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CALICANTO. REVISTA DE MOVIMIENi"OS' ,IOCIALES n9 6,
agosto 1990, Santiago (Chile): Eco, Educación y Comunicaciones.

Con este número nace Calicanto como revista dedicada al estudio de movimientos sociales en el ámbito,
de Chile y América Latina: los cinco números anterlores habían salido como informes de trabajo del Taller
de Análisis "Movimientos Sociales y Coyuntuí1" que se venta reuniendo en ECO, Educación y
Comunicaciones desde diciembre de 1987. Este Taller que está integrado por dirigentes sociales, políticos
y analistas, busca la reflexión y el debate sobre el papel que los movimientos sociales pueden desempeñar
en determinadas coyunturas, desde un punto de vista analítico, así como sobre el papel y las estrategias
que los propios actores definen para s£
En la estructura de este ntímero hay un apartado principal, Movimientos Sociales y Coyuntura, que recoge
el tema que se trató en la última sesión del Taller (junio de 1990), esto es, "Los movimientos sociales
populares y la crisis de la izquierda", y cuyos coordinadores, Fernando Castillo, Mario Garcés y Gabriel
Salazar, son los autores del contenido de este apartado. Los principales epígrafes de este apartado son:
Los Movimientos Sociales en los Primeros Años de la Transición, La Crisis de la Izquierda en la
Perspectiva de los Movimientos Sociales y Propuestas de Salida. Además se incluye en este apartado un I

anexo cuyo autor es Alvaro Dúrz (SUR) y cuyo título es "Modelo Econdmico: Razones y Sinsabores",
donde se realiza un análisis de la política económica realizada en Chile desde el año 83, es decir, del
proceso de crecimiento económico que siguió a la crisis del 81-83.
En este número se incluyen tarnbién (entre otros temas) una entrevista con Gilberto Carvalho, responsable
de la Secretaría Nacional de Fornurción Política de Brasil y miembro del Ejecutivo Nacional del PT, un
artículo de Leandro Sepúlveda titulado "Tiempo de (re)Definiciones: los movimientos sociales en el primer
trimestre de 1990" y, en el apartado dedicado a ManTrestos, el "Plan de Emergencia para Pobladores,
Allegados y Sin Casa".
Retrocediendo en el tiempo, el primer informe de este Taller (antecedente directo de esta revista) salid en
Enero de 1988, bajo el título genérico "De cara a la crisis: Entre el desencanto y la autoafirmación",
donde se hace una presentación de los movimientos sociales del Chile del momento: el movimiento
sindical, el Comando Unitario de Pobladores, Jóvenes, Organizaciones Económicas Populares, Derechos
Humanos, mujeres y ,gristianos. En este número también se incluye un análisis sobre la situación
económica, las fuerzas appadas y el Estado como entorno del movimiento popular.
"Los movimientos sociales, fzente al plebiscito" y "Los movimkntos sociales en la coyuntura post-
plebiscitaria. Un tiempo peligroso" son, respectivamente, los títulos del segundo (agosto 88) y tercer
informe (diciembre 88), cuya temática gira alrededor de la coyuntura del plebiscito convocado el día 5 de
octubre del 88; en el número 2 se recoge el estado actual de los movimientos y se definen las estrategias
que se seguirán de apoyo a la campaña del No. En el número 3 se hace balance de la participación de
los movimientos en la campaña plebiscitaria y se analiza la situaciórs post-plebiscitaria como un desafío
a su capacidad de hacer política sin renunciar a las exigencias de su propia realidad.
El número 4 aparece en julio del año 89 bajo el título "La democratización en la base: Movimiento
Poblacional y Gobierno Local". En él encontramos el artículo de Giorgio Martelli Nobba "Juntas de
Vecinos, Movimientos de Pobladores y Reforma Municipal" que analiza el desarrollo histórico de las
Juntas de Vecinos desde su creación por la ley democratacristiana del 68 sobre Juntas de Vecinos, así
como su relación con el movimiento poblacional y la propuesta de reforma municipal. Se recogen también
en este número artículos sobre la democratización local y sobre las estrategias que podrían conseguir una
participación protagonista del mundo popular.
"Los lírnites de la transición y los desafíos de la democratización desde la base" es el título del número
5 que aparece en noviembre del 89, ya en vísperas de celebrarse las primeras elecciones presidenciaks y
parlamentarias desde el golpe del 73. En este número el tema principal es el de la relación, Ofícil, entre
las bases sociales populares y la oposición política partidaria, es decir, entrc, los mov nintientos sociales yv,
la Concertación de Partidos por la Democracia.

