tos previos, que deberían ofrecer las escuelas. En esta línea, Chiara Saraceno (1977) apuesta por una educación 
centrada en la lucha de un sistema que sea capaz de satisfacer a todo el sector del alumnado y no solamente a un 
pequeño grupo de privilegiados. Saraceno (1977) defiende un modelo que ayude a comprender los nexos sociales y 
políticos, que constituyen la base de la infelicidad personal y colectiva, para tratar de transformarlos.

Las contradicciones internas de este modelo cuestionan la viabilidad de la aplicación de un sistema autogestionado 
en una sociedad directiva, puesto que por un lado, la figura del maestro tendrá siempre una talla moral e intelectual 
superior a la de los alumnos y, por lo tanto, su simple presencia resulta coactiva por ella misma. Por otro lado, según 
la revisión de los casos de escuelas reales, se tratan de experiencias que se desarrollan con la constante interrupción 
de la Administración e instituciones externas, como en el caso de la escuela comunitaria judía de Berfeld o bien, 
que finalizan debido a conductas peligrosas e indisciplinadas por parte del alumnado, como en el caso de las expe-
riencias de Hamburgo (Fontan, 1978).

Modelo mixto

El modelo mixto de cogestión-autogestión, implica un proceso progresivo del traspaso de poder del maestro hacia 
los alumnos. A medida que los alumnos van evolucionando y llegan a su plena madurez como grupo, van recibien-
do cada vez más poder por parte del docente. De éste modo, se efectúa un traspaso progresivo de poder, que evo-
luciona poco a poco y teniendo en cuenta el ritmo de los alumnos. Fontan (1978), describe éste modelo como un 
ajuste, en el que el maestro se adecua a las necesidades y posibilidades del alumno en cada momento y etapa, priori-
zando así, las estructuras psíquicas del alumnado, por encima del contenido curricular. Se trata pues de un modelo 
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que respeta y se adapta a las teorías del desarrollo de la sociabilidad infantil elaboradas por Piaget, Gessell y Bull, 
que determinan tres niveles de evolución social del individuo. El primer nivel corresponde a los primeros años de 
vida, desde el nacimiento a los seis años de edad, en los cuales el niño se encuentra en un periodo egocéntrico en el 
que no siente la necesidad de respetar ninguna norma establecida. Hacia los siete años de edad, en el segundo nivel, 
su dependencia hacia el adulto crece y, en consecuencia, también lo hace su dependencia hacia las normas que éste 
impone. Pero no es hasta al tercer nivel, aproximadamente hacia los diez años, cuando el niño podrá abandonar su 
dependencia hacia la norma para empezar a actuar como un individuo autónomo (Fontan, 1978 y Piaget, 1974). 
Así pues, una vez los alumnos son capaces de comprender que las reglas y normas son un acuerdo fruto de la coo-
peración entre el conjunto de individuos, hacia los once años, es cuando se podrá iniciar el proceso autogestionado 
de este modelo. Ahora bien, cabe destacar que, cuanto antes se empiece a dejar de ejercer una presión autoritaria 
y coactiva sobre el alumno, antes podrán superar la fase egocéntrica y progresar hacia formas de sociabilidad más 
evolucionadas (Piaget, citado en Piaget y Heller, 1962).

En cambio, los defensores del modelo autogestionado, no consideran que el modelo mixto sea un camino válido 
para llegar a la autogestión de los alumnos, puesto que consideran que tan sólo se puede llegar a la verdadera auto-
gestión si, previamente, se ha vivido una experiencia de caos y desorden total. Entienden que, al recibir el poder de 
manera gradual, los alumnos no sienten la necesidad de crear un nuevo orden elaborado mediante esfuerzo, respe-
to, justicia y autodisciplina. Opinan que los alumnos, en lugar de elaborar su propio sistema, seguirán manteniendo 
y ejecutando las mismas normas establecidas inicialmente por el adulto, cerrando así la posibilidad que el grupo 
evolucione hacia la verdadera autogestión (Luengo, 2006 y Rogers, 1980)

Conclusiones

Entendemos que el modelo docente más adecuado es aquel que acompaña al sujeto a lo largo de su proceso de 
enseñanza y aprendizaje, un modelo como el cogestionado, que permita trabajar a maestros y alumnos de manera 
cooperativa y colaborativa. Un modelo que les haga asumir roles críticos y emprendedores, permitiéndoles analizar 
y revisar los sistemas políticos y éticos para darse cuenta de cómo éstos impregnan todas las esferas sociales. Un mo-
delo que promueva el compromiso e implicación de los alumnos para la mejora de la sociedad, mediante su activa 
participación y formación (Avanzini, 1982; Ferrière, 1997; Fontan, 1978; Giroux, 1990; Mc Laren, 2012; McLa-
ren y Kincheloe, 2008 y Sarramona, 1993). 

