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Este libro tiene como prcposito contribuir a la tcorta dernocratica. Sin
embargo, a diferencia de otras aproximaciones al tema, la nuestra no se
enfoca directamente sobre las institucioncs politicas. Tampoco se lirnita
al dominio de la filosofia polnica norrnativa, aunque tanto las institucio
ncs como la filosofia tienen su lugar en el tcxto. En rcalidad nuestro objc
tivo es doble: dcrnostrar la relevancia del concepto de sociedad civil para
la leoria politica moderna y dcsarrollar par 10 menos Ia cstructura de una
tcorta de la socicdad civil adccuada a las condiciones contcrnpora ncas.
En el proceso esperarnos llcnar una laguna evjdente en las obras que se
han realizado recienterncruc en el campo de la teoria dcrnocratica. Tecla
teoria de la dcmocracia presupone un modele de sociedad, a pesar de 10
cual ninguna se ha ocupado del problema relative al tipo de sociedad civil
mas adecuado para una politica dcrnocratica modcrna.' Para dccirlo de
otra manera, la rclaei6n entre los mcdclos normativos de la dem~cracia 0

los proyectos de dcmocrat izacion, y la estructura, institucionds y'din'ami-I
ca de la sociedad civil no ha quedado en claro, en parte porquc.no con l a- ;
mos actualmcnte con una tcoria 10bastantc cornplcja de la socicdad ~lvil. I

La larea de este libro es empezar a construir csa tcorfa, • ' •• '.
El concepto de sociedad civil, en varios usos y definiciones, se ha puesto ,

de moda hoy en dia gracias a las Iuchas en contra de las dictaduras cornu- ,
nistas y militares en muchas partes del mundo. A pc sal' de todo, su sial liS If)
es ambiguo en las dernocracias liberalcs. Para algunos, parcce indicar 10
que Occidcnte ya ha conseguido, y por consiguiente carccc de cualquicr
potencial critico aparentc para exarninar las disfunciones c injusticias de
nuestro t ipo de socicdad. Para otros, el conceplo pcrtcnccc a las primeras ._ 
formas modcrnas de la filosofia politica que carecen actualmcntc de irn
portancia para las cornplejas socicdadcs del prcscntc. Sin embargo, nues-
tra tcsis es que cI conccpto de socicdad civil indica un terrene en Occidcn-j:
te que se ve amenazado poria logica de los mecanismos administrativos yj
economicos, pero que tarnbicn es cI principal cspacio para [a expansi6n~
potencial de la democracia hajo los regimenes dcrnocratico-libcralcs "que
realmente existcn". Al prcsentar esta tesis, tratarcrnos de pro bar la rno
dernidad e importancia normativa y crft ica del co n ccp t o de socicdacl
civil para todos los tipos de sociedadcs contcmporancas.

Hay buenos argumenlos para cada una de est as trcs posiciones, y nos
ocuparemos de ellos en dctalle. Tratarernos de moslrar que los dos prime-
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X. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Y LA SOCIEDAD CIVIL

/ I /

,I':ESTRA lesis es que los movimientos sociales constituyen el elemento di
vi narnico en procesos que podrian convertir en realidad los potenciales posi
\ liv~:.de las sociedades civiles ~odemas.Jran:bi~nafirmamos que nuestra
'trona reconstrulda de trr--scrcicdad clvlf es indispensable para entender
adecuadamente la logica, 10 que esta en juego y los potenciales de los mo
vimientos sociales co ntemporancos. Como se indica en el primer capitu
lo, cl tcrna de la autodefensa de la "socicdad contra el Estado" (y contra la
cconomla de mercado capitalista no regulada) ha sido planteado por varios
aclores colectivos contcmporaneos que luchan POI' una sociedad civil auto
noma y dcmocratica, Tarnbien hemos demostrado la continua impo~~fa
de las calegorias clave de la sociedad civil moderna y el caracter b1dimenL

;// sional de sus instituciones centralcs. Lo que queda por rnostrar bs:-l) la
rclacion sistematica entre los potenciales de una socicdad civil que ya es

-,' moderna (au nque incompletamente) y los proyectos de actores colectivos
contcrnporaneos, y 2) la importancia de nuestra reconstruccion de la cate
g6ria de sociedad civil en terrninos de la distincion sistema/mundo de la
vida para una interpretacion (reconocidamente partidista) de estos proyec
,los. Tratarnos el primer tema demostrando la centralidad de los rasgos
clave de la sociedad civil moderna para sus dos principales paradigmas teo
ricos en el estudio de los movimientos sociales. Mediante el ejemplo del
movimiento feminista, tratamos luego de mostrar que la estrategia dual
de los movimienlos contcrnporaneos que buscan la dernocratizacion politi
ca y socielal puede entenderse mejor a la luz del analisis estructural de la
sociedad civil conternporanea que se bosquejo en el capitulo IX.

NUEVOS PARADIGMAS TEORICOS
Y MOVIMIENTOS SOCIALES CONTEMPORANEOS

EI terrnino "nuevos movimientos sociales" ha obtenido amplia aceptacion
entre los teoricos simpatizantes de los movimientos pacifistas, Ieministas,
ecologistas y a favor de la autonomia local que han proliferado en Occidente
desde mediados de la decada del sctcnta. Pero aun no esta claro si realmente
hay algo significativamente nuevo en estos movimientos y cual es la irn
portancia teorica 0 polftica de las innovaciones. En realidad, hay poco
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acuerdo entre los tcoricos sobre 10 que es exactamerite un movimiento,
sobre 10 que se puede calificar como un nuevo tipo de movimiento y sabre
el significado de un movimiento social distinto a un partido polflico 0 un
grupo de interes.

Hemos tratado muchos de estos temas en otras partes.' Aquf no nos in
teresa ni la definicion ni 10 nuevo de los movimientos sociales per se, sino
mas bien la rclacion entre la accion colectiva contcrnporanea y la socic
dad civil. Nos aproximarernos a este tema estudiando la forma en que sc
Ic trata en los dos paradigmas que compiten en este campo: el paradigma de
la "rnovilizacion de recursos" y el paradigma "orientado a la ident idad";'
Cada aproxirnacion supone una estruclura teorica que excluye el principal
foco de atencion del otro. Trataremos de mostrar que est as aproximacio
nes no son necesariamente incompatibles, en parte porque ambas dcpcn
den de rasgos clave de la sociedad civil moderna para serialar 10 que es es
pecffico a los movimientos sociales modernos. Ninguno de los paradigrnas
trata directamente la importancia tcorica de la odisca de la socicdad civil
para la emergencia y transforrnacion de los movimienlos modernos, pero
una mirada general a los analisis desarrollados dentro de cada pcrspecti
va revela la centralidad del concepto de sociedad civil para cada una de
elias. - <c'-'

Nueslra presuposicion es que los rnovimientos conternporaneos son "nue
vos" de alguna manera significativa. Lo que tenemos en mente, ante todo,
es la autocornprension que abandona los suefios revolucionarios a favor
de una reforma radical que no se orienta, ni necesaria ni principalmente,
al Estado. Llamaremos "~~dicalismoautolimjjado" a los proyectos para la
defensa y la democratiz . 'n de la . chl.OCivil que aceptan la diferencia
cion estructural y reconocen la integridad de los sistemas politicos y econ6
micos. No creemos que sea posible justificar esta afirmaci6n sobre 10 que
es nuevo en los movimientos tomando como base una filosofia de la his to
ria que vincule la "esencia verdadera" de 10 que los movimientos "rcalrncntc
son" (sin importar 10 heterogeneo de sus practicas y formas de coricicn
cia) a una supuesta nueva etapa de la historia (la sociedad postindustrial).
Tampoco el tema de la "sociedad contra el Estado", que cornparten todos
los movimientos conternporaneos (incluyendo algunos de la dcrecha), im
plica en sf algo nuevo en el sentido de una ruptura radical con el pasado.
Por el contrario, supone la continuidad con 10 que vale la pena conscrvar
(aunque se Ie dispute acaloradamente) en las instituciones. normas y cultu
ras polfticas de las sociedades civiles conternporaneas. Entonces, el proble
ma es saber si este tema ha sido conectado, y de que manera, con nuevas
identidades, formas de organizacion y escenarios de conflicto.

Hay dos formas posibles de responder a estas preguntas.La primera
supone una aproximacion herrneneutica ala autocomprensi6n de los acto-
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res colcctivos contcrnporancos vis-a-vis su idcntidad, objetivos, metas y
cstratcgias.' Pero la pregunta por la identidad de los movimientos contem
porancos basada en interpretaciones de formas tcoricas de autoexprcsion
no debe absolut izarse metodologicarnente. En particular, confrontar este
metodo con la ciencia social sistematica debe SCI' muy util, POl' cjernplo,
scria importantc, al juzgar la coritribucion de paradigrnas socialcs-cicntt
Iicos en cornpctcncia, determinar la medida en que cada uno es eapaz de
cxplicar las expericncias articuladas por las teorfas para y dentro de los
fffilvimientos. Si queremos evitar la falacia objetivista que define la "ver

. clad" ''como poscsion unica del sistema de la ciencia, tenemos que insistir
en el aprendizaje no solo sobre los movirnientos, sino tambien de los mo
vimientos. Pero tarnbicn debemos tener cuidado de evitar la falacia her
rncucutica. La invcstigacion hcrrnencutica debe ser complementada por
lin enfoque que implica tomar el punto de vista del obscrvador, en vez del
de los participantes. Esto nos permit ira evaluar las formas en que el con
texto y las transformaciones de la sociedad civil cstan relacionados con la
aparicion y logica de la accion colectiva. Este caso supone un diferente
nivel analitico -el de la ciencia social objetivadora-. Las teorias de los
movirnicntos contcmporaneos deben, por 10 tanto, plantcar las siguientes
preguntas: c:En que tipos de sociedad ocurren los movimientos? c:Que con
linuidades 0 discontinuidades existen respecto al pasado? c:Oe que' ins
tituciones se trata? c:Cuales son los intereses politicos generales de los
conflictos? y (cuales son las posibilidades de desarrollo disponibles para
los actores colectivos? Mostrarcrnos que las categorfas de la socied ad
civil proporcionan indicios para responder en ambos paradigmas. Tam
bien estructuran el enfoque "clasico" del estudio de los movimientos
socialcs ante el cuallos nuevos paradigrnas se distinguen cxplfcitarncntc.
Rcsumircrnos este enfoque con el fin de subrayar los cambios en la eva
luacio n de la intcrrclacion entre la sociedad civil y los movimientos socia
les que sirven como el punto de partida de ambos paradigmas con tem
porancos.

El paradigma teo rico clasico, que prcdornino hasta principios de la
dccada de 1970, fue la tradicion social sociopsicologica de la Escucla de
Chicago." Las variantes a las que los teoricos contcmporancos han prcsta
do mas atcncion y critica, han sido las teorfas de la sociedad de masas
(Kornhauser, Arendt, etc.) y el modelo estructural-funcionalista de la con
ducta colectiva presentado pOI' Smelser." Hay importantes difercncias en
tre estas versiones de la teoria de la conducta colectiva, pero todas com
parten los siguientes supuestos:

J. IJ-Iay dos clases diferentes de accion: la institucional-convencional y la
no institucional-colectiva.

\ ). La ace ion no institucional-colcctiva cs una acci6n que no csta orienta-
, da pOI' las normas socialcs cxistcntcs, sino que se forma para haccr

frente a situaciones no definidas 0 no estructuradas.
,/f)A estas situaciones se les cruicnde en terrninos de un colapso, debido a
.. cambios cstructuralcs, ya sea de los organos de control social 0 de 10

adecuado de la in tcgracion norma liva.
4. La presi6n, descontento, frustracion y agresiones resultantes haccn que

los individuos participen en la conducta colcctiva.
5. La co nducta no institucional-colcctiva tiene un "ciclo de vida", abicrto

al analisis causal, que pasa de la acci6n cspontanca de la multitud ala
Forrnacion de publicos y de movimientos sociales.

6. La emergencia y erecimiento de los movimientos dentro de este ciclo
ocurre pOI' mcdio de procesos simples de cornunicar ion: la cornunica
cion rapida, el rumor, la rcaccion circular, la difusion, etcetera.

Los tcoricos de la conducta colectiva se han concentrado en la explica- i
cion de la participacion individual en los movimientos socialcs, considc- .
rando los reclamos y valores como rcspucstas al rapido carnbio social'
(presion) y a la desorganizacion social. POI' supuesto, no toelos los te6ricos
en esta tradicion consideran que la conducta colectiva es una respncsta
anormal 0 irraciorial al cambio por parte de individuos no vinculados. No \
obstante, todos consideran a la niultitud como el atorno basico della ana- '< I

tom fa de la conducta colcctiva. Todos los te6ricos de la conducta colccti- -..
va po ncn cnfasis en las reacciones psicologicas ante cl colapso, los mod os '., .
burdos de comunicacion y metas cambiantes. Esto marca un scsgo impli- 1--
cito al considerar la conducta colcctiva como una rcspucsta no racional 0

irracional al carnbio. Es dicho scsgo, mas explfcito en los cnfoqucs de la
sociedad de masas del tipo de Smelser, el que ha gcncrado la crflica de los
teoricos conternporancos. Estc sesgo tarnbien es el que irnpidc cualqu icr
examen de la rclacion entre la acci6n colectiva y la modernizaci6n de la
socicdad civil, porque prcsuponc desdc el principio que la acci6n colccti-
va se dcriva del colapso (normative e institncional) de la sociedad civil.

Lo inadecuado de la tradicion clasica se hizo patente en las dccadas dc
1960 y 1970, cuarido surgieron movimientos sociales de gran cscala en los
Estados Unidos y Europa. EI desarrollo de los rnovi micntos en los siste
mas de organizaci6n polftica caracterizados per los pluralistas como de
mocraticos y en socicdades civiles con una multiplicidad de asociaciones
voluntarias y esferas publica y privada vitalcs, puso en cuesti6n la vcr
si6n de la sociedad de masas del paradigma de la conducta colcctiva.
Tambicn contribuyo cl hecho de que los actores en los movimientos de]a
Nueva Izquierda, de derechos civiles y feministas diffcilmente se ajusta
ban a la imagen de disconformes sociales anomicos, fragmen tados e irn~~\.<
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cionales. Tampoco el modelo de Smelser (presion estructurallcreencia ge
ncralizada/explosion) es adecuado para explicar el momento, el caracter
'cognitivo, las formas organizativas, la conducta ni las metas de los ac
tores de los movimientos. Los movimientos de las decadas de 1960 y 1970
no fueron respuestas a la crisis econornica 0 al colapso normativo. Supo
nfan metas concretas, valores e intereses generales claramente articula
dos, y calculos racionales de estrategias. Quedaba claro que requerfan un
nuevo enfoque tcorico. En los Estados Unidos la respuesta fue el paradig
rna de la "movilizacion de recursos": en Europa occidental, 10 fue el pa
radigma de los "nuevos movimientos sociales".

A pesar de diferencias crucialcs, ambos paradigm as suponen que los mo
vimicntos sociales se basan en conflictos entre grupos organizados con
asociaciones autonomas y Iorrnas sofisticadas de cornunicacion (redes,
publicos). Ambos argumentan que la acci6n colectiva conOictiva cs normal
:yque los participantes pOl' 10 cornun son miembros racionales bien integra
;dos en organizaciones. En resumen, la accion colectiva supone Iorrnas de

',' !Iasociacion y de estrategias propias del contexto de una sociedad civil plu
1-' ralista moderna. Este contexto incluye los espacios publicos (las institucio-

nes socialcs), los medios de masas (la prcnsa), los derechos (de asociacion,
I\de cxpresion, de reunion), las instituciones polfticas representativas y el
.sistcma legal autonomo, todos los cuales son blanco de los movimientos so
ciales que tratan de inlluir en la polftica 0 de iniciar un cambio. Ambos
enfoques tambien distinguen entre dos niveles de accion colectiva: la dimen
si6n manificsta de las movilizaciones a gran escala (huelgas, mftines, mani
festaciones, plantones, boicots) y el nivel menos visible, latente, de las for
mas de organizacion y comunicacion entre grupos que hacen posible la
vida diaria y la continuidad de la participacion de los actores. Es la insis
tencia de estos enfoques en la organizacion previa de los actores sociales
y en la racionalidad del conDicto colectivo 10 que desaffa directamente a
las teorfas clasicas de los movimientos sociales, porque implica que ca
racterfsticas que antes se consideraban exclusivas de la accion colectiva

"'. . "convcncional" son tambien vigentes para las formas no convencionales
.....<, 'de conducta colectiva. En otras palabras, [es la sociedad civil, con sus
" \ \. asociaciones intermedias y au tonornas tan apreciadas por los pluralistas,

, I, \~ no su terrorffica imagen de la sociedad de masas la que allana el terreno
1 en el que aparecen los anatematizados movimientos sociales!

EL PARADIGMA DE LA MOVILIZACI6N DE RECURSOS

Los tcoricos de la movilizacion de recursos empezaron rechazando cl en
Iasis en los sentimientos y en los reclamos, eluso de las categorfas psico-

logicas y la concentracion en el colapso caracterfstico del cnfcquc de la
conducta colectiva. Ademas, reunieron una cantidad impresionante de
evidencia empfrica para refutar la idea de que individuos desvinculados,
motivados poria presion social, son los principales actores en los movimicn
tos sociales." Mas significativo desde su propio punto de vista, los tcoricos
de la movilizacion de recursos demostraron que se necesitan formas
organizativas y modos de cornunicacion complejos que van mas alia de los
burdos mecanismos descritos en la literatura clasica para movilizar a la
accion colectiva.

Basados en la obra de economistas (Olson), de cientfficos polfticos (Sa
lisbury) y de historiadores (Rude, Hobsbawm, Soboul, Wolff), los te6ricos
de la movilizacion de recursos resaltan en variables "objetivas" como la 01'

ganizacion, los intereses, los recursos, las oportunidades y las estrategias
para explicar las movilizaciones en gran escala. A estas variables se les tra
ta desde cl punto de vista de una logica neoutilitarista imputada a los acto
res colectivos. EI "actor raciorial" (el individuo y cl grupo) que cmplca un
razonamiento estrategico e instrumental, remplaza a la multitud como rc- I

Ierentc central para el analisis de la accion colectiva. POI'supuesto, hay difc-!
rentes orientaciones dentro de este paradigma, que van desde la 16gica ri
gurosamente individualista, utilitaria, del enfoque del actor purarncntc
racional (propucsta inicialmente pOI' Olson) hasta el enfoque organizali
vo-cmprcsarial de McCarthy y Zald, y cl modelo de los procesos politicos
propuesto pOI' los Tilly, Oberschall, Gamson, Klandermans y Tarrow.? La rna
yoria de los miembros de este ultimo grupo hacen menos rfgido el riguroso
calculo individualista de intereses caracterfstico de Olson, al postular a gru
pos de solidaridad con intereses colectivos como los protagonistas de la ac
cion colectiva. A pesar de sus diferencias, todas las versiones del enfoque
de la movilizacion de recursos analizan la accion colectiva en tcrrninos de
la logica de la interaccion estrategica y de los calculos costo-bcnclicio."

Los teoricos de la movilizacion de recursos comparten los siguientes
supuestos:

1. Debe entenderse a los movimientos sociales en tcrrninos de una tcoria
de conDicto de la accion colectiva.

2. No hay ninguna diferencia fundamental entre la accion colectiva insti
tucional y la no institucional.

3. Ambas suponen conflictos de intereses construidos dentro de las rcla
ciones de poder institucionalizadas.

4. La accion colectiva implica la busqueda racional de intereses por los
grupos.

5. Los objetivos y reclamos son productos permanentes de las relaciones
de poder y no pueden explicar la forrnacion de los movimientos.
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dclo de la movil iz acion de rccursos es que permite a la socicdad civil (dilc
rcnciada del Estado y ell' la cconomfn), aparcccr como eI tcrrcno. pcro no
como eI blanco de la accion colcct iva. No obstante, C0\l10 prcscnia cl m.is
fuerte argurncnto a favor de la importancia de la socicdad civil para cn tcu
del' a los movimientos modcrnos, vale la pena estudiar con nl,\S dcta llc cl
modele de Tilly.