Marisa
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CAMACHO D. y MENJIVAR R. (Coord.): Los movimientos populares en América Latina, Ed. Siglo XXI -
Universidad de las Naciones Unidas (Biblioteca Amérka Latina: Actualidad y Perspectivas), México, 1989.

Este volumen forma parte del proceso de reflexián colectiva y de investigación organizado por el proyecto
de la Universidad de Naciones Unidas (UNU) "Perspectivas del desarrollo hutnano y social en América
Latina" en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México. Han mostrado su apoyo y
colaboración organizaciones latinoamericanas de reconocido prestigio y tan importantes como FLACSO
(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales) y ALAS (Asociación Latinoamericana de Sociología). Este amplio proyecto incluye 5
subproyectos:
I.- El conocimiento actual sobre la crisis y el futuro de América Latina.

Los estados-nacián en América Latina: Sus tendencias históricas recientes y sus perspectivas futuras.
Los sistemas y partidos políticos en América Latina.
Los movimientos populares en Amérka Latina.
La historia y la polttica.

El volumen que nos ocupa responde al cuarto subprograma, el cual ha sido dirigido por P. GONZALEZ
CASANOVA y coordinado por D. CAMACHO. Contiene estudios sobre la sociedad civil latinoamericana
en relación al Estado para cuatro áreas geogrecas: México, América Central, el Caribe y Suramérica.
Trata los movimientos populares más significativos en estas zonas, en especial aquellos que han tenido
impacto a nivel nacional. El texto hace las siguientes aportaciones:
I.- Planteamiento de problemas teóricos aún no resueltos desde una postura "comprometida".

Intenta definir los términos que han de orientar las relaciones sociales futuras y donde los
movimientos populares desempefian un papel de primer orden, a pesar de lo cual han sido poco
estudiados en profundidad, aún cuando existe una extensa bibliografía. Por tanto los autores tratan
de contribuir al desarrollo y desenvolvimiento de dichos movimientos partiendo del conocimiento de
los mismos. Para lo cual aportan este valioso documento.
Estudiar los movimientos populares en estas zonas en un período de tiempo reciente que abarca de
1970 a 1983, tratando aquellos que tuvieron mayor relevancia a nivel nacional y con influencia en
k vida social de los países considerados. Por tanto combinan la aportación teórica y el examen
histórico, aunque reciente, lo cual hace que este trabajo sea más interesante.