Se trata de crear, un sistema de relación en el que el maestro tenga un rol de monitor democrático y participativo 
en la vida del grupo, así como en la toma de decisiones de éste, mediante el debate y consenso colectivo, pero sin re-
nunciar a su papel como intelectual transformador. De este modo, la concepción del poder se ejerce de manera po-
sitiva y el docente pasa a actuar como profesional reflexivo e intelectual, conocedor de la realidad política y social, 
que acompañará al alumnado a salir de su marco de referencia, para poder observar, cuestionar, analizar y criticar 
otros puntos de vista. El papel del maestro, desde esta perspectiva crítica, reside en animar y acompañar la capaci-
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dad innata de los seres humanos, con el fin de rehacer el mundo mediante la lucha colectiva. Se trata de dejar de 
concebir las escuelas como instituciones sometidas a modelos autoritarios y tradicionales, para dar paso a espacios 
de trasformación participativa y de lucha democrática. Apostamos pues, por una postura reflexiva, crítica y trasfor-
madora, tanto del docente como del alumnado, rehusando los modelos contradictorios, opresivos y autoritarios, 
y entendiendo la enseñanza como la principal práctica promotora de la emancipación y liberación del individuo 
(Fontan, 1978; Freire, 1987 y 2012; Giroux, 1990; Mc Laren 2012; Sarramona, 1993 y Tomassi, 1978).
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EL MECANO VISCERAL
¿a que macRoseR peRTenecemos?

por daniel Alonso ramos

eL MecANo vIscerAL. ¿A que MAcroser perteNeceMos?
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OCupAR, RESIStIR, pROduCIR 
(EL gRItO dE LAS fAbRICAS y 

EMpRESAS RECupERAdAS)
por jorge pousa

el modelo neoliberal globalizante, aplicado siguiendo las recetas dictadas por el FMI, condujo 
a la Argentina a la situación de crisis económica, política y social más grave de toda su histo-
ria. este modelo, impuesto primeramente a sangre y fuego durante la dictadura militar de 1976, 
se profundizó en la década de los ‘90, hasta eclosionar con la rebelión popular de diciembre de 
2001 y la renuncia del entonces presidente Fernando de la rúa.

La quiebra masiva de fábricas y empresas, provocaron un nivel de desempleo jamás visto en la 
Argentina, y con ello el empobrecimiento de gran parte de la población. Miles de personas asis-
tiendo a comedores comunitarios para mitigar el hambre o en los basurales para buscar algo 
que vender era el panorama cotidiano. todo se llevó a cabo ante la mirada impávida y compla-
ciente de la mayoría de los sindicatos y la clase política gracias a un mecanismo de corrupción 
generalizada.

Frente a este escenario angustiante estaban los trabajadores, soportando hasta la explotación 
para mantener su empleo, en lo que, eufemísticamente, se llamó “flexibilización laboral”. Pero, 
pese a flexibilizarse, las fábricas seguían quebrando o eran abandonadas por sus dueños des-
pués de vaciarlas, lo cual significaba pasar a engrosar la larga fila de desocupados.

Fue así que algunos trabajadores no se resignaron a su suerte y optaron por defender su fuente 
de ingresos de la única manera que pudieron: ocupando la fábrica que se cerraba y poniéndola 
ellos mismos a producir. este fenómeno de recuperación de empresas se enmarcó dentro de 
los novedosos movimientos sociales de resistencia al modelo neoliberal. piqueteros y movi-
mientos de desocupados tomando las calles, asambleas populares reclamando democracia 
participativa, organismos de derechos humanos y partidos políticos de izquierda se unen y so-
lidarizan mutuamente en una Argentina desvastada. ocupar, resistir, producir es el grito de las 
fábricas y empresas recuperadas.
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que los medios de producción pasen  a manos de la clase trabajadora cambia la lógica de la 
cultura del trabajo: la autogestión con poder en la toma de decisiones se contrapone a que la 
responsabilidad sea solo de los dueños; la igualdad en los ingresos deja atrás los salarios se-
gún escala jerárquica; la solidaridad se antepone a la competencia y se rompe el paradigma de 
que los trabajadores no pueden administrar una empresa.

como dice Luis Alberto caro, presidente del Movimiento Nacional de Fábricas recuperadas por 
los trabajadores: “poner el lucro como motor de la economía, llevó a la Argentina a su mayor 
contradicción, que en el país de las vacas y el campo se mueran niños de hambre”. Los traba-
jadores de las fábricas y empresas recuperadas vienen demostrando, desde hace más de diez 
años, que es posible poner las necesidades del pueblo como motor de la economía y la produc-
ción, reconstruyendo así los lazos de solidaridad y resistencia al modelo neoliberal.