A pcsar de su polcmica cxplicita can las vcrsioncs de Smelser y de Dur
kheim del modele del "colapso" de la co nducta colcciiva, Tilly rcticnc la
tesis de que el cambio cstructural en gran cscala ("Ia modcrnizaciou")
afccta a la accion colcciiva.'? Dcmucstra que las tcorIas cornuucs del co
lapso cstan equivocadas porquc cl momenta y la rapidcz de la urbaruza
cion y la industrializacion no rigcn cl ritrno de la accion colcctiva y porquc
no es posiblc vincular directamente las dificulta dcs, Ia anomia, a las crisis
y al conflicto. Pcro su an.ilisis del cambio cstruct urnl no ponc en ducla el
hecho de la diferenciaci6n en la transici6n de la "comunidad" a la "soci c
dad". En cambia, mucstra la forma en que la transformaci6n cconomica,
la urbanizaciori y la conformaci6n del Estaclo producen un dcspluzamicnto
a largo plazo en el carac tcr yen las personas de la acciori colcct iva. Es(os
proccsos (junto can cI desarrollo de los medics de cornunicacion de rna
sas) facilitan la erncrgencia de nuevas tipos de movilizaciorrcs y organi
zaciones que dcbilita n a otros. La que es nuevo en la version Je Tilly de [a
teoria de la modcrnizacio n cs la relaci6n quc cstablccc cntre un rcpcrtorio
de acci6n cspcctfico y cambios estructurales que ticnen un decto sobre ]a

vida diaria de los actores relcvantcs: "La reorganil.acion de la vida diaria
transform6 cl caracter del connicto [...] la reconformaci6n a largo pla/.o
de las solidaridades, en vez de la produccion inmcdiata de la presi6n y de
la tension, constituyeron el decto mas importante del cambio eslructural
sabre el conOicto politico".l3

POl' media del analisis de los cambios en las rutinas diarias de las pobla
ciones -su lugar y mod() de trabajo, Ia estnJctura de vida en vecindades,
los desplazal11icntos de Ia poblacion del campo a la ciudad y los call1bi()s
en los espacios del poder- Tilly mueslra la forilla en que los repcrlo!'ios
de ]a accion desarrollados pOI' los acto res coleclivos se interrelacionan
can sus formas de asociacion y la raz6n par la que emergcn nuevas for
mas. El desarrollo a largo plazo supone cl rel11plazo dc las solicbridades
comunalcs pOl' las asociaciones voluntarias. Esto, a su VCI., supone lin
despbzam iell to de la acci6n colec! iva alejandose de las asam blcas ru ti na
rias de grupos cOlllunales y de los mercados locales, festiviuadcs y reunio
Iles aprobadas oficialmente, hacia reuniolles cotwocadas deliberadalllcn
tc pOI' grupos organil.ados formalmente. 14 As!, las principales forl1las de '
accion colcctiva cambian: los molines para peclir alimentos, las rebclio
nes par impuestos y las solicitudes a las autoridades paternalislas qlle
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6. Los movimicntos se forman dcbido a cambios en los recursos,;n-gani-
zacion y oporiun idadcs para la accion colcctiva. L/

7. EI exito implica eI reconocimiento del grupo como un actor politico 0 la
obtcncion de mayores bencficios mareriales.

8. La movilizacion irnplica organizacioncs formales a gran escala, con un
proposito especial, burocraiicas.? i/

Ii
:/

":..:ii::Qrganizacion Y racionalidad son palabras clave de este cnfoque. EI ana-
lisis no precede de una rclaciori hermcncutica can la idcologia a autocorn
prcnsion de los aciorcs colcctivos. POI' supuesto, dcsdc cl punta de vista
de la hcrmcncutica, se puede responder que el punta de vista del analisis
si se aproxima al de un organizador de movimientos interesado en los im
pcrativos de la movilizacion. pero es mas justa decir que 10 que domina
aqui cs cl pu nto de vista de un obscrvador del ambiente politico, punta de
vista que pucdc ser util para los organizadorcs.

No obstante, encontramos sorprendente que las rcfercncias a "cornuni
clades iodavfa viables a parcialmcnte viabies" a "grupos asociativos organ i
zados para fines distintos de la oposicion" (Oberschall): ala existcncia de
"inicrcscs coleciivos" (Tilly); "incentives socialcs" (Fireman, Ga mson ) a a
"bases sociales con concicncia" que donan recursos (McCarthy, Zald) abun
den en la literatura sobre el terna, 10 que supone cl reconocimiento de una
base societal "civil" y no "de masas" de la accion colectiva racional, 01'

gn nizada, modcrna."? Lo que sigue sicndo problcrnat ico en todo eI enfo
Clue cs que no da una explicaci6n adecuada de las formas organi/.ativas que
presupone. Tal explicacion requerirfa explorar el terre no social y politico
que constituve la condicion de posibilidad para la emergencia y el exito de
los movimientos modernos.

La rcconstruccion hecha pOI' Charles Tilly del impacto del desplaza
miento de las estructuras de poder locales a las nacionalcs sabre las for
mas organizativa y tipos de accion colcctiva da un paso importante en
esta dil-cccion. Ademas, su version de la teorfa de la modernizaci6n des
cribe 1a emergencia del repertorio de acciones y los tipos de asociaciones
presupuestos par la teoria de la movilizacion de los recursos. As!, su ana
lisis historico-comparativo ubica y a la vez trasciende su estructura, y mu
chos de sus descubrimientos mas significativos respecto a las nuevas formas
de vida del grupo tienen consecuencias para e1 desarrollo de dimensiones
clave de la sociedad civil que no pueden reducirse a las categorbs analiti
cas de su enfoque de la movilizacion de recursos. l l Tampoco ofrece me
dias adccuados para explicar las nuevas formas de organizacion a los pro
yectos de los movimientos contemporaneos que no simplcmente tienen
como objetivo que la economia 0 eI Estado los incluyan ales concedan
beneficios materiales. En realidad, ellimite del correctivo de Tilly al mo-
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caracterizaron al "rcpcrtorio de acciones del siglo XVIII" son remplazados
por las demostraciones y las huelgas caracterfsticas del "repcrtorio de ac
ciones del siglo XIX".

Las categorfas analit icas que propone Tilly para los tipos de accion co
lcctiva captan este cambio general. EI repertorio de acciones del siglo XVIII

supone dcmandas "cornpetitivas" y "reactivas". Las primeras implican con
Ilictos entre grupos comunales existentes a nivellocal sobre los recursos
pretendidos por rivales. La accion colectiva "rcactiva" compromete a gru
pos cornunales arncnazados pOI' los esfuerzos de los partidarios del Esta
do pOI'obtcncr el control de la poblacion general y sus recursos. Tarnbien
supo nc una rcsistcncia al crecimiento del mercado naciorial y una ins is
icncia en la prioridad de las necesidades y tradiciones locales. En este
caso, un grupo reacciona a las dcrnandas de otro grupo pOI' un recurso
que actualrncntc esta bajo su control. En ambos casos, la accion colectiva
es rcalizada pOI' comunidades solidarias preexistentes. Da cuenta de una
accion ricamcn te sirnbolica y cxpresiva, admirablerncn te descrita pOI'Tilly
a pcsar de su enfasis general en la racionalidad estrategica, incluso de
estos tipos de conflictos.l"

POl' otra parte, las accioncs colectivas "proactivas" asumen las deman
das grupales de poder, privilegios 0 recursos que previamente no existfan.
En este caso, los esfuerzos por controlar y no rechazar, a los elementos de
las cstructuras nacionales, llevan a la Iorrnacion de organizaciones com
plejas que tienen finalidades especiales, en lugar de los grupos comunales.

Los tipos de movilizacion que corresponden a los ultirnos dos tipos de
demandas son "defensives" y "ofensivos", respectivamente. Las luchas reac
tivas implican movilizaciones defensivas ante una amenaza del exterior.
Claramcnte, 10 que esta en juego es la defensa de un mundo de la vida tra
dicional, estructurado comunalmente, contra la "modern izacion". Las
moviiizacioncs ofensivas caracterfsticas de los demandantes proactivos
suponen la const itucion de un fondo de recursos para obtener reconoci
mien to 0 una mayor participacion en el poder.

Tilly continuamente nos advierte que no hay que vel' a las acciones
colcctivas competitivas, reactivas y proactivas como etapas en un proceso
evolutivo. Adcrnas, argumenta que los elementos de un repertorio de ac
ciones pucdcn usarse para lanzar una variedad de demandas. Una mani
[cstacion no es por definicion ni proactiva ni ofens iva. No obstante, el
describe un cambio a largo plaza, en que las dos primeras dominan hasta
mcdiados del siglo XIX y la tercera a partir de esa fecha. EI cambio ocurrio
porque las "grandes estructuras" obtuvieron el control de recursos que
anteriormente manejaban los hogares, las comunidades u otros grupos
pcquefios. Ademas, la urbanizacion y los medios de cornunicacion de masas
redujeron los costos de la movilizacion a gran escala para las asociacio-

nes organizadas formalmente. EI nuevo lugar del poder y las nuevas cs
tructuras de la vida diaria promovieron la seleccion de un nuevo reperto
rio de accion y la emergencia de nuevas formas asociativas. EI coriflicto
social torno cada vez mas la forma de luchas proactivas, ofensivas, porIa
inclusion en las estructuras que controlan los recursos a nivel naciorial.
Finalmente, pero no menos importante, el desarrollo de la polftica electo
ral de masas creo un ambiente favorable a la asociacion voluntaria y a la
movilizaciori a gran escala.

En realidad, Tilly argumerita que el aumento de la importancia de las
elecciones y el principio de la part icipacion popular en la polftica nacio
nal prornovio la difusiori de la manifestacion como una forma clave de
accion colectiva, porque suponfa una cubierta legal que podia cxtcndcrsc
a mas y mas grupos y tipos de reuniones. "EI otorgamiento de lcgalidad a
una asociacion electoral 0 asamblea electoral proporciona una base para
la legalidad de asociaciones y asambleas que no son del todo clcctoralcs,
no 5610 electorales, 0 no electorales par el momentot'l'' Los derechos de
organizarse, reclutar, hablar en publico, de celebrar asamblcas, de solici
tar, de hacer algo publico y de manifestarse (los componentes institucio
nales clave de la sociedad civil moderna) son, pOI' supuesto, csencialcs
para un sistema multipartidista que operan en un contexto de sufragio
universal. La presencia de elites con un fuerte interes en una definicion
amplia de la actividad pol itica aceptable, hace diffcil para los gobiernos,
con el transcurso del tiempo, dejar fuera de estos derechos a otros actores
sociales. Asf, la polftica electoral ofrece un incentivo a los actores sociales
para seleccionar la manifest acion. la reunion publica y la huelga como
modos de la accion colectiva, puesto que "los grupos que pOI' 10 general
tienen mas exito son los que pueden producir el mayor nurnero. compro
miso y articulacion de las demandas" .17

Esto significa que la sociedad civil se ha convertido en el terreno indis
pensable en el que se reunen, organizan y movilizan los actores sociales,
pese a que sus objetivos sean la economfa y el Estado. POI'10 tanto, la obra
de Tilly se opone a las conclusiones de Foucault, que sostiene que todos
los medios para lograr una sol idaridad autonorna. efectiva, han sido abo
lidos por las iecnicas "individualizadoras" y "norrnalizadoras" que han
trafdo consigo las formas modernas de poder. Tilly muestra que las solida
ridades comunales de los famosos cuerpos intermediarios del antiguo re
gimen, junto con los sitios y tipos de reuniones polcmicas propias de las
estructuras de la vida diaria en las condiciones "prernodcrnas" (siglo XVIII)

eventualmente desaparecieron. Pero 10 que el afirma es que fueron rem
plazadas pOI' nuevas formas de solidaridad, de asociacicn, de recursos de
poder y de modos de conflicto en el terreno de la sociedad civil moderna.
[De hecho, Tilly considera estas formas de organizacion y protesta como
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"mas autonornas" que las rcunioncs "espontancas" caractcrfsticas del rcpcr
torio de acciones del siglo XVIll, las que Foucault describe tan atract iva
mente:

Dcsde nuestro punto de vista, la obra de Tilly mucstra que la accion co
lcct iva moderna presupone el desarrollo de espacios sociales y polfticos
uutonornos clcntro de las socicdadcs civil y polftica, que estrin garantiza
clos por los dcrechos y apoyados porIa cultura politica dernocratica que sub
vacc en las instituciones politicas representativas "forrnales". Pero pone
erifasis principalmcnte en las oportunidadcs politicas y en las implicaciones
cstratcgicas que aqucllos tiene n para la cmergcncia del repertorio de accio
ncs del siglo XIX. En resumen, s610 obscrva las dimensiones de estos pro
ccsos que son rclcvantes para la movilizaci6n de grupos organizados que
compiten por el podcr, EI trabajo hist6rico de Tilly implica que la transfer
macion de los espacios del podcr y los correspondientes cambios en la
forma de la accion colcctiva presuponcn la creaci6n de nuevos significa
dos, nuevas organ izaciones, nuevas idcntidadcs y un espacio social (cs
dccir, la sociedad civil) en el cual estes puedan aparecer. Pero la perspec
tiva de la movilizacion de recursos que 61 acepta, 10 lIeva a tratar a estos
ultirnos mcrarncnte como precondiciones obvias para la acci6n colectiva
elect iva. Los rnodclos del sistema de organizaci6n pol itica y de moviliza
cion combinados!" enfocan la atencion en la in tcraccion entre la repre
sion/Iacilitacion, peeler y oportunidad/amenaza por una parte, y los intc
rescs, la organizacion y la movilizacion de las capacidades porIa otra. Se
prcsupouc que la accion colcciiva supone costos y trae bcncficios en for
ma de bicncs colectivos (incluyendo la inclusi6n). Sc reprcscnta la lucha
como si se diera entre miembros y competidores pOl' la inclusion en eI
sistema de organizacion politica (acceso al poder) y pOl' las recompensas
materiales que esto puede traer consigo. En resumen, los conOictos socia
lcs (en y acerca de las instituciones de la sociedad civil) y la forma de la
esfera pliblica politica son considerados solo unilaterall11ente: como reae
ciones dcfensivas u ofensivas a las cambiantes relaciones del poder.

Hay varias desventajas en este limitado enfoque. Primero, presupone aI
go que se ha vuelto problcmMico y que requiere ser explicado, con Ia trans i
ci6n de la base comunal a la asociacional de la identidad de grupo. En otras
palabras, la propia obra historica de Tilly sugiere que la construccion de
la identidad de grupo, el reconocimiento de los intereses compartidos y la
creacion de solidaridad dentro y entre los grupos ya no pueden, con la emer
gencia de la soeiedad civil moderna, SCI' tratados como si estuvicran da
dos. Estos son logros que han lIegado a SCI' cacla vez mas reconocidos pOl'
los actores implicados en estos procesos. La creciente autorrellexion res
pecto ala construcci6n social de la identidad y de la realidad, supone el
aprendizaje siguiendo dimensiones no estrategicas. Estas cuestioncs se

vuelvcn cad a vez mas urgentes si co nsidcrarnos a los actorcs colcctivos
coritcmporancos que no simplcrncntc convicrtcn al Estado 0 a la ccououua
en cl blanco de sus csiucrzos por scr incluidos 0 por obtener bencficios
mayores, y cuyas identiclades no pucdcn dcducirse de estos subsisternas.
En resumen, cl enfoque de Tilly cxcluyc la posibilidad de analizar las "po
lit icas de idcnudad" de los actorcs colcctivos contcrnporancos.

Segundo, aunque Tilly proporciona instrurncntos para a nalizar la for
ma en que las instituciones de la socicdad civil y de la polftica pucdcu
ofreccr medics para que grupos excluidos y rclativamcn tc im potcnt cs
pucdan cjcrccr presion sobrc los que lienen cl poder (y cI dinero), con cl fin
de ingrcsar al sistema de organizaci6n polftica, su couccntracion ell cI objc
tivo de la inclusion y en la adquisicion de poder 10 llcva a oscurcccr las
consecucncias de la "politica de la influcncia" dirigida a la socicdad polfti
ca. La inlluencia, como ya hcrnos visto, cs Ull "medic" pcculi.u que Sl'

ajusta espcctficarncntc a las sociccladcs civiles modcrnas CUy,IS csfcras
publicas, dcrcchos c instituciones dcmocraticas representativas estrin, al
men os en pri ncipio, abicrtas a los proccsos discursivos que informn n,
tematizan y potcncialrncntc altcran las normas socialcs y las culturas polit i
cas. Es posiblc para los actorcs colcct ivos en la sociedad civil cjcrccr ill
Ilucncia sobre los actores en la socicdad polft ica, haccr uso del cliscurso
publico no solo para obtencr podcr y dinero, sino tambicn para restringir
el papel de los medius de podcr y de dinero en cI mu ndo de la vida con cl
fin de ascgurar la autonomfa y modcrnizar (democratizar y libcralizar)
las instituciones y las rclaciones sociales de la socicclad civil. Al fusional'
implfcitamente el "podcr" y la "influcncia", Tilly no ve la logica de la ac
cion colectiva que busca aplicar los principios de la socicdad civil a c1b
misma y realizarlos mas plenamcnte dcntro de las instituciolles socialcs.
Nuestra tesis es que en los 11l0vimientos sociales conternpor<1l1eos, una
politica dual de identiclad y de inOuencia, dirigida tanto a ]a sociedad civil
como al sistema de organizacion polflico (0 sociedad polilica), rempLlI.a
a la logica monista de la accion colectiva en la que hace hincapi6 Tilly.

Adem<'is, Tilly ha rechazado explfcital11ente la idea de que los call1bios
en las tacticas (huclgas con plantones, manifestacioncs ell' masas, ocupa
cion de locales), los temas (autonomfa local, igualdad de gcneros, ecologia,
c1erecho a un estilo de vida diferente) 0 actores (prevalcllcia de las IllIL'

vas clases medias) que partieipan de la accion colectiva conteI11pO!'<1l1ea
equivalen a un nuevo repertorio de accion. "Sin embargo, si se lcs obscr
va con detalle, casi todos estos casos suponen formas de accion que ya t ic
nen sus propias historias."19 A pesar de algunas innovaciones, los aetores
colcctivos contemporaneos conlinll,l11 usando lets rutinas de las reullio
nes, manifestaciones, It.uelgas, etc. Entollces, para Tilly aunquc los lcl1las
y las alineaciones han call1biado, cl hecho fundamental es la continllidad
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-los medics de la accion han seguido siendo los mismos-. Pero c:tienen
cI mismo significado? c:Son las manifestaciones, las reunio ncs. etc., de los
nuevos movimientos realmente nada mas proactivas y ofensivas? Esta
claro que en el caso de las nuevas dimensiones de los movimientos femi
nista , homosexual, ccologico, pacifista y favorables a la autonomfa local,
esto no es asf. Y el mismo Tilly ha argumentado que ninguna accion es en
sf misma proactiva 0 rcactiva. ofens iva 0 dcfcnsiva, En realidad, los movi
m icntos contcmporaneos combinan las caracteristicas de los dos tipos
prineipales de Tilly. Son frecuentemente defensivos y rcactivos, pero no
protogen a comunidades tradicionalcs preexistentes de las penetraciones
del exterior. Mas bien, dcfienden espacios para la creacion de nuevas
identidades y solidaridadcs y buscan hacer a las relaciones dentro de las
instituciones de la socicdad civil mas igualitarias y democraticas. Aunque
estrin organizadas asociativamente las asociaciones son tratadas no como
grupos de intcrcs sino como fines en sf mismos. Tampoco se construye a
los cspacios publicos ampliados, a las csfcras contrapubl icas literarias y
hasadas en los mcdios, a las formas de la resolucion discursiva de los
eonflietos y a la part icipacion dcmocratica solo como medios con el fin de
obtener mayorcs beneficios matcrialcs 0 la inclusion como grupo de inte
res para el acccso v ejercicio del poder. Finalrncnte, los nuevos movimien
tos iambicn tienen un lado "ofcnsivo", no solo en el sentido de luchas por
la inclusion y el poder en el sistema de organizacion politico, sino en la
mcdida en que suponen esfuerzos para influir en los actores de la socie
dad politica para que tomen decisiones politicas e inicien reformas ade
cuadas a las nuevas identidades colectivas.

Muchos teoricos de la movilizacion de recursos han reconocido los as
pectos unicos de los movimientos conternporancos. De hecho, el paradig
rna Iue claborado inicialrnente por los tcoricos comprometidos 0 afectados
directamente por la Nueva Izquierda. Estos teoricos trataron explicita
mente las innovaciorics en las organizaciones, procesos de movilizacion,
cstratcgias y objetivos de los movimientos de la dccada de 1960 y princi
pios de la de 1970. 20 Segun uno de los analisis mas significativos, estos
movimientos cran nuevos precisarncnte en la meelida en que los moviliza
ban "Organizacioncs profesiorialcs de Movimientos Sociales", OMS (SMO,

por sus siglas en inglcs) (lidercs extcrnos en vez de nativos), que cuidado
samente calculaban y dirigian la accion colectiva con el proposito de que
obtuviera la cobertura de los medics de cornunicacion y la sirnpatfa piibli
ca hacia su objetivo con la Iinalidad de influir de esa manera sobre la
conciencia de los integrantes de las elites para que proporcionaran finan
ciamicnto y defcnsa que pudicra resultar en la profesionalizacion adicio
nal (burocratizacion) del descontento social y cxito en el sentido de ase
gllrar la representacion de los insuficientemente representados por medio

de grupos de interes viables." Clararncnte, la meta de esta teoria es la de
explicar la posibilidad y el cxito de la accion colectiva por parte ell' aquc
llos que estan excluidos de la represcntacion direeta dentro del sistema
politico ya sea por los partidos 0 por los grupos de intercs predominantes.
EI analisis de esta estrategia particular de influencia por parte de las OMS

profesionales muestra que la accion colectiva conternporanca no implica
simplemente luchas de poder directas entre los "contcnd ientes" y las auto
ridades. De hecho, la estructura descentralizada, publica y pluralista de la
sociedad civil alienta los esfuerzos por influir a los sectores de la opinion
publica, en este caso la opinion de "electorados conscicntcs" externos, cs
dccir, elites sociales.