Los autores que participan en este estudio, son un nutrido grupo que asciende a 19 especialistas de
reconocido prestigio. Es dtfícil hacer una síntesis de las aportaciones que hacen y más cuando
consideramos que se presentan trabajos por países, lo que supone una gran diversidad, ya que los
movimientos populares se man(fiestan de distintas formas.
Sobre MéxIco, aparece un análisis de los movimientos sockles, su caracterización y tipología más
signIficativa (indígena, municipales, urbano-populares, de sectores medios y movilizaciones obreras) entre
1970 y 1983.
En el área carlbetla se consideran los movimientos populares de la República Dominicana, Curazao,
Trinidad Tobago y Surinán, teniendo en común que son movimientos de carácter sociopolítico por su
marcado acento nacionalistas, populares y democráticos.
CentroamárIca es tratada globalmente, realizando una importante stntesis sobre el movimiento popular
en la zona, haciendo una buena dIferenckcidn entre movimientos y poderes populares, y aportando un
repaso sistematizado sobre la teoría y explicación de estos movimientos en el área considerada.
Panamá aparece desligada de la problemática centroamericana por su singularidad y se enfoca desde la
disyuntiva entre unidad nacional y unidad popular, haciendo un recorrido histórico sobre los movimientos
sociales más signtficativos del pals.
Hay un capítulo para cada país de América del Sur, teniendo como punto común entre ellos que se han
estudiado aquellos que han tenido mayor incidencia en cada Estado y aquellos que a su vez han sido más
singulares, para un mismo período de tiempo (1970-1983) lo cual hace más interesante el trabajo porque
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permite una cierta comparación. Durante este período de tiempo la dictadura era el régimen político
dominante en buen parte de los países del área, con lo cual, independientemente del tipo de movimientos
que se estudian, detrás de estos siempre está la lucha por la libertad y la vuelta de regímenes democráticos.
Para Colombla se recogen los de campesinos, indígenas, paros cívicos y las comunidades eclesiásticas de
base, como aquellos que fueron más importantes en el período de tieáipe considerado; en cambio para
Vene.zuela, se dedica únicamente al surgimiento y proceso seguido por los denominados "nuevos
movimientos sociales" (ecologistas, vecinales, ambientalistas, femeninos, etc.).
En Ecuador se pone de relieve la importancia de estos movimientos para el intervalo de tiempo estudiado
y muy especialmente los que tuvieron un carácter sindicaL Otro país del área también tuvo un importante
movimiento sindical que paulatinamente se fue transformando en los años considerados, es el caso de
Uruguay. Algo similar ocurre en Bollvla, se presenta un estudio sobre los movimientos regionalistas, los
cuaks estuvieron para estos años momento estudiado muy ligados al movimiento sindicaL
Para Perú se recoge un análisis sobre el proceso de constitución de los movimientos sociales, proceso que
se plasma nítidamente en el período de tiempo estudiado y donde se plasman desde sus formas más
incipientes hasta su fortalecimiento y diversfficación.
Tanto para Brasil coino para Chlle se presentan trabajos muy ligados al proceso político que viven estos
países en el tiempo considerado. Para el primero, se pone en evidencia la diversidad de movimientos
(locales-barriales, campesino, estudiantil y feminista) y se explica como es el proceso de búsqueda de un
proyecto integral que los articule. Para Chile se analiza la proliferación de organizaciones populares de
carácter urbano, principalmente, y como estas llegan a ser las principales organizaciones populares que
se enfrentan al régimen dictatoriaL Paraguay se podrían incluir en este grupo, ya que los movimientos
que se estudian tienen en común las reivindicaciones democráticas, pero considerando que se dan en un
contexto dictatorial, en un país con un régimen autoritario de muchos años.
Por último, para Argentlna se trata de los movimientos relacionados con los Derechos Humanos, como
el principal .ittovimiento que surge en estos años a la vez que presenta una gran singularidad y que con
el patso delliempo y ios cambios que st4frió, se pudieron ver sus repercusiones.
Este extenso e importante texto constituye un documento imprescindible para los estudiosos de los
movimientos sociales y populares en América Latina. Su contribución es triple: planteamientos teóricos,
relacMn entre sujetos sociales y Estado de tal forma que intentan definir su relación futura y aportaciones
para el período de tiempo de 1970 a 1983, con lo cual la comparación entre distintos países es posible.

Antonia Santos

JELIN, Elizabeth (Comp.): Los nuevos movimientos sociales, Centro Editor de América Latina,
Buenos Aires, 1989.

El volumen que comentamos fue publicado en el año 89, aunque recoge los trabajos y comentarios
presentados al Seminario sobre Movimientos Sociales en la Argentina, llevado a cabo en el CEDES
(Centro de Estudio de Estado y Sociedad) en el año 85. A pesar de tratarse de textos que se refieren a
momentos ya un tanto lejanos, consideramos que el principal interés del libro reside en el enfoque
analítico con que se aborda el estudio de cada caso.
Estos trabgios, compilados por Elizabeth Jelin y comentados por distintos participantes en el Seminario,
se centran en el análisis de los movimientos populares más significativos de la Argentina en la época de
la transición, describiendo tanto su surgimiento como su repercusión social y política. En general,
constituyen un intento de relacionar movimientos sociales y formas de actuación política. La
caracterización de estos movimientos como "nuevos" y su vinculación a una situación de crisis origina
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una rica argumentación teórica en torno a ambos conceptos, que supera el caso concreto de la Argentina
durante la etapa de la transición.
Prologa el libro Fernando Calderón, que contextualiza los movimientos en una tendencia reciente de
istudio en la que se enfatiza en su visión como sujetos poltticos distintos a los tradicionales y en cuya
relación con los partidos y el Estado recae actualmente el potencial de transformación social.
Elizabeth Jelin en "Los movimientos sociales en la Argentina contemporánea: una introducción a su
estudio", teoriza acerca del estudio de los movimientos sociales en general, introduciéndonos en los casos
argentinos que se analiz,an posteriormente. Su enfoque de estudio no se reduce a una perspectiva polttica,
sino también culturalista, en la que los movimientos deben ser interpretados como "prácticas centradas
en la construcción de identidades colectivas y de reconocimiento de espacios de relaciones sociales" (pág.
14). Entiende que los movimientos sociales de la Argentina se analizan desde su visión como nuevas
formas de hacer polüka, de relacionar política y sociedad, vida cotidiana y no cotidiana. En ese sentido,
enfatiza en el papel de estos movimientos como democratizadores de la vida social y econdmica de la
transición argentina y como forma de resistencia a la dictadura.