Ghelco
Cooperativa de Trabajo Vieytes (ex Ghelco)

Ghelco es una fábrica que alcanzó a ser líder en la producción de materia prima para la elaboración de helados y productos de 
confitería. A mediados de la década del ‘90 la empresa entra en crisis, se atrasa en los pagos y recorta el salario de los trabajadores, 
hasta que en el 2001 quiebra. Los empleados la tomaron  y, de la nada en que la dejaron sus antiguos dueños, la llevaron a ser de 

nuevo una de las principales del rubro.
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Grissinopoli
Cooperativa La Nueva Esperanza Limitada (ex Grissinopoli)

Esta empresa, que llegó a ser marca líder en la producción de grisines, entra en crisis y, bajo el régimen 
conocido como crown down, es transferida a un grupo inversor que la compra a precio vil como 
negocio inmobiliario. En 2002 los trabajadores, a quienes se les debían sueldos desde hacía un año, 
toman la fábrica  y comienzan a producir, transformándola en cooperativa. En agradecimiento a 
la comunidad por la solidaridad recibida durante la lucha, se creó un centro cultural que funciona 

dentro de sus instalaciones.
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CALL fOR pApERS
Iberoamérica social: revista-red de estudios sociales Núm. 3 Año 2.

Iberoamérica social: revista-red de estudios sociales se fundó con el objetivo de propiciar la cooperación intelec-
tual y la difusión de conocimiento académico entre los países de la región iberoamericana, aprovechando la tecno-
logía que la plataforma digital ofrece.

Se trata de una publicación semestral de carácter científico y multidisciplinar que rebasa el límite de los estudios 
sociales en busca de una ciencia social, humana, respetuosa y responsable. La idea es crear un espacio que impulse 
la reflexión y producción intelectual de todo el espectro de investigaciones. Por ello, alentamos a jóvenes investi-
gadorxs a que participen de este. Tendrán prioridad las temáticas actuales que involucren, afecten e interesen a la 
sociedad iberoamericana, como son: democracia, derechos humanos, género, medioambiente, y el desarrollo de 
nuestros pueblos.

Este tercer número se titulará “Luchas, derechos y espacios: Iberoamérica repensada desde la diversidad y el 
género”. El equipo de Iberoamérica Social invita a estudiosxs de diferentes disciplinas sociales (antropología, cien-
cia política, sociología, historia, filosofía, educación, historia del arte) a enviar trabajos para debatir sobre la temáti-
ca propuesta, tan actual y que ofrece muchas posibilidades de análisis. Partiendo de este título, desde Iberoamérica 
Social queremos dar un espacio exclusivo (sin dejar de ser inclusivo) al género como perspectiva y categoría de aná-
lisis.

La aspiración por convivencias sociales en democracias inclusivas y diversas pasa a través de la igualdad de género, 
asì como de igualdad y diálogo entre centro y las minorías sociales, culturales, étnicas y políticas. Debido a las com-
plejidades identitarias y políticas que caracterizan la región Iberoamericana, es preciso comprender dichos ejes de 
desigualdad desde una perspectiva interseccional. Racismo, violencia, violencia política, simbólica y estructural, 
discriminación, pobreza estructural asì como empoderamiento de lxs colectivos subalternos: mujeres, minorías, 
sujetos y subjetividades no normativas; diferencia y disidencia sexual y de género; movimientos intelectuales y  so-
ciales, son solo algunos aspectos abordables para los artículos de nuestro siguiente ejemplar.

Los artículos académicos podrán ser enviados hasta el 9 de Septiembre de 2014 a la siguiente dirección: admin@
iberoamericasocial.com. Los trabajos se clasificarán de la siguiente manera: de seis a diez artículos del tema princi-
pal de cada número, una sección con hasta seis artículos de tema libre, y de seis a ocho artículos en la sección misce-
lánea (reseñas bibliográficas, experiencias de investigación, opiniones de lectores, ilustraciones, fotografías, etc.).

Los escritos serán sometidos al dictamen de expertos en cada materia, y no deben ser de una extensión mayor a las 
6000 palabras; para el caso de opiniones el límite es de 600 palabras, y para las reseñas 2000. Serán considerados 
para esta convocatoria principalmente escritos en español, y para trabajos de excepcional calidad también se toma-
rán en cuenta el inglés y portugués. 

Consejo Editorial Iberoamérica Social:  
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