Este arialisis es muy convinccnte si se piensa en grupos desorganizados
y sin poder que ell' otra manera no estarian rcprescntados, como los ni
nos, los pobres 0 los consumidores. Sin embargo, como en el caso de Tilly,
el centro de atencion exclusivamente en las estrategias para obtener rcprc
scnt acion y beneficios politicos resulta en una cornprension unilateral del
"poder" peculiar de la influencia y oscurece la distincion entre movirnicn
tos sociales y grupos de intcres, Los movimientos quedan reducidos a orga
nizaciones profesionales que movilizan a las acciones colectivas de masas
por razones politico-instrumentales. Scgun este analisis, los actores eolecti
vos no pueden ser ni movilizados ni tener influcncla sin dinero ni podcr, y
obtener influencia equivale a obtener dinero y poder (y recursos organi
zativos). No obstante, la polftica de la influencia es el recurso pOl' excclcn
cia de los que carecen relativamente de poder, de los que se cncucntran
fuera de la politica y de los que no tienen fuerza economica. De aqui la
importancia de las "OMS profcsionales". Sin importar 10 convincente que
csta logica pueda ser en abstracto, en el caso de la teorta de McCarthy y de
Zald resulta que incluir ala influencia en los medios del dinero y cl podcr
tiene un efecto poco afortunado de que la dinarnica y la logica de los movi
mientos sociales conternporaneos mas importantes son reprcscntadas ell'
mancra equivocada.

Como 10 dcrnuestran Jenkins y Eckert, entre otros, los nuevos movirnicn-
tos sociales Iueron desaffos nativos organizados por lidcres locales que
emergieron de las poblaciones "ofen didas" y obtuvieron el apoyo de rcdcs
autoriornas de asociaciones locales, grupos de bases, clubes socialcs, igle
sias (para el movimiento de derechos civiles), etc., para movilizar ala ac
cion colcctiva." Se organizarori en "OMS clasicas", asociaciones dcpcn
dientes del trabajo voluntario de los beneficiarios directos y crnplcaron
tacticas innovadoras que obtuvieron exitos notables antes de que tuviera
lugar la profes ionalixacio n. Sus estrategias buscaban influir a la opinion
publica y, por 10 tanto, indirectamente a las elites, no para obtener su
apoyo 0, en primera instancia, ni siquiera el poder polftico, sino para eon-
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veneer a otros de la justieia de su causa." De hccho, una vez que las OMS

profesionales se convirtieron en las mas importantes. como ocurrio en la
dccada de 1980, se inicio (aunque elias no 10 causarori, en 10 que estamos
de acuerdo con Piven y Cloward) la decadencia del cicIo de protestas y del
caracter de movimicnto de la accion colect iva. Asi, hernos corifirmado
nucstra tesis ell' que las asociaciones autonornas, voluntarias y nativas
dcntro de la sociedad civil que usan y amplian el discurso publico y los
espacios publicos para el discurso son la differentia specifica de los movi
mien tos soeiales con temporancos.

Incluso cuando el "cxito" es definido en los tcrrninos usuales de la teo
ria de la movilizacion de recursos como la inclusion polit ica de grupos
anteriormente cxcluidos 0 como beneficios materiales mayores, seria irnpo
siblc cntcndcr cl exito del movimicnto de los dcrechos civiles si se conlun
dicra la inllucncia con el poder y si los blancos de la inf1uencia se rcdujc
ran a patrocinadores poicncialcs 0 adversaries politicos. Las ocupacioncs
de locales, los boicoteos y las marchas por la libertad ten ian el proposi
to de inf1uir en la opinion publica y por 10 tanto en las cortes (federales y
Suprema) para que hieieran cumplir las leyes federales c invalidaran, por
inconstitucionalcs, disposiciones locales que institucionalizaban la scgrcga
cion. Fue la influcncia, no el elinero 0 el podcr, 10 que estaba opcrando
aquf. Cicrtamcn te, la estrategia de la influencia tambien estaba dirigida a
pcrsuadir a las elites polfticas en el Congreso para que aprobaran la lcgisla
cion. En el contexto de una "cstructura de oportunidael politic a" favora
ble, cstas estrategias oricniadas a la inf1uencia de la acci6n colectiva llcva
ron a las lcyes de derechos civiles de 1964 a 1965 y a la institucionalizacion
ele significativos exitos durante los primeros afios de la dccatla de 1970. 24

Toelos estes fueron cxi tos de la organizacion nativa y ell' un movimien to
de masas.25

El patrocinio y la profesionalizacion de hecho ocurrieron en los movi
mientos de derechos civiles y de otro tipo, pero este proceso no inicio,
controlo, tranquilizo 0 coopto a los movimientos. Mas bien, desernpena
ron un papel irnportanle en 10 que ocurrio despues de sus victorias. "Como
10 han demostrado los movimientos feministas y ecologistas, ellitigio, la
supervision muy de cerea de las agencias gubernamentales y el eabildeo
prorcsionalizado pueden ser muy efectivos si van aeompanados ell' un
ll1ovimiento nativo y si hay una base claramente legal y administrativa
para su realizacion."20 Ademas, la disminucion de los movimientos no
se debio a la cooptaci6n 0 a la profesionalizacion, como algunos crfticos
de McCarthy y Zald han afirmado, sino a los exitos de los movimielltos
ya sus logicas internas de desarrollo, ninguno de los cuales suponia la
transforrnaeion de los objetivos y tacticas a cambio de la incorporaeion
politica. 27

EI anal isis de Jenkins y Eckert debe ser tom ado como un corrective en
vcz de como una altcrnat iva al paradigrna de la movilizaci6n de rccursos.
Aunque demuestran que la accion colectiva de ex ito debe impl icar ahora.
ala vez , movimientos de masa natives (basados en asociaciones autorio
mas y locales) y grupos de intcrcs profcsional, todavia dcfincn el cxito
como "introducir a u n grupo cxcluido en cl sistema ell' organizacion poli
tico". Aunque amplian los objetivos de la inl1uencia para incluir no solo a
los adversaries politicos 0 a los patrocinadorcs potenciales sino tambicn a
la opinion publica en general, sigue existienelo un Iucrtc sesgo politico
en la discusion que lleva a una interpretacion unilateral de los movirnicu
tos contcrnporancos. De conforrnidad con 10 anterior, el caractcr dual de
la acciori colectiva contcrnporanca unicarncnte es reconocielo respecto
ala organizacion (las asociaciones de base adcrnas ele los grupos ele i n l c
roses): el blanco ultimo de estas organizaciones y de la accion colcctiva en
general se siguc coustruycndo monisucamcutc. El reconocimiento pleno
y la inclusion dentro del sistema de organizacion politico, y no la dcfcn
sa y la transforrnacion de la socicdad civil, cs 10 que se trata en csta inter
pretacion. Sin embargo, cl objct ivo del movimicnto de dcrcchos civiles no
era solo adquirir dcrcchos civiles, sino tam bien modcrnizar la soc icdad
civil en el sentido de clcsmantclar las estructuras tradicionales de la dorni
nacion, exclusion y dcsigualdad arraigadas en las instituciones socialcs.
las n orrnas. las idcntidadcs colectivas y los valorcs culturales basaclos en
el prcjuicio racial y de clases. Para tomar 011'0 cjcrnplo, el movirnicnto
Icrninista convierle en su blanco a las instituciones patriarcalcs de la so
ciedad civil y trabaja a favor del carubio normativo y cultural tanto como
por obtener poder cconomico y politico. En rcalidacl, la prcocupacion ge
neral por parte de todos los aciorcs colectivos contempor<'lneos poria <lll
tonomia, la identidad, los discursos, las normas sociales y los signific<ldos
culturalcs queda sin explicar en esta teorl,\,28

La teoria de la movili/.acion de recursos se ve limitada en general pOl'
su concenlraeion en cl poder p<lra lralar cl lema de los usos estrategicos
de la inf1ueneia. En olras palabras, el ('nfogue sc centra en la expans;6n de
la "sociedad politica" para inc1uir nuevos actores 0 aumentar cl poder de los
antiguos. Cierlamenle, csta es una dimension importante de la accion
colectiva contcmpor<inea, como 10 es cl exilo dcfinido en lenni nos de la
inclusion en cl sislema de organizaci6n politica y en terminos de ll1ayo!cs
beneficios. Pero esto di[fcilnlenle es tod<l la historia. Un enfoque orient;\
do hacia la sociedad civil puede destacar Jos dimcnsiones aclicionales de
la accion colcctiva conlemporanea: la polftica de 1<1 influencia (de la so
ciedad civil en la sociedad politica) y las polfticas de identidad (el enl'oljue
en la aUlonomia, la identidad y la dcmocratizacion de las rclaciones so
ciales por fuera del sistema de organizacion polftica).
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A pcsar de todo, con estos lfrnites en mente serfa posible aplicar algu
nos de los conceptos cen tralcs del enfoque de la movilizaci6n de recursos
a los movimientos contcrnporaneos. En el espfritu de la obra de Tilly, po de
mos prcguntar si se esta conformando un nuevo repertorio de acci6n para
el siglo xx. Podrfamos intentar correlacionar cam bios en las formas
organizat iva, objetivos y tacticas de la accion colectiva (los i ntercscs de
la movilizaciori de recursos internos) con los cambios en ei locus y en la
tecnologfa del poder. Los recursos y la oportunidad polftica (tcmas "cxter
nos" c1elmodelo del sistema de organizacion polftica), alteraciones en las
relaciones entre cl Estado, la economfa y la socicdad, y transformaciones
en las cxpcricncias y cstructuras de la vida diaria. En otras palabras, los
elementos abstractos del enfoque de la movilizaci6n de recursos pueden
usarsc para desarrollar una cxpl icacion tcorica de los carnbios reconoci
dos pOI' todos en los aspectos de las accioncs colcct ivas contcmporaneas.
EI mismo Tilly accpta la lcgitirnidad de esa invest igacion.t?

Sin embargo, esta investigaci6n debe trascender la limitada estructura
y el cnfoquc de la teo ria de la movilizacion de recursos. Los actores colec
tivos coritcmporancos luchan conscientemente por cl podcr, para cons
t ru ir nuevas identidades, para crear espacios dcmocraticcs tanto dentro
de la sociedad civil como del sistema de organizacion polftica para la
ace ion social autonorna y para reinterpretar las norrnas y reconformar las
instituciones. POI' 10 tanto, el tcorico debe ver la sociedad civil a la vez
como el objetivo y el terreno de la accion colectiva, observar los procesos
pOI' los que los actores colectivos crcan identidades y solidaridades que de
Iicndcn, cvaluar las relaciones entre los adversarios sociales y 10 que esta
en juego en sus conflictos, analizar la polftica de la infJuencia ejercida
pOI' los actorcs de la sociedad civil sobre los de la sociedad polftica, yana
lizar los desarrollos cstructurales y culturalcs que contribuyen a una ma
yor autorrcllcxion de los actores.

EL PARADIGMA DE LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES

EI paradigrna de los nuevos movimientos sociales pretende hacer todo
esto. Los tcoricos europeos de los movimientos con tcrnportincos recurrie
ron ala dirncnsion de la integraci6n social en la accion colectiva, no obstan
te, sin rcproduc ir la orientaci6n de Durkheim hacia la tesis del colapso, 0
los modelos de Smelser de la conducta colcctiva. Estos te6ricos tambien
son conscientes de 10 inadccuado de los analisis rnarxistas de los movi
mientos socialcs, a pesar de su simpatfa con las dimensiones del neornar
xisrno que ponen cnfasis en la irnportancia de la conciencia, la ideologfa,
la lucha social y la solidaridad para la acci6n colcctiva. Estos pensadores

"posrnarxistas" argumentan que las teorfas que subrayan la primacfa de
las contradicciones cstructurales, de las clases econ6micas y de las crisis
en la determinacion de la identidad colectiva no son adecuadas para en
tender los actores colectivos contemporancoa.Tambien afirman que uno
no pucde sentirse satisfecho con la aplicaci6n de modelos neoutilitaristas.
de actores racionales, al conflicto contcmporanco (en la forma en que 10
hace la teorfa de la movilizacion de recursos) porque la acci6n colectiva
no esta limitada a los intercambios, negociaciones y calculos cstratcgicos
politicos en trc los adversarios. Hoy en dia, los actores colcctivos se con- iI,
centran principalmente en temas relacionados con las normas socialcs y i,

con la identidad colectiva. Esto significa que la logica de la interacci6n (
colectiva Ileva a algo mas que la racionalidad estratcgica 0 instrumental. i

Sin embargo. serfa equivocado suponer que se ha formado un nuevo i.:

paradigma en torno a un modelo de identidad puro como el propuesto pOI'
Pizzorno." En realidad, este modelo tiene graves dificultades y ha sido
criticado en un enfoque te6rico mas complejo articulado por Alain Touraine'
y su escuela"

Touraine define a los movimientos sociales como interacciones orienta
das normativamente entre adversarios con interpretaciones en conflicto yi
modelos societales opuestos de un campo cultural compartido.F No obs
tante, rechaza explfcitamente un analisis puramente orientado a la identi
dad de los movimientos sociales, argumentando que estos anal isis tienden '
a reproducir la autocornprension ideologies de los actores 0 a caeI' en una i.
explicaci6n sociopsicol6gica de la interaccion a costa de un autentico anali- !

sis sociologico de la lucha. Esto es especialmente riesgoso en el casu de
actores colectivos conternporancos. Sus busquedas de identidad personal
y cornunal, su defensa de la accion expresiva y no de la estratcgica y el
centro de su atenci6n en la participacion directa implican una tendencia
a "rctirarse a la autonornia" -abandonar el campo de la lucha sociopolftica
y volverse hacia sf mismos a la manera de los grupos comunitarios 0 secta
rios-. Asf, un enfoque exclusivamente teo rico en la creaci6n de la identi
dad s610 seria paralelo a la tendencia de algunos actores contcrnporancos
a construir sus propias representaciones ideol6gicas de las relaciones socia
les (directas, dernocraticas, comunales) como un principio organizador
ut6pico para toda la sociedad y a igualar su desarrollo expresivo de la
identidad con los intereses culturales de la lucha. Aunque Touraine afir
rna que la orientacion cultural no puede ser separada del conflicto social,
insiste en la objetividad de un campo cultural cornun compartido por los
oponentes. Los varios potenciales institucionales del campo cultural com
partido, y no simplemente la identidad definida de un grupo en particular,
comprenden 10 que esta en juego en la lucha. Los actores y analistas que
se centran exclusivamente en el analisis de la dinamica de la forrnacion I'

\
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de la identidad tienden poria tanto a salir de los lIrn itcs de los movirnicn
tos sociales.

Sin embargo, es posible argumentar que el rasgo sobresalicn tc de los
nuevos movimientos sociales no es que participen en la accicn expresiva
o afirrncn sus identidades, sino que cornpromctcn a actores que han adqui
rido conciencia de su capacidad para crcar identidades y de las relaciones
de podcr implicadas en la construcci6n social de esas identidades. Los
actorcs conternporancos estan interesados no s610 en afirmar el con ten i
do de una identidad especffica, sino tarnbicn en los elementos formales
comprendidos en la formaci6n de identidad. Han articulado cl principio
formal de que todos deben de tener igual oportu nidad para part icipar en
los procesos del grupo por medio de los cuales sc forman las identidades,
y sc han vuelto autorreflexivos en 10 que se rcficrc a los procesos sociales
de la Iorrnacion de idcntidad.P

Esta mayor autorreflexi6n tambien sc aplica a las norrnas socictalcs
cxisierucs y a las cstructuras de dominaci6n irnplicadas en su conservacion.
En otras palabras, los actorcs colcctivos contcrnporancos yen que la crea
cio n de identidad supone un conllicto social en 10 que se rcficrc a la reinter
prctacion de las normas, a la creaci6n de nuevos significados y al desaffo
de la construcci6n social de los llmitcs misrnos entre los dominios de la

I. accio n publica, la privada y la polftica.
/\ Sobrc esta base, es posible decir que los actores colcctivos se csfucrzan

\por crear una identidad de grupo dentro de una identidad social general,
cuya interpretacion poncn en duda. Sin embargo. incluso un en las is en la
nueva autorrcflexion de los movimientos sociales rcspecto a los problemas
de la identidad, no introduce por sf solo la dimension de las relaciones
socialcs ple nas de conflicto entre los adversaries. Ni siqu iera la dcfcnsa
autorreflexiva de una identidad ya cxistente 0 recientemente creada su
pone un objetivo polftico generalizable. Asf, 10 que se necesita es un enfo
que que contemple los aspectos polfticos del connicto y nos pueda deci,'
pOl' que la identidad se ha convertido hoy en dia en el principal punta de

,~ atcnci6n.
i/ No obstante, los analisis que se centran exclusivamente en las estrate

gias tambien tienden a salir del ambito de los movimientos sociales. La
acci6n estrategica es apenas social y relacional. POI' supuesto, implica te
ner en cucnta los calculos probabies de otros de acuerdo con las reglas de
.iuego e implica la interacci6n en este senti do minimo, Pero los calculos
estratcgicos excluyen la rcfereneia explicita a un campo cultural comun 0
a rclaciones sociales estructuradas entre los actores.

Un coneepto estralcgico del cambio implica la reducci6n de la sociedad a las
relaciones entre los actores yen parlicular a las rclaciones de poder, separadas

de cualqu icr rcfcrcncia a un sistema social [ ...] no hay nada ell jucgo ell la
rclacion social y no hay n ingu n campo distinlo al de la rclacion en sf."

--:>/ POI' 10 tanto, una estructura analftica que se concentra cxclusivarucruc
'-----en la interacci6n estratcgica es incapaz de captar, ni la oricntacion cultu

ral, ni las dimcnsioncs estructuralcs del conflicto y por 10 tanto no courcm
pia 10 que es propio de los movirnicntos socialcs.

Touraine ve las orientaciones que s610 considcran ala idcntidacl y a la
estrategia como dos caras de la misma moncda. Arnbas coritcrnplan los
conflictos socialcs en tcrrninos de una rcspucsta al cambio a largo plazo
(modcrnizacion) en vez de en terrninos internes de la cstructura social;"
Ademas, arnbas corresponden a una imagen de la sociedad contcmpora
nca como un conjunto dcbil sujeto a una cspiral pcrmancntc de innovaci6n
tecnol6gica y cambia cstructural conducidas por las elites gcrcucialcs-crn
prcsarialcs 0 por eI Estado. Desde este punto de vista, la "socicdad" esla
estratificada en tcrrninos de la habilidad de los actorcs para adaptursc
con cxito al carnbio (las elites), a su cxito para ascgurarsc protecci6n del
carnbio (operativos) 0 a su victirnizaciori pOI' cl cambia (las masas rnargi
nadas) ..16

Las dos explicaciones "no socialcs" de la acei6n colcctiva tcoiiza n sa
bre la conducta en el conflicto de "actorcs" concebidos en uno de csos tres
terrninos. EI modelo de idcnt idad puro corrcspondc a la conducta dciensi
va de actores que se resisten a ser rcducidos al status de consurnidorcs del
cambio sin poder y dcpendicntes, rcplcgundosc a contraculturas a rccha
zando innovaciones que arncnazan los privilcgios cxistcntes 0 la intcgri
dad cultural de los grupos. POI' cl cont rario, eI analisis cstra tcgico puro
corresponde al punto de vista de las clitc« gercncialcs 0 cstatalcs, incluso
cuarido se supone que toman el partido de "la persona ordinaria" y pn:sen
tan el punto de vista desde abajoY Cuanda 10 que esla en juego en la ac
ci6n colectiva se construye como la posibilidad de pertenccer a las elites
que controlan los recursos del desarrollo, la aeci6n colectiva se presenla
como luchas praactivas, oj"el1sivas, de grupos de in teres que compiten pOl'
el poder y el privilcgio en areas abiertas par cl desarrollo 0 modernil.a
cion. En este casu el esfuerzo no es para resistir al cambio, sino para
adaptarse al mismo. EI problema con esle enfoque es que ni la direccion
del cambio ni las relaciones estructuralcs de dominaci6n que estc suponc
parecen estar abiertas a disputa pOl'que los actores se relacionan can un
ambjente cambiante. en vez de entre ellos. En resumen, estas teorfas de b
acci6n colectiva s610 articulan aqucllas dimensiones de la conducta de
conflicto que corresponden a desarrolJos organizativo 0 a crisis eslructura
les del Estado y del sistema politico. 38

EI propio enfoque de Touraine empieza desde una relaci6n hermcn~ulica



con la autocomprensi6n y las ideologias de los movimientos contcrnpora.
ncos. Pero trasciende este nivel de forrnacion de identidad para explicar el
contexto historico y estructural del conflicto social y los nuevos intereses
y cal"acteristicas de la lucha -Ia autorreflexion respecto a la creacion de
1a idcnt idad y de las normas, cl enfasis en la democratizacion de la socie
dad civil, la autolimitacion y la concenrracion en temas culturales-. Su
obra se dcsarrolla ados niveles analiticos: la elaboracion de una teorta de
las dimensiones estructurales y culturales de la sociedad contemponinea
y cl anal isis mediante la teorfa de la accion de los procesos pie nos de con
Ilicto de la construccion de identidades y de la Iormacion de proyectos
politicos per los actorcs colectivos. Adernas, se centra en la dimension so
cial de la accion colcctiva, rcscatando en parte el concepto de sociedad
civil. De heche, su estructura tcorica nos permite verla razon de que la
sociedacl civil sea a la vez cllugar y el objetivo de los movimien tos sociales
con tcrnporancos y de que cste sea cl caso sobre todo en los paises que ya
ticncn socicdadcs civiles vitales.