Carmen Feijdo y Mónica Gogna en "Las mujeres en la transición a la democracia" centran su estudio
en distintos casos de movimientos de mujeres: Madres de Mayo, Amas de Casa por la Carestía de la Vida
y Movimiento Feminista. Sefiala,n impor-tantes similitudes entre ellos. Por un lado, el aglutinante de estos
movimientos son condiciones de género más que de clase. Por otro, responden a un resurgimiento de la
permanencia en el imaginario de las mujeres. Por último, los tres responden a una forma de hacer polttica
que se centra en lo cotidiano y cuyo fin no es necesariamente obtener el poder. Ahora bien, también
presentan diferencias sign(ficativas: mientras el Movimiento Feminista reivindican derechos propios de las
mujeres, Madres de Mayo y Amas de Casa realizan sus reivindicaciones desde el reconocimiento político
de sus roles familiares. Un comentario de Nelly Casas seffala además que estos últimos son movimientos
coyunturales, en tanto el primero es un movimiento histórico.
Pablo Vila en "Rock Nacional, crónicas de la resistencia juvenil" analiza el caso del Rock nacional,
describiendo su evolución desde el atio 76, sus ciclos y sus contradicciones internas. Aunque no constituye
un movimiento polttico, está muy ligado a fiuctuaciones poltticas. Constituye fundamentalmente, un canal
de participación alternativo a la crisis. Ahora bien, segtín un acertado comentario de Tito Palermo a la
ponencia, el Rock Nacional más ,que como movimiento social, habría que entenderlo como subcultura, por
cuando su objetivo no es tanto modificar las regulaciones que el Estado ejerce sobre la sociedad, sino que
"intenta persistir en los intersticros que las regulaciones preexistentes dejan en el seno del sistema" (pág.
153).
María Sonderéguer en "Aparición con vida (El movimiento de derechos humanos en la Argentina)"
analiza el surgimiento de este movimiento durante la dictadura y su constüución en eje de oposición ante
el gobierno militar. Realiza una descripción histórica de la importante labor que este movimiento tuvo en
la revalorización de la democracia.
Héctor Palomino en "El movimiento de democratización sindical" analiza el proceso de transformación
social de los sindicatos, reavivando la discusión acerca de la caracterización de los sindicatos corno
movimientos sociales. Señala los cambios acaecidos en el seno de los sindicatos en cuanto a la
composición social de los trabtdadores y en cuanto a su comportamiento polttico, en el que está
generalizado un discurso antiburocrático. Se apunta, además, el nuevo modo de vinculación con las bases.
Daniel R. Delgado y Juan R. Silva en "El movimiento vecinal y la democrack: participación y control en
el Gran Buenos Aires" analizan el movimiento vecinal, organizado a través del fomentismo. Aunque
enfatizan en el hecho de que el movimiento vecinal no es un movimiento nuevo, setralan las nuevas
prácticas de esta vieja institución. En esta ltnea, se debate si hay que Oferenciar entre fomentismo nuevo
y fomentismo viejo o evolución del fomentismo. Analizan las características globales del fenómeno y su
relación con la democracia y la crisis urbana.