Para aclarar la diferencia entre los modes de conducta de conflicto des
critos antes y cl concepto de un movimiento social, Touraine introduce la
distinci6n analu ica entre el "patron de desarrollo" de una sociedad (eje
dincronico) y su modo de funcionar (cje sincronico). EI Estado, las crisis
del sistema, c! cambio y la conducta de conflicto que opone las elites a las
masas cstan situados en cl eje diacronico, Las relaciones sociales y el "sis
tema de accion historica" -es dccir, los procesos plcnos de conflicto por
los cualcs los actores sociales crean y cuestionan las norm as, las institucio
ncs y los patrones culturales- cstan situadas en el eje sincron ico. Las ac
ciones colectivas en las que esta interesado Touraine y para las cuales
rcscrva cl tcrrnino "movimiento social", son las luchas en torno a los poten
cialcs institucionales de los patrones culturales de un determinado tipo
societal.

Asi Touraine reintroduce muchas de las dimensiones de la accion co
lectiva en que hacian hincapio los conductistas colectivistas, puesto que
argumenta que los conflictos socialcs entre actores deben ser entendidos
en tcrrninos culturales y normativos. Pero hay tres diferencias entre el
enfoque de Touraine y el de la tradicion clasica. Primero: Touraine recha
za todas las versiones de la tesis del colapso; en su modelo, el colapso y el
desarrollo gobiernan la conducta de conflicto sobre el eje diacron ico del
cambio. Segundo: considera que los movimientos sociales no son ocurren
cias anormales, sino creadoras de vida social por medio de la produccion
y desafio de las practicas, normas e instituciones sociales. Tercero: a dife
rencia de Parsons, no crec que las orientaciones culturales de una deter
min ada sociedad (su patron de conocimiento, tipo de inversion e imagen
de la relacion de los humanos con la naturaleza) sean algo incuestionable.
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dado, traspuesto inseparablemente dentro de las normas e instituciones
sociales. En cambio, argumenta que la forma en que una sociedad insti
tucionaliza sus orientaciones culturales supone a la vez el conflicto social
y las relaciones sociales de dominacion, A la propia sociedad se Ie cnticn
de como "el producto cambiante, inestable, aproximadamente cohcrcnte de
las relaciones sociales, la in novacion cultural y los procesos politicos". 39 A
diferencia del modelo societal de los teoricos de la accion estrategica, sin
embargo, este panorama Iluido supone una concepcion de la sociedad
como un conjunto de sistemas de accion 0 de relaciones sociales cstruc
turadas entre los actores. En consecucncia, las dimensiones de la acciori
social ignoradas poria teoria de la movilizaci6n de recursos pasan a ocu
par el centro del anal isis, EI enfoque se dirige a los campos de rclacio
nes sociales alterables, pero no obstante estructuradas, en vez de al desa
rrollo, el Estado 0 el mercado. En este caso, 10 civil en vez de la sociedad
politica. es 10 que pasa a ocupar el centro del escenario, en tanto que las
dimensiones culturales de la sociedad civil adquieren una gran impor
tancia.

Por 10 tanto, se redefine el significado de la accion colectiva. La acci6n
se refiere ahora a la capacidad de las sociedades humanas para desarro
liar y modificar su propia orientacion -es decir, para general' su norma
tividad y sus objetivos-s-r" Una accion solo es social si esta orientada
normativamente y situada en un campo de relaciones que incluya al po
der y a orientaciones culturales compartidas. Un movimiento social suponc
una doble rcferencia a orientaciones culturales y a relaciones sociales. y
no a los proyectos sociales ni a las cuestionadas estructuras de domina
cion. POI'10 tanto, el campo social que impugnan los movimientos no pue
de ser concebido como un campo de batalla para el que sea adecuado el
modelo militar de accion (estrategia). '

Pero (cual es el terreno social cuestionado que no es ni el Estado ni el
mecanismo del mercado?, es, per supuesto, la sociedad civil. Scgun Tou
raine, la sociedad civil es ellugar del "lado ligero" de la accion colectiva
-de los movimientos sociales-. En realidad, surgen y caen juntos: am
bos requieren cierta autonomia del Estado para existir y ambos pueden
ser aplastados por un Estado total. No obstante, los movimientos sociales
no van dirigidos contra el Estado; implican confrontaciones entre adver
sarios sociales, civiles, dentro y acerca de las instituciones de la sociedad
civil. Entonces, se ve ala sociedad civil, en terrninos de la accion, como el
dominio de las luchas, de los espacios publicos y de los procesos politicos.
Cornprende el campo social en que se ubica la creacion de normas, iden
tidades, instituciones y relaciones sociales de dominio y resistencia.

Touraine sabe de las teorias que niegan implfcita 0 explfcitamente la
importancia de la "sociedad civil" para los sistemas sociales conternpora-

~~-~~_.
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neos. De hecho, acepta que la creciente capacidad de la sociedad contem
poranca para aetuar sobre SI misma a costa del poder absoluto del Estado
y las garantias metasociales del orden social tarnbien abre el camino para
aumentar cl papel del Estado en la vida social y cultural." No obstante,
sostiene que la creciente autorreflexion societal implica la expansion de
la socicdad civil y el campo publico. Esta doble visi6n revela, al menos al
nivcl descriptivo, los nuevos intereses que estan en juego para los movi
micntos contcmporaneos. La idea de Touraine de la "expansion" de la so
cicdad civil csta relacionada directamente con los movimientos contem
porancos que desaffan el control de un rango cada vez mayor de actividades
socialcs que previamente estaban protegidas del escrutinio publico por la
tradicion, por una esfera privada rigidamente definida, 0 por garantias
mctasocialcs:

El cspacio publico -Offellllichkeil- rigurosarncnte limitado en una socicdad bur
gucsa, Iue ampliado hasta abarear los problemas del trabajo de una sociedad
industrial y ahora sc difundc por todos los campos de la experiencia [00'] los
prineipalcs problemas politicos hoy en dfa tratan directamente con la vida priva
da: la Iccu ndacion y el nacimiento, la reproducci6n y la scxualidad, la enferme
dad y la rnucrtc y, de una manera difcrcnte, el consurno de los medics de masas en
los hogares [00'] La distancia entre la sociedad civil y el Estado esta aurnentando,
en tanto que la separaci6n entre la vida privada y la publica esta dcsaparcciendo."

Los tcmas prcscruados por los movimicntos feminista, ecologista, pacifis
ta y por la autonomia local estan, por 10 tanto, relacionaelos con los carnbian
tes limites entre la vida publica, la privada y la social e implican luchas en
contra de las antiguas y nuevas formas de dominacion en cstas areas.

En los paiscs que ya han asegurado las institucicncs vitales de la socic
dad civil por mcdio de los dcrechos, cl terreno recientemente abierto es
vulnerable a la perietracion y al control estatales. Por esto es que el Estado
modernizador que impone regulaciones economicas y el Estado adrninis
trativo que intcrvienc en las organizacioncs socialcs y culturales, tanto
como 10 haec en el orden cconornico: se han convertido en los blaucos de
la resucitada corriente liberal que pone enfasis en la expansi6n de los de
rcchos humanos y en la autonornia de la sociedad ante cl Estado. No obs
tante, en una de sus pcrcepciones mas importantes, Touraine insiste en
que, como movimientos socialcs, 10 que esta en juego en los conf1ictos
contemporaneos no es simplemente la dcfensa y autonomla de la socie
dad civil frente al Estado. Mas bien, 10 que importa es, ante todo, que clase
de sociedad civil es la que debera dcfenderse. No basta asegurar la autono
mia 0 incluso la primacia de la sociedad civil frente al Estado, pOl'que, co
mo 10 muestra el ejemplo del capitalismo liberal en los Estados Unidos e
Inglaterra, esto podria significar simplemente la primacia de las elites so-

ciocconornicas sobre las administrativas.P Mas bien, los movimientos
socialcs deben esforzarse por defender y dcmocratizar todas aqucllas insti
tuciones de la sociedad civil en que se ha hecho visible y se ha desafiado la
discriminaci6n, la desigualdad y la dominaci6n. Si seguimos nada mas en
el eje diacr6nico, cnto nces cl proyceto liberal de dcfensa de la socicdad
contra el Estado en realidad pareccria anacr6nico 0, en el mejor de los ca
sos, una acci6n de contcncion que servirfa principalmente a los intcrescs
de las elites dominantes en las instituciones no estatalcs. Pero si continua
mos centrantlo nuestra atenci6n exclusivarncntc cn el eje sincronico, po
demos perder de vista cl hecho de que el Estado moderno siempre cs ca
paz de intervenir en el campo de los movimicntos sociales, modificando
decididamente 0 incluso aboliendo las condiciones que hacen posibles los
movimientos sociales y su lucha. La doble pcrspcctiva que ofrece Touraine
es pol' 10 tanto crucial para una comprcnsion de la razon por la que, en la
mayoria de las sociedades civiles en Occidcnte, la autonomfa y la dernocra
tizaci6n de las institucio nes de la sociedad civil conternporanca siguen
encontrandosc al centro de los conflictos sociales contcmporancos:

Pcro como hcrnos tcnido el privilegio de habcr vivido varios siglos en socicda
des cada vez mas civiles, .;no es nuestro deber buscar la gran alianza entre la lu
cha liberadora contra cl Estado y un conf1icto social que busca irnpcdir que la
rnisrna se realice unicamcntc en beneficio de los lidcrcs de la socicdad civil?"

En resumen, serla un gran error apoyar solo cl proyecto liberal de de
fender a la sociedad frente al Estado, porque esto dejaria intactas las reb
ciones de dominacion y de desigualdad dentro de la sociedad civil.

Sin embargo, en vcz de continual' y aclarar csta sugerente linea de in
vcst igacion, Touraine se orienta a un nivel analitico diferen te y construyc
u n modelo de nuestro tipo societal conternporanco al que llama "postin- _
dustrial" 0 "prograrnado", con el fin de especificar los intereses de los
movimicntos contcrnporancos y fundamental' la afirmaci6n de que son ra
dicalrnente discontinues en rclacion con los movimicntos antcriorcs, Si bien
estc modelo teorico pucdc scrialar los nuevos escenarios que se abrcn al
conllicto, tiene la desventaja de que oscurece la importancia del conccpto
de sociedad civil que es tan central para la comprcnsion de la propucsta de
Touraine, a la vez que conduce a un punto de vista unilateral de los movi
micntos socialcs contempor<.lneos.

La sociedad postindustrial es supuestamente un nuevo tipo societal
caracterizado por nuevos espacios de poder, nuevas formas de domina
ci6n, nuevos modos de inversi6n y un modelo cultural "autorrel1exivo". EI
poder, la inversion y la dominaci6n se lIbican al nivel de la propia prodllc
cion cultural. Las innovaciones en la producci6n de conocimientos (me-
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dios, computadoras, bancos de datos) transforman nuestra representa
ci6n de la naturaleza humana y del mundo externo. "Por estas razones, la
investigaci6n y el desarrollo, el procesamiento de informacion, la cien
cia y las t ecn icas biornedicas, y los medios de comunicaci6n de masas son
los cuatro principales componentes de una sociedad postindustrial."45 Cada
vez mas dominios de la vida social son abiertos a los proyectos tecnocra.
ticos de control 0 a proyectos alternativos para conservar la autonomfa
y ascgurar la estructura dcrnocratica interna del terreno recientemente en
disputa. En resumen, la sociedad postindustrial se representa a sf misma
como capaz de producir su propio coriocimiento, gufas normativas y for
mas socioculturales. Lo que esta en riesgo en el conflicto social se refiere
a la instuuctonalizacion de est e modelo cultural: instituciones auto
nornas, autogobernadas, igualitarias V5. estructuras controladas pOI' las
elites, manejadas tccnocraucamcnro y saturadas por las relaciones de do
minacion,

EI aumento en la autorreflexion acarreado por estos desarrollos rige el
carnbio en la identidad de las acciones colectivas y las clases de movimie n
tos que desarrollan. La lucha pOI' instituciones sociales aut6nomas, de
mocraticas, y el interes en las forrnas participativas de asociaci6n por par
te de los actores colectivos con ternporancos, se deben al reconocimiento
de que los medios y los fines de la producci6n social son productos socia
les. Por esto es que se concentran en las dimensiones culturales y norma
tivas de la vida diaria y conciben sus luchas en tcrrn inos de un derecho de
la poblacion a clegir su propia clase de vida e identidad. Las nuevas dim en
siones de identidad de los actores conternporaneos y 10 que hace que sean
radicalmente discontinuos respecto a los movimientos anteriores, no es
por 10 tanto su repertorio de acciones sino el nivel de autorreflexion y el
cambio en ellugar y en los intereses de las luchas que corresponden a la
emergencia de un nuevo tipo societal. 46

La circularidad en este modo de argurnentacinn es obvia. La accion
colectiva contemponinea es nueva porque supone la lucha alrededor de
areas abiertas por la sociedad postindustrial, pero la sociedad postindus
trial es un nuevo tipo societal porque hace surgir nuevas formas de acci6n
colectiva. Sin embargo, el modelo tcorico de Touraine no pretende ser neu
tral. De hecho, espera evitar la circularidad del argumento teo rico por
medio de su rnetodo partidista de intervenci6n sociologica. Su prop6sito
es obtener de la conducta conflictiva existente la dimension de un movi
miento social (en nuestros terminos. la nueva identidad colectiva auto
limitada):

La que debernos descubrir ahora es la manera en que, en nuestras clases de parses,
las reaccianes defensivas contra el cambia permanente pueden ser transforma-

das en conflictos sociales y accion antitecnocrata, y la manera en que csas luchas
se extienden hasta el area de la actividad polftica y crean 10 que podriamos
llamar un nueva 6ffentlichkeit [...] El principal problema es pasar de la defcnsa
a la contraofensiva, de la busqueda de la identidad a la acci6n colectiva, para
controlar el proceso de carnbio."

Aunque este metodo proporciona interesantes datos sobre la autointer
pretacion de los actores colectivos contemporaneos, a la vez que revela,
en algunos casos, la emergencia de una nueva identidad autorreflexiva,
no libra a la teorla de su circularidad.

En otros escritos hemos criticado los aspectos dogrnaticos de la mcto
dologfa de Touraine y su creacion de una jerarquia de formas de la lucha
social para que correspondan a la teoria de los tipos sociales." Tarnbicn
hemos criticado su insistencia en la discontinuidad radical entre los tipos
societales y los movimientos sociales como antiietica del uso del concep
to de sociedad civil. Al usar "nuestra clase de paises", Touraine hace rclc
rencia a los paises que han tenido (y todavfa tieneri) luchas para conser
var y ampliar la sociedad civil. Pero la idea de que la sociedad civil existia
en Occidente por 10 menos desde el siglo XVII implica una continuidad
institucional y cultural con nuestro propio pasado -idea que se contra
pone a la tesis de tipos societales, modelos culturales y movimientos so
ciales radicalmente discontinuos-. Mientras que la distinci6n entre los
ejes sincronico y diacronico hace visibles las innovaciones de las luchas
conternporaneas, a la vez que proporciona un espacio para el anal isis ins
titucional de la sociedad civil; la teoria evolutiva implfcita de los tipos so
cietales oculta la continuidad entre el pasado y el presente. Por 10 tanto, sc
hace imposible explicar los procesos de aprendizaje por parte de actores
colectivos respecto a los movimientos, formas institucionales y proyec
tos societales pasados. EI concepto "tipo societal" es demasiado abstracto
para el analisis institucional de la sociedad civil. Adernas, el concepto mas
bien bosquejado de la sociedad postindustrial obliga a representar como
regresivos 0 anacr6nicos aquellos aspectos de la lucha que no implican
una nueva identidad colectiva autorreflexiva.

A la vez, la tesis de un nuevo lugar de dominacion, inversion, poder
y protesta, parece ofrecer una explicaci6n del caracter dual-dcfensivo y
ofensivo- de las nuevas dimensiones de las acciones colectivas contcrn
poraneas, EI primero incluye la preocupaci6n defensiva por la identidad
y la autonomfa; el segundo. una tendencia a asumir la contraofensiva y a
participar en las luchas par el control y la democratizaci6n de las institu
ciones sociales. Para Touraine. a diferencia de Tilly, la accion "of ens iva"
se refiere no a una batalla competitiva orientada estrategicamente por la
inclusi6n y el poder en un sistema de organizaci6n politico, sino a la lu-
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cha por ampl iar el campo de la actividad polft ica y democratizar los espa
cios publicos cxistcntcs y nucvos a costa del control del Estado y del modele
tccnocratico de la sociedad. Tanto las rcacciones dcfcnsivas al cambio
permanente como las luchas ofensivas contra los proycctos tccnocrat icos
por monopolizar y reprivatizar el control de las instituciones sociales y la
innovacion cultural son elementos de la accion colcctiva contcmporanca.
No obstante, la distinci6n entre los ejes sincronico y diacr6nico de la ac
cion sf ticrie una importante desventaja: le impide ver a Touraine una im
portante dimension de la accion colectiva, esto cs, las luchas par parte de
los actores sociales para asegurar la injluencia de las institucioncs dcrnocra
ticas en y a traves de todo el sistema politico y de la econorn ia. Sin esta
dimension, la sociedad civil sigue sicndo vulnerable al poder cconornico y
politico, y cl foco de la acci6n colectiva se reduciria a una sola dimension.
La estructura tcorica de Touraine no es 10suficicnterncntc compleja como
para permitirle eonstruir un modelo que integre las mcjorcs partes de la
tcoria de la movilizacion de los recursos.

Ademas, aunque Touraine ofrece una sociologia de la accion de los nue
vos rasgos de los movimicntos contemporaneos, no desarrolla una teorfa
del tipo de accion que presupone la tesis de una mayor autorreflexi6n.
Por supuesto, sf analiza los procesos de comunicaci6n en que participan
los actores colectivos conternporancos a medida que articulan nuevas
identidades y proyeetos societales. Pero una autorreflcxion tcorica de la
acci6n comunicativa del tipo ofrecido par Habermas pucdc articular io es
pecifico de estos proccsos, indicar sus lirnitcs y abrir el camino ala cornpren
sio n de las relaciones entre todos los tipos de acciones en los eonflictos
colectivos. Debido a que este nive! de analisis le falta a su tcoria, Tourai
ne corncte la equivocaci6n de excluir a la interacci6n estratcgica del con
cepto de un movirniento social y de su vaga imagen de la sociedad ci
vil. Acierta al afirmar que un enfoque unilateral sobre la estrategia amite
las dirnensiones sociales y las orientadas a las normas de las luchas con
icrnporancas que son centrales para la ernergencia de nuevas idcntida
des colectivas. Pcro se equivoca al restringir la intcraccion cstratcgica a
los nivclcs inlcriorcs del conflicto a al eje diacr6nico del cambia porque,
como 10 dernuestra claramente la teorla de la movilizaci6n de rccursos,
tanto los movimientos sociales como la sociedad civil suponen una
interacci6n estrategica.

La reciente reformulaci6n, por parte de Habermas, de la teorfa de la
acci6n comunicativa nos permite ver la manera en que el paradigma de
la acci6n colectiva antes discutido puede ser complementario. Su tipologia
de la acci6n corresponde ll1uy bien a las varias 16gicas de la acci6n colecti
va. 49 EI concepto de "acci6n teleo16gica" presupone un actor que elige re
cursos alternativos de acci6n (medios) con vistas a obtener un fin. Esto

implica relaciones entre un actor y un mundo de situaciones cxistcrucs
(estados cxistentes) que pucdcn ser obtcnidas 0 rcalizadas mediante una
intervenci6n con un prop6sito. El grado de racionalidad de la acci6n puc
de ser evaluado por una tercera persona respecto al ex ito y a la "vcrdad"
-es decir, al ajuste entre las percepciones del actor y el caso real-. so Asf,
la acci6n tclcolcgica corresponde al concepto de la accion racional que sc
encuentra al centro de la teo ria de la movilizacion de recursos.

El "rnodelo de proceso politico" de Tilly, Tarrow y otros, suponc un cam
bia de las teorias de la acci6n racional a las teorias de la intcraccion racio
nal, que corresponde a una expansion que nos lleva del modele tclcologi
co a uno estrategico en que los calculos del exito implican la anticipacion
de las decisiones por parte de al menos otro actor. Este tipo de accion si
gue presuponiendo s610 al "rnundo objctivo" pero ahara incluye dentro de
el a la toma de decisiones par otros. Se trata a otros actorcs como facto
res externos a los que hay que reconocer, no como sujctos can los cualcs
uno comparte un entendimiento.

El modelo puro de la identidad argumenta (en pro de una racionalidad
de la acci6n) que es especifica a los nuevos movimientos socialcs que sc
ajusta al modelo de Habermas de la aeci6n representada. Estc tipo de
acci6n implica la Iabricacion intencional y expresiva de la subjctividad
de la persona, asf como su mauilestacion (sentimientos, dcseos, cxpcricn
cia, identidad) a un conjunto de otros que constituyen un publico. Aqui,
se presuponen par 10 mcnos dos "rclacioncs con el mundo": una orienta
ci6n al mundo subjetivo del actor y una al mundo externo. La "presentaci6n
del yo rnisrno" implica un esfucrzo por obtener que se reconozca la idcn
tidad y la subjetividad de uno misrno. Pero desde el punto de vista del ac
tor, las relaciones interpersorialcs rcguladas normativamcnte solo son
consideradas como hechos socialcs, Asf, la acciori dramaturgica pucdc
asumir cualidadcs cstratcgicas latentes y convertirse en una adrninistra- \
ci6n cfnica de la impresi6n. La dimension de la accion colectiva que abarca .
la afirmacion cxpresiva de una identidad no cs, por 10 tanto, un asunto de
expresividad espontanca sino que irnplica una rcprcscntacion estilizada y
planificada de la identidad propia can el [in de obtener reconocimiento 0

influencia.
EI concepto de Smelser de un movimiento social orientado norrnativa

mente corresponde al concepto de la acci6n normativa. Seglm Habermas,
el concepto de acci6n normativamente regulada se refiere a los integrantes
de un grupo que orientan sus acciones a valores comunes (institucio
nalizados) que tienen una [uerza obligatoria general para las relaciones
interpersonales. Cada uno tiene derecho a esperar que otros cumpliran
con las normas compartidas. Asi, adem as de presuponer el mundo exter
no, la acci6n normativa implica una relaci6n con un mundo social y una
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identidad social -es decir, un contexto normativo que designa la totali
dad de las relaciones interpersonales legftimas-. Esto significa que las
dimensiones cognitiva y motivacional son importantes para la evaluacion
de la validez de la accion normativa y que el aprendizaje puede ocurrir a
ambos niveles. Se puede evaluar la accion en terrninos de su conformidad
con una norma determinada; las norrnas pueden ser evaluadas en terrni
nos de si merccen 0 no ser reconocidas sobre la base de un estandar acep
tado. Debe observarse que, para Smelser, los movimientos que no actuan
en nornbrc de un orden de normas validas en ultima instancia, se vuelven
irracionales.

La intcraccion comunicativa lleva mas lejos al segundo nivel de cues
tionamiento de las normas. Este concepto traspasa los lirnites de la teo
rfa de la accion de Parsons y de Smelser. Se refiere a un proceso inter
subjctivo, rnediado lingufsticarncnte, por el que los actores establecen sus
rclacioncs intcrpcrsonales y coordinan sus acciones, y que implica la ne
gociacion de las definiciones de las situaciones (normas) y ellogro de un
acucrdo. Mientras que la accion normativa presupone un consenso que
simple mente se reproduce con cada acto interpretativo, la accion co
municativa supone una cornunicacion sin restricciones entre actores que
primero deben crear u n consenso. Esto implica una relacion autorreflexi
va con las dimensiones de los tres "rnundos" -el objetivo, el subjetivo y el
social-. En este caso, cualquier aspecto de nuestro conocimiento incor
porado culturalmente que se haya vuelto problernatico puede ser temati
zado y puesto a prueba por medio de la determinacion de la validez de las
dernandas. EI concepto de Touraine de un movimiento social utiliza esta
concepcion de la accion comunicativa.

Si aplicamos este analisis abstracto de la ace ion a las estrategias con
ceptuales antes descritas, queda en claro que, aunque cada una tiende a
"filtrar"las formas de ace ion analizadas por nosotros, todas pueden infor
mar al estudio de la accion colectiva. Es perfectamente concebible que un
movimiento social concreto pueda comprometer a todas las formas de ac
cion. Esto es obvio en el caso de las acciones colectivas conternporaneas.
Sectores clave de los nuevos movimientos -desde el feminismo hasta el

, ccologico-i-, tienen una rel acion auiorrcflcxiva con los mundos objetivos,
. subjetivos y sociales en la medida en que tratan los temas de la identidad

personal y social, dcfienden a las normas existentes, impugnan las inter
pretaciones sociales de las normas, crean comunicativamente nuevas nor
mas y proponen formas alternativas de relacionarse con el ambiente. Como

\ sc dijo antes, toda accion colectiva supone tam bien actividad estrategica,
instrumental y normativa. Por 10 tanto, no hay razon para que elanalisis
de las varias Iogicas de la accion colectiva deba verse como incompatible,
en tanto que no se las presente como unica forma de racionalidad de la

accion colectiva con exclusion de las dernas. Sobre la base de este anali
sis, tam bien es posible ver que los movimientos pueden luchar sirnulta
neamente por la defensa y la dernocratizacion de la sociedad civil y poria
inclusion de,.tro de la sociedad politica asf como por la expansion de csta

ultima.
Mientras que el analisis de los tipos de ace ion puede incluir a las varias

logicas de la actividad colectiva, no puede ni explicar una configuracion
particular dentro de un determinado movimiento, ni unir los tipos en una
estructura teorica coherente. Para esto, se debe recurrir a un analisis de la
sociedad civil. La obra de Touraine sefiala la direccion correcta, pero el no
ofrece una teoria de la sociedad civil. En cambio, hace uso de la categorfa
sin explicar su articulacion interna. Tampoco explica que mecanismos
conectan a las varias esferas entre sf con el Estado y la economfa. En con
secuencia, la logica dual de los movimientos conternporaneos se rcprc
senta erronearnente como alternativas que son dirigidas unicamentc a la
sociedad civil. EI enfoque de la movilizacion de los recursos adolecc de 10
contrario, al porier enfasis solo en las estrategias dirigidas a las estructu
ras polfticas y econornicas. Los paradigmas en competencia del estudio
de los movimientos sociales nos dejan asf con una eleccion insatisfacto
ria: 0 uno interpreta a los movimientos en terrninos de la logica cstratcgi
ca de la organizacion -supuesta en la presion sobre las "grandcs estruc
turas" del Estado y de la economfa-, 0 uno opta por poner enfasis en los,
modelos de identidad. de normas y de cultura, y en las formas asociativas "
articuladas por los propios actores mas innovadores, cuyo blanco son las
instituciones de la sociedad civil. Lo que necesitamos es una estructura
teorica que pueda dar cabida a ambos enfoques y explicar la logica dual
de los movimientos contempodmeos.

LA TEORfA SOCIAL DUAL Y LOS MOVIMIENTOS

SOCIALES CONTEMPORANEOS

Empezamos afirmando que los nuevos movimientos sociales consideran
a los modelos culturales, las normas y las instituciones de la sociedad civil
como los principales elementos en juego en el conflicto social. Claramen
te, los esfuerzos por influir en las estructuras econcrnicas y en la politica
de Estado tarnbien tienen un importante papel en estos movimientos. Por
ejemplo, los ecologistas han recurrido al Estado para que ejerza presion
sobre los actores economicos que saquean el ambiente, en tanto que los
activistas de derechos humanos y las feministas, han tratado por medio
de varias estrategias organizativas, de ejercer presion sobre el Estado para
que promulgue y haga cumplir leyes que garanticen los derechos de las
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minorfas y de las mujeres en la economia. la sociedad civil y el sistema de
organizaci6n politico. Algunos componentes de los nuevas movimientos
han organizado partidos politicos (el ejemplo mas famoso son los Verdes
de Alemania occidental), en tanto que otros han buscado trabajar den
tro de los partidos que ya existen a ejercer presiones sabre la sociedad
politica mediante esfuerzos de cabildeo, todo sin renunciar a sus vfriculos
can los activistas de los movimientos y las asociaciones que se encuentran
fuera del sistema politico. Asi, los movimientos contcrnporaneos tienen
una apariencia y una 16gica organizativa duales. En el capitulo IX, revi
samos los presupuestos sociote6ricos de csta afirrnacion, reforrnulando
las eategorias de la sociedad civil en terrninos de la distincion sistema/
mundo de la vida desarrollada par Habermas. Ahara qucremos hacer mas
cxplicito el vinculo entre la teorfa social dual y los mo)?irrtienms:- Ar
gumentaremos que la reconstrucci6n de la distinci6n slstcma/rnundo
de la vida en terrninos de las catcgorias de la sociedad civil yde-Ia-so
ciedad polftica nos brinda los instrumentos ncccsarios para explicar, tan
to los aspectos defensives. como los ofensivos de los movimientos contern
porancos.

Las coruribuciones mas significativas de Habcrrnas a la teoria de los
movimicntos contemporancos son tres tesis que, en ccnjunto, ofrcccn per

7\cepciones de los elementos mas importantes de la acci6n colectiva con
"temporanea. 5 1~e.rtrnCl'a-enuncia que la emergencia de la modernidad

, cultural -0 de las esferas diferenciadas de la ciencia, el arte y la morali
dad, organizadas en torno a sus propias prctensiones de validez interna
lIeva consigo el potencial para una mayor autorreflexion (y una subjetivi
dad descentralizada) respecto a todas las dimensiones de la accicn y de
las relaciones can el mundo. Esto abre la posibilidad de una relaci6n
postradicional, posconvencional, can las dimensiones clave de la vida so
cial, politica y cultural, y de su coordinaci6n par media de procesos aut6no
mas de interacci6n comunicativa. Esto formaria una base para una ma
yor modernizaci6n del mundo de la vida par media de la incorporaci6n de
los potenciales realizados de la modernidad cultural en la vida diaria, 10
que implica cI remplazo de la coordinaci6n gemeinschaitliche can formas
potencial mente au torref1exivas.

,-1 \ La segunda tesis sostiene la "institucionalizaci6n sclcctiva" de los po-
:./ tcnciales de la modernidad (au torrcflexion, au tonomia, libcrtad, igual

dad, significado). Un modelo dual de sociedad, que distingue entre siste
ma y mundo de la vida, se encuentra en el nucleo de esta tests. En este
modelo, los procesos implicados en la modernizaci6n de la ecoriomia y
del Estado son distintos de los implicados en la "raciorializacion" del mundo
de la vida. Par una parte, tcncmos el desarrollo de estructuras oricntadas
par los medias en que la racionalidad cstrategica e instrumental es libera-

I I
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da y ampliada; por otra, eI desarrollo de instituciones igualitarias. cultu
ralcs, sociales y socializadoras coord inadas, comunicativarncntc adecua-j
das a las nuevas Iorrnas de subjetividad descentralizada que son posiblcs il
gracias a la modernizaci6n cultural./La racionalizaci6n societal ha sidoj'
dominada, sin embargo, par los irrrpcrativos de los subsistemas; es decit~i I \,

los requerimientos del crecimiento capitalista y de 1'1 direcci6n adrninis- ,
trativa han prcdominado sabre los intereses del mundo de la vida. La '
"institucionalizacion selcctiva" de los potenciales de la modernidad h~

producido asf una excesiva complcjidad y nuevas Iorrnas de poder sistcmico /
y el cmpobrecimiento y subdcsarrollo de la promesa institucional del mUll'-
do de la vida. La "colonizacion del mundo de la vida" relacionada can ell
desarrollo capitalista y eI proyecto tccnocratico de las elites adrninistrati-
vas ha obstaculizado y continua obstaculizando estos potenciales.

La tcrcera tesis insiste en el caracter bilateral de las institucioncs de
nuestro mundo de la vida contcmporanco, esto cs, la idea de que la racio
nalidad societal ha acarreado desarrollos institucionales en la socicdad
civil que han incluido no s610 la dominaci6n sino tambicn las bases para
la emancipaci6n. La teorfa dual de la sociedad ubica asi a los elementos
nuclcarcs de la sociedad civil-Ia legalidad, la publicidad, las asociaciones
civiles, la cultura de masas, la familia- al centro de la discusi6n.
Esta es la dimension del analisis institucional ausente en la teorfa de los
tipos societales de Touraine. Para nosotros 10 irnportante es que eI bosquejo
de Habermas de los desarrollos dentro de !ina sociedad civil ya moderua
(aunque incoinpletaniente) proporciona una via para entcndcr el caractcr
doble de los movimientos contcmporancos asi como sus continuidades 0

discontinuidades can el pasado, La idea del caractcr doble de 1'1 confor
maci6n institucional de la sociedad civil cs un progreso real porque va
mas alla del cnfasis unilateral en la enajenaci6n 0 en la dominaci6n (Marx,
Foucault) y que un enfoque igualmc nt c unilateral en la integraci6n
(Durkheim, Parsons). Se nos pcrrnite, par 10 tanto, can tar con un mcdio
te6rico para evitar la sombrfa opci6n entre las apologias y lu revoluci6n
total. Si las sociedades modcrnas no son rcificadas del todo, si nucstras
institueiones no han sido penetradas total mente por las relaciones de po
der desigualcs, entonces es posible pcnsar en terrninos de potcncialcs
positivos de la modernidad que vale la pena defender y arnpliar pOI'medio
de una poluica radical pero autolimitada, Considerados junto con la tc
sis de la colonizaci6n, estes nos permiten explicar la raz6n de que la so
ciedad civil sea el objctivo asi como el terreno de la acci6n colectiva con
ternporanea.

En conjunto, estas tesis revelan los elementos importantes de los movi
mientos contcrnporancos en su lucha par la destradicionalizaci6n y de
mocrat izacion de las relacioncs sociales en la sociedad civil. La rcdcfinicion



de las norrnas culturales, de las identidades individuales y colectivas, de
los papeles sociales adecuados, de los modos de interpretacion y de la
forma y contenido de los discursos (a la que aquf hernos Hamado "la poli
tica de la identidad") es parte de este proyecto. Sin embargo, como las
instituciones autoritarias frecuentemente son reforzadas por el control
desigual del dinero y del poder, y como la colonizacion de las institucio
ncs de la sociedad civil por estos medios impide continuar con su moder
n izacion, los actores colcctivos conternporaneos tarnbien deben dirigirse
ala sociedad politica. Una "politica de inclusion" se dirige a las institucio
nes politicas para obtener reconocimiento para nuevos actores politicos
como miembros de la sociedad politica y para lograr beneficios para aque
1I0s a los que "reprcscntan". Tarnbien es indispensable una "polft ica de
influcncia" dirigida a cambiar el universo del discurso politico para que
genere espacios para nuevas interpretaciones de necesidades, para nue
vas identidades y para nuevas norrnas. Solo con esa cornbinacion de esfuer
'lOS puede restringirse y controlarse la colonizacion administrativa y ccono
mica de la sociedad civil, que tiende a mantener las relaciones sociales de
dominacion y a crear nuevas dependencias.

Finalmente, la democratizacion adicional de las instituciones polfticas
y economicas (una "polftica de rcforrna") tarnbicn es central para este
proyecto. Sin este esfuerzo, cualquier progreso dentro de la sociedad civil
seria en realidad tenue. Mientras que la dernocratizacion de la sociedad
civil y la defensa de su autonomfa frente a la "colonizac ion" ecoriornica 0

administrativa puede ser considcrada como el objetivo de los nuevos mo
virnien tos, la crcacion de "sensorcs" dentro de las instituciones politicas y
ccoriomicas (reforrna institucional) y la democratizac.on de la sociedad
polftica (Ia politica de la influencia y la inclusion), que abririan estas ins
tituciones a las nuevas identidades y a las normas igualitarias articuladas
en cl terreno de la sociedad civil, son los medios para asegurar esta meta.V

No estamos argumentando que el propio Habermas haya proporcionado
el paradigma tcorico sintetico de los movimientos sociales que su estructu
ra hace posible. Si bien las teorfas disponibles sobre los movimientos tierien
mucho que aprender de esa estructura, la propia teorfa social de Habermas
tarnbien podrfa beneficiarse si integrara los resultados de otros anal isis
contemponineos. En realidad, su mas reciente discusion de los nuevos
movimientos sociales es desorientadora porque se basa en una interpre
tacion unilateral del concepto dual de la sociedad que el mismo introdujo.

EI enfoque de Habermas de los movimientos sociales ha evolucionado
en el transcurso del tiempo. Su primer anal isis se parecfa mucho al de
Alain Touraine.v' Al igual que Touraine, considera a la Nueva Izquierda y
en especial al movimiento estudiantil como agentes potenciales de la de
rnocra tizacion societal frente a los proyectos tecnocraticos para funcio-
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nalizar a las instituciones sociales y la esfera publica existente. Estos mo
vimientos parecen contener la promesa de nuevas identidades sociales
racionales y de una reavivida cultura polftica dernocratica en la medida
en que buscan ampliar y democratizar los espacios publicos de la univer
sidad al sistema politico.

En terminos mas teoricos, Habermas atribuyo dos papeles interrela-,
cionados a los movimientos sociales. Prirnero, se vio a los movimientos co- \
mo el elemento dinarnico en los procesos de aprendizaje social y de for- ,
rnacionde .identidad. Aprovechandolos potenciales incorporados en Ius .
tradiciones culturales y las nuevas formas de socializacion, los movimien
tos sociales trasponen estructuras de racionalidad disponibles en forma
latente a la practica social, de tal modo que puedan incorporarse en nue
vas identidades y normas. Segundo, los movimientos con proyectos demo-.
craticos tienen el potencial de iniciar procesos por los que la esfera publi- '
ca puede ser reanimada y los discursos institucionalizados, dentro de una
amplia gama de instituciones sociales. Estos papcles fueron situados solo
en una forma muy abstracta en los desarrollos institucionales contempo
ranees, sin embargo, debido a la antigua tesis de la Escuela de Francfort
de la "unidimcnsionalidad" que aun influfa en la evaluacion de Haber
mas de las instituciones sociales, econornicas y politicas existentes, Asf.
aunque el (al igual que Touraine) critico la retorica revolucionaria de los
movimientos de los afios sesenta por desviar la ate ncion del proyecto
de dernocratizacion de las instituciones politicas y sociales en favor de
su total destruccion, no pudo proporcionar ninguna alternativa a su crftica
totalizadora de la sociedad moderna.i" Hemos criticado la primera ver
sion de la teorfa de Habermas por su "deficit institucional", es decir, por
localizar los potenciales emancipadores al nivel abstracto de la moderni
dad cultural y en los procesos de socializacion y no en la articulacion
institucional de la sociedad civil. 55

Habermas resolvio esta dificultad introduciendo la concepcion dual de
la sociedad como una base para analizar el caracter bilateral de las insti
tuciones conternporaneas.Y Interpreta los potenciales ambivalentes de
nuestras instituciones sociales en terrninos de un choque entre los impe
rativos del sistema y las estructuras de cornunicacion independiente. Como
consecuencia, estas instituciones estan abiertas tanto a las luchas dcfcn
sivas para proteger y democratizar la infraestructura comunicativa de la
vida diaria como a proyectos ofensivos de reforma institucional radical.
Es tanto mas ironico que su obra reciente tarnbien nos ha dado 10 que
consideramos una interpretacion extremadamente unilateral de los nue
vos movimientos sociales, porque en esta concepcion, estos movimientos
aparecen principalmente como reacciones defensivas contra la coloniza
cion del mundo de la vida.F
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Habcrrnas sostiene que 10 que esta en jucgo en las nuevas formas de
resistencia y conflicto no es la dcfensa del mundo de la vida sociocultural
tradicional (comunal, atributivo, difuso) sino de un mundo de la vida que
ya esta en parte modernizado. Tambien distingue entre las defensas de la
propiedad y del estatus adquirido en el terreno de un mundo de la vida
modernizado y la acci6n "dcfcnsiva" que comprende experimentos en nue
vas formas de cooperacion y comunidad. Estos ultirnos forman el nuclco
del nuevo potencial de conflicto. No obstante, se considera a los nuevos
movimientos como formas de resistencia y de retirada que buscan dete
ner la marca de los sistemas de acci6n organizados formalmente a favor
de las estructuras comunicativas. Aunque representan la capacidad conti
nua del mundo de la vida para resistir la reificaci6n, y pOI'10 tanto toman
un significado positivo, Habermas es esceptico respecto a su "potencial
crnancipador" y sospecha de su naturaIcza aparentemente antinstitucio
nal, dcfensiva, antirrcformista. En resumen, no ve a los nuevos movimien
tos como portadores de nuevas identidades sociales (racionales) sino como
estancados en el particularismo. Tampoco los ve como orientados hacia
la promocion de la institucionalizaci6n de los potenciaIcs positivos de la
modernidad, 0 a trasccnder una polft ica exprcsiva de retirada, ni crcc que
sean capaces de hacerlo.