Inés González Bombal en "Protestan los barrios (E1 murmullo suburbano de la politica)" continúa el
andlisis del movimiento vecinal, pero en este caso no centrándose en la lógica interna del movimiento sino
en la actividad más signfficativa que desarrollan: los vecirzazos. Estos, señala, constituyen un tipo de
movilización no encuadrada en el cauce de los partidos políticos.
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Por último, Luis Fara en "Luchas reivindicativas urbanas en su contexto autoritario. Los asentamientos
de San Francisco Solano", hace un estudio sobre el caso especffico de las luchas de los asentamientos de
San Francisco Solano que le permite hacerlo extensible a problemas más generales de la Argentina, como
el de la vivienda, los asentamientos y las respuestas que el primer gobierno democrático ofreció a estos.

Marisa Ramos

V.V.A.A.: Movimientos sociales: Elementos para una relectura, Ed. DESCO, Lima, 1990.

Este libro presenta cinco ensayos sobre movimientos y sujetos sociales en Pertí. El primero de ellos, expone
los desaftos tedricos y metodológicos pendientes en estos temas por lo que su ámbito es general y no se
cifie únicamente al pats considerado. El resto, se ocupan de distintos sectores en Perú: los sindicalistas,
los pobladores, las organizaciones femeninas y los empresados.
El texto nos sittía en un viejo tema dentro de las ciencias sociales: la relación entre sujetos sociales y
polttica, por lo que dicho texto hace una importante aportación sobre el tema para Pertí al explicar el
papel desempeñado por los actores sociales, sus formas organizativas, el procesamiento de sus demandas
e intereses, etc. Temporalmente abarca desde la década de los setenta hasta la actualidad.
El Centro de Estudios y Promoción al Desarrollo (DESCO) hace una importante contribucidn a estas
temáticas a la vez que muestra su importancia como centro, al constituirse en un espacio de debate
preocupado por la dinámica social del pats. Para Perú constituye un lugar de encuentro con otros centros
latinoamericanos preocupados por entender mejor el papel desempeñado por los actores sociales, las
organizaciones, los procesos democráticos, etc., por tanto su importancia va más allá de las fronteras del
pats.
En el primer ensayo, "Movimientos sociales: Itinerario de transformaciones y lecturas", E. Ballón plantea
que ante la persistente crisis que atraviesa el pats y las hondas transformaciones sociales que conlleva, es
necesario profundizar en el análisis de los sujetos sociales ante la incapacidad en la que se ve abocado
el Estado para enfrentar la situación. En los áltimos affos democráticos, se ha intentado una
modernización capitalista de Perú a la vez que se ha pretendido una democratización social, pero al
haberse efectuado de forma "accidental e interrumpida" la sociedad civil se ha visto fuertemente afectada,
ante lo cual actúa generando un amplio abanico de organizaciones.
A partir de aqut, analiza los estudios más sign¡ficativos sobre el tema en relación a los cambios de
orientaciones y comportamiento de los últimos años en el país. Comienza por la problemática de los
movimientos sociales y el enfoque latinoamericano, introduciendo una revisión de las lecturas más
signfficativas que se hicieron en el país sobre movimientos a partir de los años 70. Señala de forma muy
interesante los cambios observados en los últimos 10 años, comparándolo con la década anterior, y
concluye con un plameamiento de cuestiones pendientes y retos metodológicos a asumir en un futuro.
El sindicalismo es abordado en un exhaustivo examen por BALBI y GAMERO, donde enfrentan dos
décadas bien diferentes, la de los setenta y la de los ochenta. Durante la primera, se dieron importantes
lttchas por la ciudadanía en Perú (sindical, barrial, campesina y regional). El movimiento sindical lideraba
un conjunto de sectores, principalmente los barriales y regionales, con el apoyo de la izquierda. Buen
ejemplo de esta cohesión de sectores con los paros nacionales que se produjeron entre 1977 y 1978. La
férrea claridad estratégica y política en la denominada alianza obrera-campesina marcó la dirección en
el campo popular y se tradujo en un sign¡ficativo grado de centralización de dicho movimiento.
En la década de los ochenta se producen cambios radicales: brotan un gran número de organizaciones
de base y se diversifica el tefido social, llegándose a lo que GORZ denomina "pérdida de la centralidad



de la clase obrera" fracturándose 	 la vinculación entre sindicalismo y otros movimientos, y donde la
alia -nza obrero-campesina se diluye como aglutinante de los demás sectores. La situación a la que se llega
se caracteriza por la fragmentación y atomización del movimiento sindical y popular. Los autores se
detienen precisamente aquí: en el análisis de las modificaciones que tiene el movimiento en los ochenta
(redefinición sustantiva en ks estrategias y en la naturaleza de la acción sindical), donde la situación
social es cada vez más precaria al observarse el permanente deterioro de las condiciones de vida de los
sectores populares.
De los pobladores trata el trabajo de TOVAR y ZAPATA, que comienzan planteando los cambios operados
en los pobladores tras el triunfo de Fujimori. El análisis lo dividen en 3 partes; la primera, examina el
crecimiento de la periferia limella, el nivel y modo de indusaialización que lleva parejo y la mentalidad
tradicional del poblador para llegar a definir al mestizo popular peruano. La segunda, sitúa a los
pobladores en la actualidad, en la crisis, y estudian los cambios operados en sus modos de vida, trabcdo
y organización, confrontándolos con elementos teóricos para definir otros enfoques anteriores. En la
tercera parte, abordan los paradigmas interpretativos que han utilizado las ciencias sociales en el estudio
de los pobladores en América Latina, para de esta forma poder proponer nuevos elementos de análisis que
permitan redefinir la identidad, formas de pensar y el sentido común de estos sectores populares urbanos.
BARRING presenta el estudio del "Programa Municipal del Vaso de Leche" puesto en funcionamiento
por la Alcaldk Metropolitana de Lima en 1986, bajo la administración de Izquierda Unida. En la primera
parte, realiza una caracterización del Estado peruano a través de las políticas sociales que implanta
(discontinuas, parciales y ineficientes). En la segunda, trata sobre la pobreza en Lima y la organización.
Después de la década de los setenta la crisis económica se agrava lo que impulsa la organización de
mujeres por alimentos, que llegará a estar alentada por el gobierno hasta convertirse en el "programa
social más visible de la última década".
Los gobiernos locales se verán impedidos para ejecutar proyectos por la escasez de recursos económicos
y técnicos. La creación del "programa Vaso de Leche" supuso dar una oportunidad a las organizaciones
ya que el programa tendría éxito dependiendo de la participación social que generase. A esta llamada
acudieron las mujeres que se hicieron, primero, cargo del reparto diario de un millón de vasos de leche,
y segundo, enfrentaron y resistieron las prácticas clientelares de los partidos políticos. Ello posibilitó el
surgimiento de organizaciones femeninas y la formación de dirigentes, las cuales han logrado mantenerse
a pesar de la vulnerabilidad de la organización y de la dependencia de recursos. A lo largo del trabajo
queda piasmada la conflictiva situación entre el Estado y los contenidos democratizadores de estas
organizaciones, las cuales han tenido tantos éxitos como fracasos según se desprende de este trabalo.
Por último, M. CASTILLO ha analizado el empresariado nacional según ha sido estudiado por las ciencias
sociales en las dos últimas décadas. Pone el énfasis en ver como ha sido considerado el empresariado
nacional en su movimiento de actor económico a actor social y político. Normalmente, seítala, se han
trabajado los casos de los grandes empresarios nacionales y principalmente los que habían logrado
organizarse en distintas instituciones (Sociedad nacional de Industria, Asociación de Exportadores, etc.)
y donde no se han considerado	 nuevas formas populares del empresariado. Para este autor, es un
atraso trabajar la figura del empresario a través de las características de la clase dominante, lo que supone
dejar de lado la nueva ciudadanía, la redefinición de la sociedad civil, la reconquista de Lima por la
inmigración andina, k informal y lo popular. Es la década de los 90 la que abre este nuevo enfoque, en?

su opinión, ya han aparecido algunos trabajos serios como son los de Malpica y Anaya.
La publicación de este texto, supone una gran aportación por parte de DESCO al estudio de los
movimientos sociales en general y en particular a los acontecidos en Perú en las dos últimas décadas. Este
libro constituye un trabcdo serio, variado y de una contribución importante a las ciencias sociales, al
combinar una revisión crítica en cuanto a planteamientos conceptuales y aportar estudios concretos según
sectores sociales y tipo de movimientos que genera.