No obstante, Habermas presenta una idea interesante cuando argu
menta que los nuevos conflictos surgen en el "punto de contacto entre el
sistema y cl mundo de la vida" -acerca, precisarncnte, de aquellos pape
les que institucionalizan los medios del dinero y del poder y median entre
las csfcras publica y privada y los subsistemas econ6micos y administrati
vOS-. EI rechazo a los papeles funcionalizados del empleado y el consu
midor, del ciudadano y el cliente, scguramentc caracterizan mucha de la
accion colcct iva conternporanea:

Son justa estos papeles los que son blanco de la protesta. La practica altcrnati
va es dirigida contra la [...] movilizacion dependiente del mercado del poder de
la mana de obra, contra la extension de las presiones de la competencia y del
dcscmpcno hasta los nivelesbasicos de la escuela primaria. Tarnbicn se dirige con
tra la rnonctarizacion de los servicios, de las relaciones y del tiempo, contra la
redefinici6n consumista de las esferas privadas de la vida y de los estilos de vi
da pcrsorialcs. Adcmas, la relaci6n de los clientcs con las agencias de servicios
publicos debe abrirse y rcorganizarsc de un modo participativo[...] Finalrnen
le, ciertas formas de protesta niegan las definiciones del papel del ciudadario."

Sin embargo, desde el punto de vista de Habermas, los desafios de los
rnovimicntos a estos papelcs son puramente dcfensivos. Representa a los cs
fuerzos de los actores coIcctivos por crear contrainstituciones dentro del
mundo de la vida para limitar la dinarnica interna de los sistemas ccono-

mico y polftico-adrninistrativo, no s610 como "rcactivos", sino como proycc
tos comunalistas con tendencias antimodernas de dcsdifcrcnciacion y reti
1"0. 59 La unica excepci6n que observa es el movimiento Ierninista. Solo
estc tiene una logica dual y un potencial claramente emancipador: un as
pecto ofensivo, universalista, intcrcsado en la inclusion pol itica y en la
igualdad de derechos, junto con un aspecto particularista, defensive. que
se concentra en la idcntidad, los valores alternativos y la superacion de
formas concretas de vida marcadas por los monopolios rnasculinos y una
practica diaria racionalizada unilateralmente.s? La primera dimension
vincula al feminismo con la tradicion de los movirnicntos de libcracion bur
gueses socialistas y con los principios moraIcs universalistas. La scgunda
10 relaciona con los nuevos movimientos sociales. No obstante, como se
indico antes, los nuevos movimientos de resistencia, incluyendo la scgun
da dimension del feminismo, suponen exclusivamente reacciones dcfcnsi
vas a la colonizacion. De aquf que se les califique de "parucularistas" por
su preocupacion por las identidades, las normas, y los valores alternati
vos, y de aqui la acusacion de una "rctirada" hacia las categorias atributivas
o biologicas del gcnero. Scgun Habcrmas, la dimension crnuncipadora
del feminismo no implica pOI' 10 tanto nada nuevo, en tanto que la nueva
dimensi6n del feminismo adolece de las mismas desventajas que los otros
movimientos nuevos.

Creemos que este analisis de los nuevos movimientos en general y del
Icrninismo en particular es desorientador. De heche, la interpretacion de
Habermas de 10 que es nuevo en estes movimientos como reacciones
particularistas y defensivas a la penetraci6n de la vida social pOI' los me
dios del dinero y el poder, supone el rescate de la tesis clasica del colap
SO.6\ Esto a su vez, se deriva de una interpretacion unilateral de su propia
teoria social dual. Asi, el analisis de Habcrrnas de los movimientos no ha
ce justicia al potencial de su teoria, por dos razoncs, La primera tiene que
vel' con su fracaso para traducir las categorias del mundo de la vida en una
conccptualizacion plena de la socicdad civil y polftica. Los sugerentes
pasajes sobre las instituciones publicas y privadas del mundo de la vida
descuidan aquella dimension clave que Ie habria permitido evitar la tesis
del colapso, es decir, la de las asociaciones. A pcsar de su reconocimicnto de
que las luchas contcmporancas se localizan en torno a las dimcnsioncs de la
reproduccion cultural, la integracion social y la socializacion, no vincula
a cstas con ellado positivo de las instituciones dentro de la socicdad civil
y de la sociedad polltica.V En vez de reconocer que los nuevos movimicn
tos tienen un papcl que dcscmperiar en la modcrnizacion adicionaJ de
estas esferas, s610 pcrcibe su caracter dcfensivo ante la expansion de los
mecanismos de direcci6n. En el mejor de los casos considcra que los nne
vos movimientos tienen el potencial de contribuir al aprendizaje siguicn-
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do las dirncnsiones de la transrnision y socializaci6n cultural, pero no de
acuerdo al carnbio institucional dentro de la sociedad civil.

Haberrnas esta equivocado al concluir a partir de su seguimiento de la
rei nterprctacion de las tradiciones y de las identidades, que 10 que esta
implicado en los nuevos movimientos es s610 una pol lti ca cultural
antiinstitucional. Los movimientos tam bien generan nuevas solidarida
des, altcran la estructura asociativa de la sociedad civil y crean una plura
lidad de nuevos espacios publicos, a la vez que arnplfan y revitalizan los
espacios que ya estan institucionalizados. Esto supone desafiar los pape
les mediadores entre el sistema y el mundo de la vida. EI otro lado de la
acci6n colcctiva contemporanea, sin embargo, supone el cambio institu
cional siguiendo la dimension de la integracion social. Implica conflicto
accrca de las relacioncs sociales en instituciones civiles que van de la fa
milia a las esferas publicas.

La tendencia de Habermas a considerar los subsistemas como "cerra
dos autorrefcrcncialrncnte" impide ver la posibilidad de la reforma
institucional tam bien en estos dominios. Su separaci6n excesivamente
rfgida entre los dominios del sistema y del mundo de la vida Ie impide ver
las estratcgias ofensivas de los movimientos conternporaneos que buscan
crcar 0 democratizar receptores dentro de los subsisternas. porque vuelve
el cxito tautologicarnente imposible. En consecuencia, su explicacion de
los movimientos no hace justicia a la tesis del doble caracter institucional
a que se aludio antes, y al cual csta dirigida la logica dual de los movi
rnicntos. Por 10 tanto, cae en un analisis reduccionista de la ecologta, de
las iniciativas ciudadanas, de los movimientos de los Verdes y de los movi
mientos Juveniles, yen una representacion equivocada de la 16gica dual
cuando la logra percibir, como ocurre en el caso del feminismo.

Nuestra reconstruccion de la distincion sistema/mundo de la vida, de
conforrnidad con los lineamientos de una teoria de la sociedad civil corri
ge estos dos puntos ciegos. POI'una parte, traducimos el concepto de mundo
de la vida como la articulaci6n institucional de una sociedad civil garanti
zada por los derechos. Por otra parte, argumentamos que hay receptores
para la influencia de la sociedad civil dentro de la sociedad politica (y
econ6mica) y que estes pueden, dentro de ciertos lfrnites. ser ampliados
y democratizados. En consecuencia, en nuestra versi6n de la concepci6n
dual de la sociedad, la logica dual de los nuevos movimientos puede ha
cerse evidente. Nuestro enfoque nos permite vel' que los movimientos ope
ran a ambos lados de la divisi6n sistema/mundo de la vida, y as! podemos
tencr en cuenta las contribuciones de ambos paradigmas de la acci6n
colectiva.

Nuestra estructura tarnbien nos ofrece una interpretacion mas sinteti
ca del significado de la acci6n colectiva "defensiva" y "ofens iva" de la que

es posible encontrar en cualquiera de los enfoques discutidos antes. En
esta explicacion, el aspecto "defensivo" de los movimientos suporie con
servar y desarrollar la infraestructura comunicativa del mundo de la vida.
Esta Iorrnulacion capta el aspecto dual de los movimientos discutido por
Touraine asi como la percepcion (Habermas) de que los movimientos puc
den ser portadores de los potenciales de la modernidad cultural. Esta es la
cond icion sine qua nOI1 de los esfuerzos venturosos por redefinir las idcn
tidades, reinterpretar las normas y desarrollar formas asociativas
igualitarias y democraticas. Los modos de la acci6n colectiva exprcsivos,
normativos y comunicativos tienen su lugar adecuado aqui: pero esta di
mensi6n de la acci6n colectiva tarnbien implica esfuerzos por asegurar
los cam bios institucionales dentro de la sociedad civil que corresponden
a los nuevos significados, identidades y normas que se crean.

EI aspecto "ofcnsivo" de la accion colectiva esta dirigido a la socicdad
polftica y econ6mica -los campos de la "rnediacion" entre la sociedad ci
vil y los subsistemas del Estado administrative y de la economfa-. Cicr
tamente , esto implica el desarrollo de organizaciones que puedan ejercer
pr~.~.i.9n para que se les incluya en estos dominios y obtener beneficios de
ellos. Los modos estrategico instrumentales de la acci6n colectiva son in
dispensables para esos proyectos. Pero la polftica ofensiva de los nucvos
movimientos no solo implica luchas por el reconocimiento monetario 0
politico. sino tambien una pol itica de influencia dirigida a los que se en
cuentran dentro del sistema politico (y quizas econ6mico) y proyectos
(autolimitadores) de reforma institucional. (,De que otra manera vamos
a entender los esfuerzos por volver a estos subsisternas mas receptivos a
los nuevos temas e intereses, mas receptivos a las necesidades y a la auto
comprensi6n de los actores en la sociedad civil, y mas democraticos inter
namente de 10 que son ahora? En otras palabras, aquellos elementos de
los nuevos movimientos que se dirigen a la sociedad polltica (y que quizas
un dfa se dirigiran tam bien ala sociedad economica) articulan un proyec
to de reforma institucional autolimitador, democratico, dirigido a ampliar
y democratizar las estructuras del discurso y del compromiso ya existcn

tes en estos dominios.

UNA CRfTICA FEMINISTA DE LA TEORfA SOCIAL DUAL

Aunque creemos que es posible analizar en estos terminos a todos los
movimientos sociales contemporaneos, nos vamos a concentrar en cl Ie
vantamiento ferninista para presentar nuestro punto. Ya han aparccido
varias discusiones irueresantes de la importancia de la teoria social dual
de Habermas para el movimiento feminista conternporaneo.v' En el ar-
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tfculo mas comprehensivo sobre cl terna, Nancy Fraser argumenta que,
lejos de Iacilitar una cornprension del Icrninisrno, la teo ria social dual de
Habcrmas -yen especial su distincion entre sistema y mundo de la vida-,
no solo "cs insensible al genero" sino tambien, "en importantes respec
tos, androcentrica e ideologica't.s" Fraser propone una critica mucho mas
radical de la teoria social dual que la que nosotros hemos bosquejado an
tes. Como su critica esta dirigida al propio aparato conceptual de la tcoria
social dual del que nos hem os apropiado y revisado, la consideraremos
con cierto detalle. Comprende cinco afirmaciones clave:

1. Fraser sostiene que la distincion entre sistema/rnundo de la vida nos
lIeva a representar a la familia como una institucion integrada socialmen
te que nada mas tiene una relacion extrinscca incidental con el dinero y el
poder. 65 Ubicar a la familia moderna y a la economia capitalista oficial en
los lades opuestos de la scparacion sistema/mundo de la vida es ocultar el
hecho de que las familias conternporaneas son sistemas econornicos y
lugarcs de trabajo, coercion, intercambio, explotacion y violcncia. Ade
mas, esto legitima la scparacion institucional moderna de la familia y de
la economia oficial, de la crianza de los nifios y del trabajo pagado, y de las
esferas publica y privada que han sido anaterna para el feminismo con
ternporaneo.f" Asf, supuestamente Haberrnas ignora el hecho de que la
crianza de los nines es el trabajo no pagado por supervisar la produccion
del poder de mana de obra adecuadamente socializada que la familia
intercambia por salaries."?

2. Se presenta un argumento ligeramente distinto respecto a la distincion
que hace I-Iabermas entre las formas normativamente aseguradas, conven
cionalcs, de la integracion social y las establecidas comunicativamente,
autorrel1exivas, posconvencionales. Fraser concede que esta dis tin cion pro
porciona recursos crfticos para analizar las relaciones interfamiliares al
hacer que los "consensos" sobre las normas y papeles familiares sean sos
pcchosos en la mcd ida en que 0 son prerrel1exivos 0 se ha llegado a ellos
por medic de un dialogo viciado de injusticia, coercion 0 desigualdad. No
obstante, afirrna que se da una importancia insuficiente al hecho de que
las acciones coordinadas por el consenso asegurado normativamente en
la familia nuclear patriarcal son acciones rcguladas por el poder. Aquf el
error sc cncuentra en la aparente rcstriccion que hace Habermas del uso
del tcrmino "poder", limitandolo a los contextos burocraticos. Como conse
cuencia, las relaciones de poder dentro de la familia son construidas como
si Iucran resultado de presiones externas sobre la misma (presiones econo
micas en el casu del capitalismo clasico: presioncs burocrat icas en el casu
del Estado bencfactorr."

3. Este enfoque tiene la consecuencia, segun Fraser, de que el dominio

masculino cs un signa de la insuficiente modcrn idad de las rclacioncs so
ciales. EI hecho de que el patriarcado es intrfnseco al capitalismo, en vez
de un derivado accidental del misrno, se ve obscurccido de esa mancra."?

4. Aunque Fraser (de forma inconsistente) alaba la arnpliacion que hace
Habermas de la distincion publico/privado clasica en un esquema de cua
tro partes de la Iarnilia.Ia esfcra publica, la economia y el Estado (clararncn
te basada en la distincion entre el sistcma/rnu ndo de la vida), argurncnta
que el potencial critico de este modele se ve obstaculizado por la ceguera
rcspccto al genera del enfoque general. Habennas crroncarncntc conccp
tualiza los papeles en torno a los cuales sc conforman las rclaciorics de
intercambio entre los cuatro terrninos del rnodclo (trabajador, consumi
dol', cliente, ciudadano) en terrninos neutrales al gcncro. Ademas, no men
ciona el hecho de que estos papeles son complementados par un quinto
papel crucial de las personas que crtan a los ninos.?? Aquf cl punta de Fra
ser es que las relaciones entre los dos conjuntos de csfcras publica y priva
da son aclaradas POI' igual, tanto a travcs del medio del genera, como a
traves de los medios del dinero y el podcr."

5. Finalmente, Fraser argumenta que la tesis de la colonizacion llcva a
Habermas a rcprcsentar crrcncarnentc las causas y a construir en forma
equivocada la amplitud del dcsafio feminista al capitalismo del Estaclo
benefactor, Segun esta tesis, las esferas privada y publica de la socicdad
civil dejan de subordinar los sistemas econornico y administrativo a las
norrnas y valores de la vida diaria, yen cambio son cada vez mas subordi
nadas a los imperativos de esos sistemas. Sin embargo, Fraser indica que
las normas patriarcales continuan estructurando la economia capitalista
regulada por el Estado y la adrninistracion estatal, como 10 indica la con
tinua scparacion de la fuerza de trabajo y la cstructura de los sistemas de
bicncstar social. Asf, los canales de inl1uencia entre los sistemas y cl mun
do de la vida son multidireccionales . El anal isis de Habcrmas de la arnbi
valencia de las reformas del Estado benefactor, sin embargo, no torna en
cuenta el subtcxto de gcncro que contienen estos desarrollos. EI hccho de
que las mujeres scan abrumadoramcnte las nuevas clientes de prccisarncn
te esas relormas "ambivalcntes" del sistema benefactor no se obscrva, La tc
sis de la colonizacion para el Estado benefactor agrava asi los crrorcs y
omisiones que se derivan de la concepcion tcorica original de la separa
cion entre cl sistema/mundo de la vida. Ignora la pcrspcctiva de genera y
es androccntrica,

Esta crftica presenta cuestiones que no es posible descartar, en especial
si uno desea argumentar que la teorfa social dual (tal como la hemos rccons
truido) contribuye a la cornprcnsion de los movimientos contcmportincos.
Es cierto que Habermas no presto mucha atcncion al gcncro, y que cl no
considerar la perspectiva de genero en su modele de hecho oculta irnpor-
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tantes caracterfsticas de los acuerdos institucionales que desea en tender.
No obstante, la afirmacion de que la distincion entre el sistema/mundo de
la vida y la tesis de la colonizacion son ant itet icas a esas cuestiones no es
convincente. Creemos que el potencial crftico de la teorla y su importan
cia para los movimientos feministas puede ser demostrado. De hecho, la
mayoria de las dificultades citadas por Fraser se encuentran no en el mo
cicio tcorico general, sino en la interpretacion del mismo pOl' Haberrnas.i?
Asf, mostrarcmos que, en gran medida, la parte valida de su crftica puede
cncontrar cabida en nuestra version revisada del modele, que a su vez
pucde arrojar luz sobre algunas de las formas de dorninacion y de conflic
to propias del feminismo contcmporaneo.i"

J. Como hemos visto, Fraser rechaza la distiricion sistema/mundo de la
vida, argumentando que no hay manera de diferenciar categoricarnentc
entre las esfcras de la mana de obra pagada y la no pagada, entre la eco
nornfa de Ia familia y la "oficial"."! En realidad, argumenta que no hay nin
guna garantfa para suponer que una organizacion sisternica integrada de
la crianza de los nifios serfa algo mas pa tolog ica que la de cualquier otro
trabajo. Sin embargo, est a respuesta no capta el sentido real de la distin
cion entre sistema e intcgracion social y a su vez es poco convincente.

Si bien Habermas, en sus momentos mas marxistas, trata de distinguir
entre los procesos reproductivos simbdlicos y materiales, el nucleo de su
tcorfa se basa en la distincion mucho mas importante entre los modos de
coordinacion de la accion y no en los elementos sustantivos de la propia
accion, En resumen, la afirmacion que Fraser no ha refutado de ninguna
mancra es que hay una diferencia fundamental entre los procesos (repro
duccion cultural, integracion social, socialtzaclon), las relaciones sociales
y las instituciones en que la ponderacion de la coordiriacion debe ser
comunicativa y las que pueden ser "dirigidos por los medios" sin distor
sion, como los mercados 0 las burocracias. Esto es asf, no porque la acti
vidad de la rna no de obra 0 actividad creativa/productiva se realice solo
en el segundo dorninio, sino porque los significados, las normas y las iden
tidades no pueden ser mantenidas, reinterpretadas 0 creadas a traves de
sustitutos funcionales de los efectos coordinadores de la interaccion
comunicativa. Lo central de la diferencia entre conjuntos formalmente
organizados de relaciones sociales (subsistemas) y otros, se encuentra en
la tendencia de los primeros a neutralizar los antecedentes normativos de
contextos de accion informal, regulada por costumbre 0 moralmente, que
cstan ligados a pretensiones de validez y a sustituir estes por contextos de
interaccion generados poria ley posit iva y "dirigidos por los medics"."!
Estos ultirnos son coordinados por medios que operan a traves de c6digos
lingursticos: sin embargo, estos codigos liberan a los actores de la necesi-

dad de acordar mutuamente la definicion de la situacion implicada en
toda interaccion relevante, evitando asf (0 haciendo imposible) la rcferen
cia a las pretensiones de validez normativa. Los significados, las norrnas y
las identidades no son creadas en esos contextos, aunque se las usa (0 se las
refuerza) para fines sistemicos.