Antonia Santos‘
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V .V.A.A.: El luicio al sujeto. Un análisis global de los movimientos sociales, Ed. FLACSOIMiguel
Angel Porrua, México, 1990.

El libro Juicio al Sufeto recoge los trabajos de varios analistas europeos y latinoamericanos. Se pretende
con esta compilación arrojar luz sobre el complejo tema de la constitución de la subjetividad social de
agentes, grupos, clases y actores sociales desde di.stintas tradiciones de pensamiento. Los trabajos aquí
presentados responden a distintos enfoques analíticos para abordar el estudio de los movimientos sociales,
que son entendidos aqut en un sentido amplio, como sujetos sociales de actuación polttica. Con este libro
se pretende ofrecer una visión amplia del tema desde distintas estructuras discursivas.
Wallerstein, en "1968, Revolución en el sistema-mundo, tesis e interrogantes", analiza el significado
político y social de los hechos del 68 y sus consecuencias históricas en cuanto punto de arranque de
itnportantes cambios ideológicos y culturales. A través del planteamiento de tesis e interrogantes, analiza
la autocdtica que el movimiento se hizo a st mismo, consistente en un relativo fracaso en cuanto a los
logros que pretendta conseguir. Enfatiza en la diversidad de intereses y objetivos dentro del rnovimiento,
consecuencia de la multiplicidad de subjetividades antisistémicas que lo formamn.
André Gunder Frank y Marta Fuentes en "Diez tésis acerca de los movimientos sociales" establecen una
comparación entre las antiguas formas de movilización y los más recientes movimientos sociales. A través
de diez tesis apuntan una caracterización de los movimientos sociales: relacionados con ciclos económicos
y políticos, no tendentes a conseguir el poder, transitorios, defensivos y cot{flictivos. Concluyen que los
movimientos sociales son capaces de establecer vInculos globales entre st que les permite disponer de un
amplio potencial de transformación social y de profundización y redefinición de la democracia social.
Johan Galtung en "El movimiento verde: una exploración socio-histórica", analiza el caso concreto del
movimiento verde, caracterizándolo ideológica y sociológicamente. Lo define como una forma peculiar de
constitución de fuetza social y política en las sociedades del capitalismo que clifiere tanto de la tradición
liberal-conservadora capitalista como de la marxista-socialista: el movimiento estaría más cercano a una
visión anarquista. A través de una comparación del movimiento en Francia y en Alemania, analizando
las causas de éxito en un país y de fracaso en otro (según indicadores electorales). Samir Amin, en "Las
nuevas formas del movimiento social", realiza un análisis global de los movimientos sociales actuales.
Seftala su diversidad, su limitación en cuanto a su capacidad de transformación sistémica y su estrecha
vinculación a situaciones de prosperidad o crisis. A través de un análisis del agotamiento reivindicativo
de las formas de acción social tradicionales (partidos-sindicatos) en lógicas izquierdalderecha, seffala
Samir Amin la imperiosidad del surgimiento de nuevos movimientos sociales con formas de organización
distintas como expresión de las necesidades básicas insatisfechas en períodos de crisis.
Por último, Rafael Guido y Otto Fernández realizan un interesante análisis crítico a la tendencia de
análisis de la acción social imperante en América Latina. Esta tendencia que trata de repensar la historia
ha pasado de la teoría de la dependencia a la teorta de la transición polítka hacia la democracia. Guido
y Fernández proponen una discusiónIcrítica sobre los temas centrales de esta tendencia: no centralidad
de las clases sociales„ absorcián por el sistema de los nuevos movimientos sociales, ruptura con visiones
globales. Según esta perspectiva, los movimientos sociales quedadan encuadrados en la estructura
sistémica en tanto iruficadores de una nueva forma de relación entre Estado, sociedad y economía. Como
tales, es posible su integración sistémico-institucionaL A pesar de esta perspectiva, los autores concluyen
haciendo hincapié en la potencialidad de los movimientos sociales en constituirse en fuerzas antisistémicas.
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