Considerar a la familia como un sistema econornico implicarta, por 10
tanto, 0 una aceptacion total de la teorfa de sistemas76 (haciendola asf in
mune a la crItica normativa que quiere hacer Fraser), 0 una cornprension
equivocada de 10 que es un sistema en la teoria de Habermas: un conjunto
de relaciones sociales organizado formalmente y dirigidas por los medios.
Si uno tiene la intencion de desafiar los significados, normas e idcnt idu
des constitutivos de la desigualdad de genero, entonces este es cl cami
no equivocado. EI enfoque de la teoria de sistemas destruye las misrnas
dimensiones en que estes se crean y reproducen. Aunque las familias rea
lizan funciones economicas, aunque pueden ser funcionalizadas, (y de
hecho 10 son) por los imperativos del subsistema econornico administrati
yo, aunque hay interacciones estrategicas dentro de elias asf como intercam
bios de servicios y de mana de obra por dinero 0 apoyo, y aunque estes se
distribuyen siguiendo la separacion de los generos, las familias no por eso
son sistemas econornicos. No estan ni organizadas formalmente ni dirigi
das por los medios. POl' 10 mismo, no se las puede describir como sistemas
administrativos aunque ciertamente sf contienen relaciones de poder.??

EI trabajo realizado pOl' las mujeres dentro de la familia no es conoci
do, no se Ie remunera y no se Ie recompensa, y por 10 tanto pone en des
ventaja a las mujeres incluso en el mercado de trabajo "oficial" (10 que re
fuerza la imagen de la dependencia en un hombre "que es el que gana
el pan"). No obstante, no es util describir la crianza de los nines como si
fuera igual al resto del trabajo social. EI hecho es que se Ie puede transferir
parcialmente, y asf ha ocurrido, a centros de cuidado diario 0 guarderias.
y aunque se trate de un trabajo remunerado esto no significa que se Ie
pueda organizar formalmente de la manera en que es posible con otros tra
bajos, 0 que sea deseable 0 posible transferir el cuidado de los nifios total
mente a un ambiente institucional integrado sisternicamente. La coordi
nacion comunicativa de la interaccion sigue siendo el elemento central
del cuidado y crianza de los nifios, como 10 sabe cualquier padre, trabajador
social encargado del cuidado de nifios 0 profesor de una guarderia. A menos
que uno este proponiendo la institucionalizacion total de los nifios en
edad prescolar y la rnercantilizacion total de la crianza de los nifios como
la unica alternativa a ser criados por mad res de tiempo completo, en ton
ces se debe suponer que los nifios van a la casa en algun momento del dia
-momento en el cual requieren ate ncion y cuidado-. Ademas, las
guardertas, los centros de cuidado diario y las escuelas son instituciones
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dentro de la sociedad civil. Tienen su propio lado ecoriomico y burocrati
co, por supuesto, pero cuando los requisitos organizativos 0 cconornicos
superan las tareas comunicativas de la crianza y de la ensenanza, socavan
la raison d'etre de las instituciones y tienen consecuencias patologicas (ni
nos desnutridos 0 ignorantes).

Aunque ciertamente podcrnos concebir que mas tareas del hogar pue
den trasladarse del hogar al mercado, con seguridad hay y debe haber un
limite a esto. No estamos de acuerdo con la nocion de que todas las activida
des creativas, productivas 0 reproductivas deben necesariamente tomar
la forma del trabajo asalariado. Incluso cuando asi 10 haccn, esto no significa
que las estructuras institucionalcs en que ocurren estas actividades pueden
ser analizadas como sistemas econornicos. Solo sobre el supuesto des
oricntador de que todo "trabajo social" es equivalcnte y por 10 tanto igual
mente favorable ala distorsion por la integracion sisternica, es posible con
sidcrar a la socializacion y crianza prirnarias de la misma manera que los
dernas trabajos. En resumen, solo si se construye a las familias simple
mente como espacios de tiernpo de trabajo socialmente necesario no pa
gado, pueden las diferencias entre las relaciones socialcs de produccion y
las rclacioncs interfamiliares desaparecer de nuestra vista. Pero esta clase
de supuesto ha sido criticado por muchas feministas por ampliar ex age
radarnente las categorfas de la crftica marxista del capit alisrno a ternas
que no fueron considerados cuando se lcs elaboro."

Si uno csta dispuesto a aceptar que la economia modcrna requiere que
algunas formas de trabajo scan mercantilizadas y organizadas formal
mente, la pregunta central para la teorfa crftica es c:de que manera se
distinguiran las clases de actividades que deben dejarse al mecanismo de
mercado u organizarse formalmente, de aquellas en las que 1\0 debe ser
asf? Aquf hay dos cuestiones distintas. Por ejemplo, las crfticas feministas
de "los contratos de maternidad sustituta" se oponen a la conveniencia de
intercambiar bcbes por dinero (reificaclon) y de tratar al embarazo y al
nacimiento de los nifios con base en el modelo del contrato de trabajo. La
mercantilizaci6n en esos casos parece distorsionar la rclacion de las mu
jeres con su cuerpo, su propio ser y su hijo, y no es necesario explicar esta
intuicion sobre la base de argumentos naturalistas 0 cscncialistas."? La
idea de la infraestructura comunicativa de las relaciones sociales de la
sociedad civil basta para explicar la distorsiori que surge al entregar estas
relaciones al mercado. Y aunque el cuidado diario y la escuela suponen
trabajo pagado (la mercantilizacion de los servicios de los profesores y de
los trabajadores sociales cncargados del cuidado de los nifios), eso no sig
nifica que estas actividades puedan 0 deban ser organizadas formalmen
te. No tienen la misma forma, finalidad 0 significado que otro trabajo
asalariado. Las instituciones publicas y privadas en las que se da cuidado

y cnsefiariza a los n ifios son componentes ccntralcs de la sociedad civil, a
pesar del hecho de que los servicios profcsionalcs de que se trata son IT

munerados. En resumen, se requicrc algun criterio para evaluar si la mer
cantilizaci6n 0 la organizaci6n formal tcndran alguna consecuencia res
pee to a ciertas Iorrnas de actividad 0 interacciones que son inaceptables y
que no son ncccsarias en una socicdad modcrna. Nuestra tcorfa de la so
ciedad civil ofrece un buen principio en esta direccion.

En vez de intentar hacer compatibles los papelcs del trabajador y de la
persona que cuida a los nines -asimilando esta ultima al primero-, un
a nalisis que precede de la distinci6n entre el sistema y el mundo de la vi
da nos llevarfa a cuestionar el subtcxto de genera de ambos papelcs, a la
vez que se insiste en su difcrcncia. La modernizaci6n ya ha traido consigo
la migracion del trabajo (incluyendo la educaci6n) del hogar al mcrcado.
Pcro con certeza una gran parte de la solucion especfficamente Icrn inista
ala doble carga de la madre trabajadora, a la subordinacion e inscguridad
vinculadas con el papel de quien conforma el hogar, y a las dcsigualdadcs
del mercado de la mana de obra debe incluir la elirninacion de la asig
uacion a un genera de las tareas del cuidado y crianza de los nifios y del
cuidado del hogar junto con una lucha contra la division scgun cl genera
de la mana de obra en el lugar de trabajo. Los salarios por el trabajo en el
hogar y el cuidado de los nifios solo reforzarfan su caracter sexista y rclega
rfan a las mujercs aun mas decisivamente a los trabajos de servieios mal
pagados, La "division del trabajo" dorncstica suponc claramente una rcla
cion de poder basada en parte en la dcpcndcncia econornica de la mujcr,
que la priva de una elecci6n real y de una voz igual en la distribuci6n de
esas tareas; sc deriva de su posicion inferior en el mcrcado de trabajo, a la
vez que la rcfuerza.P Esta rclaci6n es la que hay que cucstionar.

Pero este enfoque no se basa en una analogia Iorzada entre las lamil ias
y los sistemas economicos, y entre el cuidado de los n ifios y otros trabajos
productivos. En cambio, supone un cucstionarnicnto a las norm as put riar
cales que definen a la familia y asignan a los gcncros las tarcas en el hogar
o de otro tipo. En rcalidad. la misma posibilidad de articular y porter ell
duda las formas en que la cconomfa capitalista modcrna y la familia nu
clear (igualrnente moderna) se intersectan (por mcdio de papclcs asigna
dos scgun el gcncro) presupone su diferenciaci6n. Los carnbios cn la idcn
tidad, en la concepcion norrnativa y en la estructura interna de los papclcs
de la familia no modificartan el hecho de que las rclacio ncs intcrfamiliarcs
-incluido el cuidado de los ninos- deben ser coordinadas comunieativa
mente. Por el contrario, ni siquiera es po sible criticar a la familia eon tern
poranca como injusta, como dcformada porIa distribuci6n dcsigual del
dinero, del poder y por relaciones de genero asimetricas, si uno no presu
pusiera su infraestructura comunicativa,81



2. La distinci6n entre las orientaciones convencional y posconvencional
capta una dimension clave del poder en las normas de gcriero existentes.
La forma que el dominio de los hombres toma en la familia nuclear patriar
cal y las formas en que estructura las categorfas del trabajo (y las relacio
nes de cliente en el Estado benefactor) y las correspondientes identidades
de genero son modernas en el sentido descriptivo, historico.t? Pero no son
ni racionales ni modernas en el sentido normativo, es decir, en la forma en
que Habermas usa estas palabras. Las normas que fundamentan el domi
nio de los hombres son un ejemplo de tradicionalismo por excelencia, es
dccii; se basan en un "consenso" normativo convencional invariable y per
petuado por las relaciones de poder y de desigualdad que lIeva a toda cla
sc de patologfas en el mundo de la vida. La actitud tradicionalista hacia
hIS norrnas de facto basadas en ese consenso no significa que las normas
relevantes sean restos de formas de desigualdades premodernas de status.
Significa que estan aisladas de la crftica y tradicionalizadas, por decirlo
asi. En realidad, se hasan en una sociedad civil selectivamente racionali
zada, y es precisamente a los obstaculo, para su mayor modernizaci6n en
el sentido normativo los que la teorfa de Habermas trata de articular. Ade
mas, como se indic6 en el capftulo IX, la diferenciaci6n de los subsistemas
de la economfa y del Estado del mundo de la vida es una precondici6n
para desencadenar los potenciales culturales de la modernidad y para libe
ral' a la interacci6n comunicativa de la reproducci6n ritual de normas
convencionales, sacralizadas. El mundo de la vida no puede ser diferencia
do internamente, las instituciones de la sociedad civil no pueden ser moder
nizadas, la subjetividad no puede ser descentralizada y los papeles no
pueden ser cuestionados a menos que la interacci6n comunicativa se libe
rc de Ia tarea de coordinar todas las areas de la vida.

3. No obstante, hay mas en 10 que respecta al dominio de los hombres
que incluso una rama moderna de tradicionalismo y Fraser hace una contri
buci6n real al indicar una dimension omitida en el analisis del poder de
Habermas, aunque ella no intenta lIenar esa omisi6n. Es desorientador
restringir el tcrmino "poder" a relaciones estructura,das Ierarqutcamente
en ambientes burocraticos sin proporcionar otro terrnino para articular
las relaciones sociales asimctricas en otras instituciones. Seria rnejor dis tin
guir entre diferentes clases de poder 0, mas bien, entre varios codigos de
poder y modos de operacion del poder. De otra manera, nos q uedamos sin
mcd ios para conceptualizar la habilidad diferencial de imponer norrnas,
definir identidades y silenciar interpretaciones alternativas de la feminidad,
la masculinidad y las necesidades. EI tradicionalismo resuIta de esta habi
lidad, pero no la explica. Es importante que conozcamos las maneras en
que operan las varias formas del poder en la construcci6n del genero, c6
mo se i.ntroducen en los procesos de socializaci6n y de que forma las nor-

mas y las identidades generadas en la sociedad civil se conectan con cl
funcionamiento del poder como medio en los ambientes burocraticos,

Esto implica un analisis de las relaciones de poder que es complemen
tario (y no de antitetico) a la concepci6n del poder como medio coordina
dor. Hemos argumentado que la organizaci6n formal es una precondici6n
(y por tanto una serial de identificaci6n) de la construccion del subsistcrna
aut6nomo del poder." Es un prerrequisito necesario para que el poder
funcione como medio de direcci6n (y para que sea institucionalizado como
tal). Pero no es ni eI unico modo en que opera eIpoder ni su unico c6digo.
Como muchos 10 han indicado, dentro de las organizaciones existe podcr
generado fuera de las reglas formales; existian relaciones de poder antes
de la emergencia hist6rica del medio del poder y las relaciones de podcr
operan en contextos que no estan organizados formalrncnte.v'

Nos permitiremos definir al poder en terminos generales como la transfe
rencia de selectividad (la habiIidad para determinar 10 que puede haccrsc
y decirse). EI poder opera por medio del condicionamiento de las expcctati
vas (y de las expectativas de las expectativas), relacionando las combinacio
nes de aIternativas relativamente preferidas y rcIativamente rcchazadas
por dos personas al menos." Esta transferencia presupone tanto la dispo
nibilidad de sanciones negativas como un c6digo (0 varios codigos) de
poder. Pero no todos los c6digos de poder incorporan formas de desigual
dad que distinguen entre los individuos como si fueran de mayor nivel 0 de
nivel mas bajo, 0 superiores e inferiores.

En una de sus apariencias, dentro de contextos formalmente organiza
dos, eI poder opera como un medio de direcci6n que puede arnpliarsc
hacia afuera para funcionalizar relaciones e instituciones de la sociedad
civil que no estan organizadas formalmente y por 10 tanto lograr asf metas
adrninistrativas.t" Como tal, el medio de poder separa la coordinaci6n de
la acci6n de la formaci6n de consenso en ellenguaje y neutraIiza la res
ponsabilidad de los participantes en la interaccion." Lo que importa aquf
no es la presencia de una jerarqufa burocratica rfgida 0 la estructura de
dominaci6n en el sentido de una cadena clara de mando.V sino la forma
lizacion de un contexto de la acci6n de tal tipo que las reglas abstractas y
los papeles impersonales (sean cargos 0 funciones) se convierten pOl' 10
menos en el canal oficial (entre varios) a traves del cual circula la corrien
te de poder (selecci6n de 10 que se puede 0 no se puede decir 0 hacer), Asf,
la esquematizaci6n binaria de las interacciones en conjuntos de c6digos
formales (en especial legallilegal) produce una actitud objetivadora hacia
la situaci6n de la acci6n, una abstraccion de las personas concretas y una
cierta calidad autornatica de la continuaci6n de la interaccion."?

EI poder no opera nada mas como medio de direccion.?? Hay, por su
puesto, relaciones de poder dentro de ambientes institucionales que no
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estrin organizados formalmente y que por 10 tanto careeen de una condi
cion ncccsaria para asegurar al medio del poder. Tarnbicn en este caso el
poder opera por medio de "codigos binaries" que transfieren la selectivi
dad, aceleran la cornunicacion y evitan los riesgos del disenso mientras
no se les cuestiona. Pero estos "codigos" tienen una estructura diferente
de los que cstan vinculados a los medios de dircccio n en contextos organi
zados formalmente. Lo que es mas importante, no remplazan del todo al
leriguaje ordinaria en su fun cion coordinadora; en carnbio, suponen proce
sos de segundo orden de forrnacion de consenso en ellenguaje. Tampoco
implican relaciones sociales despersonalizadas. Habermas ha analizado
el prestigio y la autoridad moral de esta mancra, distinguiendo estas "for
mas de cornunicacion generalizada" de los medios de direccion. EI presti
gio y la autoridad moral pueden motivar a la accion 0 a la obediencia,
pero las pretensiones de validez que los fundamentan tambien pucden ser
impugnadas; y si est as no sobreviven a la critica, su base normativa y su
poder de motivacion se dcrrurnba. Adcmas, la autoridad moral y el presti
gio siguen fuertcmente ligados a personas y contextos particulares.?'

Es razonable suponer que la lista de "formas generalizadas de comuni
cacion" puede ampliarse para que incluya el status , la autoridad y el gene
1'0. 92 Ademas, de acuerdo con la distincion de Habermas entre la accion
norma tiva y la comunicativa, debemos distinguir entre forrnas que permi
tenia tematizaci6n comunicativa y las dudas hasta cierto punta Iijo (como
la auioridad tradicional), y las formas que estan construidas de tal mane
ra que permiten en principio la tematizaci6n, el cuestionamiento c inclu
so la crftica sin ninguna restricci6n. Tarnbien es posible para la estructura
de una forma generalizada de comunicaci6n cambial', por ejernplo, de la
autoridad tradicional a la dcmocratica. del status al merito, 0 de un con
cepto de gencro a otro.

Sostenemos que el genera es lIIW forma generalizad« de comunicacion 0,

mas bien, el codigo de esa comunicaci6n. Los e6digos existentes de gene
ro -incluso aunque cambien hist6ricamente y en esc sentido diftcilmcn
te sean tradicionales- estan construidos de tal manera que no se pone en
duda un complejo de significado supuestamente irrefutable al que se defi
ne como "natural". EI nucleo paradigrnatico mas importante de cualquier
tcoria a la que se pucda considerar feminista es que el poder opera a tra
vcs de c6digos de genera, reduciendo la libre selectividad de algunas per
sonas y ampliando la de otras. EI gencro no es otro medio de direcci6n,
sino mas bien un conjunto de c6digos en el cual y por medio del cual
opera el poder. Afuera de las organizaciones forrnales (en las que puedc
servir como un codigo secundario del medio del poder), el genera eonti
nua desplazando a la eomunicaci6n por medio del lenguaje ordinario y
Iacilita la opcracion del poder. Sin embargo, la codifieaci6n del genera no

separa totalmente a la interacci6n del conocimiento cultural. normas va
lidas y motivaciones responsables compartidas en el contexto del mundo
de la vida. Las normas e identidades de genera est an basadas en ultima
instancia en el reconocimiento intersubjetivo de pretensiones de validez
cognitivas y normativas. Aunquc los entendimientos convencionales del
genero tambien reducen el gasto de energia interpretativa y los ricsgos
que acompafian al entendimiento mutuo, su habilidad para motivar a la
acci6n y al cumplimiento sigue estando vinculada a las alternativas del
acuerdo 0 del consenso fallido.?' Este "efccto de alivio" no es neutral en rc
laci6n con el reconocimiento intersubjetivo de las normas, identidades 0

significados.
POI' supuesto, el poder peculiar de las interpretaciones convenciorialcs

en este dominio se cncuentra en el hecho de que los significados y las nor
mas de que se trata cstan ligados a identidades que se transmiten median
te la socializaci6n primaria, y a las que se rclucrza en los procesos de
socializaci6n secundarios durante toda la vida adulta. EI peeler que opera
en el c6digo de genera no delimita unicarnente 10 que uno entiende como
objetos y fines sexuales naturales/no naturales, naturales/culturalcs, hom
brcs/rnujercs, femenino/masculino, atract ivo/no atractivo y adecuado/no
adeeuado; sino que tambien construye el significado de los cuerpos y ope
ra sobre ellos. Las normas e identidades de genera se Yen, adernas, rcf'or
zadas por sanciones directas 0 indircctas, positivas 0 negativas que puc
den (au nque no ncccsariarncntc) estar vinculadas con un acccso dcsigual
al dinero y al poder en la forma de medios. POl' 10 tanto, se las debe dcsa
fiar en dos frentes: los codigos de poder convencionales basados en el
genero deben ser disueltos por actores que asumen la responsabilidad de
crear nuevos significados y nuevas interpretaciones ellos misrnos, mien
tras que las desigualdades en la distribucion del dinero y el poder deben
ser impugnadas.

4. Es en este sentido que la identidad de gcnero relaciona a los dorni
nios publico y privado de la sociedad civil entre sf y con la economia y la
administraci6n del Estado.?" Considerar al gencro como una forma de
comunicacion generalizada, un c6digo de poder distinto, pero reforzado
por los medios del dinero y del poder generados en los subsistemas, nos
da una rica estructura te6rica para articular la distinci6n publico/privado
en tcrminos del gencro.

La principal brecha en la obra de Haberrnas es que no consider6 cl ca
racter de genero de los papeles del trabajador y el ciudadano que emergen
en el mundo de la vida junto con la diferenciaci6n de la economfa de mer
cado y del Estado moderno. Las historiadoras feministas han docurncnta
do la construccion paralela de los papeles de ama de casa y de madre y la
rest riccion de la mujer a estos papelcs (como una persona encargada del
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cuidado de otros), como uno de los aspectos de la transicion de la econo
mia familiar al modo capitalista de produccion y del remplazo del constitu
cionalismo autocratico/rnonarquico con formas republicanas/liberales.f" A
medida que el trabajo asalariado se hizo dominante, el papel del trabaja
dor asalariado se lIeg6 a entender como un papel masculino, determinado
por el gencro, en tanto que a la familia se la concibio como una esfera
privada, el dominio de las mujeres, en la que no se haefa ningun trabajo
"real". Lo mismo es cierto de la concepcion republicana del ciudadanol
soldado, que pOI' definicion excluyo a las mujeres." No es casual que a
mcdida que los papeles del hombre como el que gana el pan y como ciuda
dano cristalizaron, surgio un culto a la domesticidad para proporcionar
los componentes ideologicos del nuevo papel de esposa y madre. Por su
pucsto, tarnbien se desarrollo un papel de padre, pero este era un papel
sin contenido, otro nombre para el que ganaba el pan. Por 10 tanto, como
un medio de comunicaci6n gencralizado, las relaciones de poder basadas
en el genera han sido incorporadas en todos los papeles desarrollados en
una socicdad moderna (racionalizadas selectivarnenre)."

Deberfa scI' obvio que esta reconstrucci6n del subtexto de gencro de la
articulaci6n institucional de las sociedades capitalistas modernas en con
juntos de relaciones publicas y privadas, no debilita la teorfa social dual
que homos estado defendiendo. Mas bien, presupone cl argumento de que
el mundo de la vida "reacciona de una manera caracteristica" a la emer
gencia de los subsistemas ecoriom ico y estatal diferenciandose inter
narncnte a sf mismo en las esferas publica y privada de la sociedad civil,
en conjuntos de instituciones orientadas a la transmisi6n cultural, inte
gracion social, socializaci6n e individualizacicri." En nuestro anal isis de
la sociedad civil, la adquisicion de derechos civiles por los que se puede ac
tuar, sin tomar en cuenta 10selectivo y 10 problernaticos que estes puedan
ser, institucionaliza a las esferas publica y privada de la sociedad civil y
somete a la economfa y al Estado a sus normas. Las normas de que se
trata aquf no son, por supuesto, las que Fraser tenfa en mente cuando
aprovecha la concepcion del caracter multidireccional de la influencia
entre las varias esferas publicas y privadas del capi talismo clasico. Las
normas patriarcales de genero diffcilmente "garantizan la libertad" y han
justificado la exclusion de las mujeres de los derechos y norrnas que se
han reconocido. Como consecuencia, las normas de geriero que confer
man los papeles sociales clave que median entre las instituciories deben
estar sujetas a la crftica y scI' rcrnplazadas por identidades y papeles no
patriarcales.

5. Por supuesto, 10 mismo es cierto para los sistemas de los estados
benefactores. Hemos argumentado que las normas de las sociedades civil
y politica coritinuan ejerciendo influencia sobre la economia y el Estado a

traves de las instituciones mediadoras de la sociedad politica y cconorni
ca. Los "receptores" de las influencias societales en estas esferas cstan, sin
embargo, limitados y adernas son muy selectivos respecto a las normas
que movilizan 0 refuerzan. Las normas patriarcales de genero ciertamen
te se encuentran entre estas ultimas, y elias estructuran los papeles y las
polfticas establecidas por muchas reformas de los estados benefactores.
Como estas norrnas (ya apoyadas por las desigualdades en dinero y po
der) representan a las mujeres como dependientes, no es sorprcndente
que elias sean la mayorfa de quienes se han convertido en c1ientes. Hoy en
dia la pregunta clave no es si las normas del mundo de la vida seran dcci
sivas, sino mas bien cuales de elias 10 seran.?"

La tesis de la colonizacion destaca los problemas asociados con la eli
reccion opuesta del intercambio: la penetraci6n de los medics del dinero
y el poder (y de la organizacion formal) en las infraestructuras cornunica
tivas de la vida diaria. Esto tiende a reificar y agotar los recursos cultura
les no renovables que se necesitan para mantcner y crear identidadcs per
sonales y colectivas. Esto incluye los recursos necesarios para crear normas
no patriarcales en el mundo de la vida y desarrollar las asociaciones de
solidaridad y la part icipacion activa que les ayudara a ejercer su inlluen

cia en los subsistemas.
EI analisis esquernatico -pero extremadamente sugerente- que prcscn-

ta Habermas de las nuevas forrnas de [uridiflcacion utilizadas por los es
tados de bienestar, destaca las ambiguedades implicadas en el proceso
doble de intercambio entre el sistema y el mundo de la vida. POI'una par
te, la juridificacion en el dominio de la familia implica la extension de
principios legales basicos a las mujeres y a los nines. a los que anteriormcn
te se les negaba la calidad de persona legal bajo la doctrina de la cobertu
ra (pOI' 10 menos en los pafses angloamericanos). En otras palabras, los
principios igualitarios remplazan a las norrnas patriarcales en forma de
derechos -de los hijos contra los padres, de la esposa contra cl esposo.
etcetera-e-. Estos nuevos derechos tienden a desmantelar la posicion del
pater [aniilias en favor de una distribucion mas igual de cornpetcncias y
derechos entre los miernbros de la familia. La direccion de la influcncia
en este caso claramente proviene de la sociedad civil y se dirige al Estado,
suponiendo una eleccion de normas. Son estas normas las que el Estado
refuerza en la sociedad civil como resultado final de la creacion de leyes.

POI' otra parte, si la estructura de la [urldificacion supone con troles
administrativos y judiciales que no cornplerncntan meramente a los con
textos integrados socialmente con instituciones legales, sino que remplazan
a estas por la operaci6n del medio de la ley, como es el caso frecuente
mente bajo la ley del Estado benefactor, entonces la ernancipacion en la
familia se logra al costa de un nuevo tipo de posible depcndencia.l'" Los
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expertos (jueces 0 terapistas) se convierten en adjudicadores de los nue
vos derechos y de los conllictos que los rodean. Intervienen con sus me
dios juridicos 0 administrativos en relaciones sociales que son lorrnalizadas,
disociadas y reconstruidas como casas individualizados a los que se debe
manejar administrativa 0 juridicamente, al igual que cualquier otro con
junto de rclaciorics entre adversarios. Los juicios formales, individualiza
dores y por 10 tanto universalizadores, que no pueden tratar con las com
plejidades contextuales, despojan de poder a los clientes al anular sus
capacidades para participar activamente en la busqueda de soluciones a
sus problemas. Asi, es el propio medic de la Icy el que viola las estructuras
comunicativas de la esfera que ha sido juridificada de esta manera. Esta
forma de juridificacion va mas alla de la codificacion legal cxterna de los
derechos. La pcnetracion administrativa de la sociedad civil que implica,
impide cl desarrollo de procedimientos para resolver conflictos adccua
dos a las cstructuras de la accion orientada por el entendimiento mutuo.
Obstaculiza la emergencia de los procesos discursivos de la Iorrnacio n de
la voluntad, de procedirnientos de negociacion y de toma de decisiones
orientados por el consenso. Tarnbicn hace necesariamente abstracci6n
del contexte. condiciones, relaciones y necesidades especificas de cada
"caso" individual. Son precisamente los efectos dcspojadores de po der de
esta clase de lorna de decisiones descontextualizada, individualizadora Y
formalista los que han sido descritos y criticados con algun detalle por las
analistas feministas de las reforrnas recientes en la ley Iamil iar.l"'

El debate y la confusion acerca del significado y deseabilidad de la bus
queda de derechos en este dominio, se encuentra en toda la discusion Ie
minista. Creernos que la distincion entre la Icy como institucion y la Icy
como un medio, y la tesis de la colonizacion son de ayuda en cste caso.
Una teoria de la sociedad civil construida siguiendo estos lineamientos
permite conceptualizar un aspecto import ante de 10 que hace a los nue
vos "dcrechos" tan ambiguos. En este enfoque, queda claro que la arnbi
valencia de las feministas en 10 que se refiere a la lcgislacion de los "dere
chos igualcs" en este dominio se basa en un dilcma real: la adqu isicion de
igualdad formal a travcs de medios y tecnicas que haeen abstracci6n de los
contextos particulares, nivelan las diferencias y obstaculizan la creaei6n
de rclacioncs sociales igualitarias dentro de la sociedad civil, es en realidad
una ganancia ambigua. En un contexto no s610 de desigualdad sustantiva
(la antigua percepci6n marxista) sino tambien de identidades Iragiles y
puestas en duda, esos medios 0 generaran nuevas dependencias 0 prornove
rim la resurrcccion de las antiguas normas patriarcalcs como una dcfen
sa con lra los efectos laterales desinlegradores de la penetraci6n del Esta
do. Las formas de vida patriarcal tradicionales han sido despojadas de
legitimidad con los nuevos derechos para las mujeres y los nifios, pero las

rclacioncs clicnte/experto (que prolilcran en la sociedad civil a travcs del
mcdio de la ley) no eliminan las desigualdades sustantivas en el poder 0

en la capacidad de cxpresion, ni facilitan la crcacion de nuevos significa
dos. identidades y norrnas. En efecto, las nuevas relaciones verticalcs en
tre el sujeto legal y el juez 0 trabajador social sustituycn a las intcraccio
nes comunicativas horizon tales que se necesitan para gcnerar nuevas
solidaridades, normas igualitarias y Iorrnas de vida que remplacen a las
antiguas. En consecuencia, se obstaculiza los proccsos de adquisicion de
poder colcctivo y la ereaci6n de identidades no patriarcales en la socicdad
civil.l'"

Sin embargo, serfa extremadamerue desoricntador suponer que todas
las reformas del Estado de bienestar tienen la misma estructura o logica,
Ciertamente, las reformas legales que aseguran la libertad de los trabaja
dores asalariados para organizar sindicatos y ncgociar colcctivamente,
que los protegen del despido por haber Ilevado a cabo csta accion colcctiva
y que aseguran al trabajador la represcntacion en las juntas de la cornpa
fila son de una clase diferente a las donaeiones, dcspucs de que se ha com
probado su nccesidad, a hogarcs con un sola madre/padre y a los scrvicios
sociales que "instruyen" a los clientes sobrc la forma en que deben Iu ncio
nar adecuadarnentc para criar a sus hijos y scr proveedores rcspo nsablcs
de conformidad con algun modelo prccoucebido.l'" La diferencia entre
estos tipos de rcforrnas no es captada plenamente haciendo refercncia a
los gcneros (0, para tal caso, a la raza) de las personas a las que cstan
dirigidas. Adcrnas de cnunciar que las mujcres son objeto de un tipo de
reforma y los hombres de otra, uno debe podcr decir que es 10 que ticncn
las propias rcforrnas que haec que algurias fortalczcan y otras debiliten.

La tcorfa social dual nos permite hacer justamenle esto. EI primer eon
junto de rcforrnas. a diferencia del ultimo, no crea clientes aislados de
una burocracia cstatal, sino que les da a los individuos el po dcr de actuar
juntos colectivamente, de dcsarrollar nuevas solidaridadcs y de lograr Ull

mayor cquilibrio de las rclacioncs del podcr porque cstan dirigidas a un circa
que ya csta formalmente organizada.lv" Esas reformas crean "rcccptorcs"
en el subsistema econornico para la influencia de las normas y modos de
accion de la sociedad civil, al establecer procedimientos para la rcsolu
ci6n del conilicto discursive, asegurando asi cl control de la ultima sobrc
la prirncra sin desdifcrenciarlas. EI segundo tipo de reforrna hace 10contra
rio: Ileva la fuerza plena de las agencias adrninistrativas a areas que no
estan organizadas Iorrnalmcntc, y que no deben estarlo. Esto arncnaza la
infraestructura comunicativa y la autonornia de la socicdad civil y dcbili
ta las capacidadcs de los "beneficiaries" para actuar por sf mismos 0 arrc
glar los conflictos discursivarncntc. No obstante, cicrtarncnte uno no de
scarfa argumentar que la juridificacion, la regulaci6n 0 los beneficios
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monctarios en la sociedad civil por definici6n, humillan 0 despojan de
podcr a los que se supone que van a beneficial'. EI problema que surge no
es el de si la juridificaci6n (la creaci6n de nuevos derechos) 0 la interven
ci6n estatal (la concesi6n de nuevos beneficios) deben ocurrir en la socie
dad civil, sino que clase de derechos legales, relaciones administrativas 0
bencficios monetarios deben establecerse. Si consideramos que las muje
res son los principales blancos/beneficiarias de las acciones de asistencia
en este dominio, ciertamente cse problema no "queda fuera" de los intcre
scs [cministas.F"

Una version feminista de la critica del Estado de bienestar debe impli
car su cont inuaciou rcllcxiva.t'" Asf, la descolonizaci6n de la sociedad
civil y su modernizaci6n (en el sentido de remplazar normas patriarcales
sostcnidas convencionalmente por normas logradas comunicativamen
tc) son ambos proyectos fcministas. Tarnbicn 10 es el desarrollo de institu
ciones igualitarias que puedan influir en los sistemas administrative y
cconornico. EI primer proyecto perrnitirfa la juridificaci6n s610 en formas
que lc dan podcr a los actorcs en la sociedad civil sin sorneterlos al control
administrativo. EI segundo climinaria la dorninacion masculina en las
instituciones tanto publicas como privadas. EI tercero implicaria refor
mas cstructurales en la sociedad econ6mica y polftica, para hacerlas re
ccptivas y cornplernentarias a las nuevas identidades y a las nuevas insti
tuciones democratizadas, igualitarias, de la sociedad civil.l''?

//
/1 LA POLiTICA DUAL: EL EJEMPLO DEL MOVIMIENTO FEMINISTA. /
/

Ahora estamos en posici6n de presentar nuestra alternativa a la interpre
taci6n de Habermas de la 16gica dual de los movimientos feministas con
tcmporancos. Hemos argumentado que los objetivos principales de los
nuevos movimientos sociales son las instituciones de la sociedad civil.
Estos movirnicntos crean nuevas asociaciones y nueeos publicos, tratan
de volver a las instituciones existentes mas igualitarias, enriquecer y am
pliar la discusi6n publica en la sociedad civil e influir en los espacios publi
cos ya existentes de la sociedad politica, ampliando a estes potencialmente
y complernentandolos con formas adicionales de participaci6n ciudada
na. En cl caso del feminismo, el centro de atcncion en la eliminaci6n de
formas de vida concretas, basadas en el dominio de los hombres y en la
reinterpretaci6n de las identidades de gcnero, complementan los esfuer
zos para asegurar la influencia de nuevas identidades de genero mas
igualitarias dentro de los espacios publicos de la sociedad civil y la politi
ca y obtener la inclusi6n politica en estos terrninos.l'"

En vista de la estructura institucional dual de las esferas publica y priva-

da de la sociedad civil moderna, no hay raz6n para considerar a la prime
ra orientaci6n como un retroceso. Construir a la polftica defensiva del
feminismo simplemente como una reaccion a la colonizacion, que busca
s610 evitar la penetraci6n de los sistemas de acci6n organizados formal
mente, es muy desorientador. Tarnbien 10 es el tono peyorativo del adjeti
vo "particularista" para el interes por las identidades. las concepciones de
genero, las nuevas interpretaciones de necesidades y otras sirnilares. Esto
no se debe considerar como indicio de un retroceso a las comunidades
organizadas en torno a las categorias naturales de la biologia y del sexo.
Por el contrario, tampoco son simplernente reactivas. Mas bien, est os in
tereses se concentran en las presuposiciones normativas y en la articulacion
institucional de la sociedad civil. La intervenci6n Ierninista constituye un
desafio a las normas y practicas sexistas particularistas que dominan, tanto
en las esferas publicas, como en las privadas. Intenta iniciar e inlluir dis
cursos sobre las normas e ident idades en toda la sociedad. Esos proyectos
son universalistas en la medida en que ponen en duda las restricciones y
las desigualdadcs en los procesos cornunicativos (en 10 publico y en 10
privado) que generan las normas, interpretan las tradiciones y constru
yen identidades. Ciertamente, el contenido de las nuevas identidades que
emergen de esos desafios es particular. Como Touraine 10 ha mostrado
claramente, ninguna identidad, colectiva 0 individual, puede ser univer
sal. Pero algunas identidades implican un mayor grade de auiorreflcxion
y de autonomia del ego que otras, y esto es 10 que distingue a las identida
des particulares de genero que estan basadas en normas sexistas jerarqui
cas de las que no 10 estan.

En vista de la perrneabilidad de las instituciones politicas yecon6micas
a las normas societales, no hay ninguna raz6n para descartar la posibili
dad del desarrollo de instituciones igualitarias y dernocraticas capaces de
influir y controlar el sistema de organizaci6n politica y la economia. Los
movimientos feministas cuestionan las normas y estructuras del dorni
nio masculino que han penetrado en toda la sociedad civil, pero tarnbien
desaffan el modo en que estas dan forma a la estructuraci6n de los Sll bsis
temas en general y de la politica social en particular. La dimension "ofen
siva" de la politica ferninista ciertamente va dirigida al Estado y a la ceo
nomia, ejerciendo presi6n sobre elias para que se permita la inclusi6n de
las mujeres en iguales terminos.l"? Es "ernancipadora y universalista" como
correctamente argumenta Habermas, pero el universalismo y la inclusi6n
igualitaria de las mujeres en el mundo del trabajo y de la politica, supone
u n desafio a las normas masculinas que se encuentran detras de la estruc
tura (supuestamente neutral) de estos dominios. Una vez que el "trabaja
dor tipico" ya no es representado como el hombre que se gana el pan, la
estructura del tiempo de trabajo, la duracion del dia de trabajo, la naturale-
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za de los bencficios y cl valor de los empleos deben ser revisados concordan
temente. Y una vez que el "ciudadano rcsponsable" ya no cs reprcsentado
como cl hombre sold ado, la inclusion de las mujeres en las esferas poll
tica y estatal debe implicar cambios significativos tambien en estos domi
nios. En resumen, la politica ofens iva de la "inclusion" debe suponer la re
forma institucional para SCI' realmente universalista. La logica dual de la
politica feminista implica, por 10 tanto, una politica comunicativa, dis
cursiva, de la identidad e influencia que se dirija a la sociedad civil y poli
tica y a una politica de inclusion y reforma organizada, esuategicamcntc
racional, que cstc dirigida a las institucioncs politicas y cconornicas.

En realidad, casi todos los principales analisis del movirnicn to feminis
ta (en los Estados Unidos y en Europa) han mostrado la existencia y la irn
portancia de la politica dual.'!" Un breve vistazo a la trayectoria del movi
inicnto estadunidense dcmcstrara nuestro punta.

Los teoricos de la movilizacion de recursos y de la oportunidad politica
argumentan que la organizacion. las redes, los aliados, la presencia de un ci
elo de protesta y un ambiente de reforma son centrales para la crnergencia
y cxito de los movimicntos. La disponibilidad de estos factores a finales
de la decada de 1960 y principios de la de 1970, ha sido bien documentada
por los anal isis de la "scgunda ola'' del fernin isrno.!!' Tarnbicn 10 ha sido el
efecto sobre las mujeres de los cambios estructurales que facilitaron su
ingreso en grandes nurneros a la fuerza de trabajo remunerada, la universi
dad y cl sistema de organizaci6n politico. liZ Pero ni el cambio estructural
ni el aurnento en el numcro de miembros de las organizaciorics femeninas
asi como de su expericncia politica, ni la existcncia de aliados poderosos
basta para convertir en realidad las agendas feministas 0 los derechos de la
mujcr, 113 Los recursos, la organizacion y elliderazgo para un movimiento
de las mujeres habian cxistido desde inicios de siglo; 10 que faltaba era un
numcro importante de miembros que desearan apoyar las demandas de
derechos para las mujeres, es dccir, una eonciencia feminista.'!"

Los analistas de los movimientos tarnbicn incluyen la emergencia de la
conciencia de grupo, la solidaridad y un sentido de discrirninacion injusta
entre las precondiciones para la accion politica colectiva, aunque la for
ma que toma esa accion varia dependiendo de la estructura del Estado y
las instituciones politicos en el pais (sindicatos, partidosj.U" En el casu de las
mujcrcs, la obtencion de una conciencia de grupo suponia un desafio cxpli
cito a las formas tradicionales que identificaban a las mujeres (principal
mente) en terminos de los papeles de madre y esposa, y justificaban las
desigualdades, la exclusion y la discriminacion. En resumen, la cornprcn
sian tradicional dellugar e identidad de las mujeres tenfa que ser carnbiado,
y se debian construir nuevas identidades, antes de que los desaffos ala dis
criminacion por sexo pudieran parecer un tcma legftimo y fuera posible

movilizar a las mujcrcs en torno al mismo. En realidad, pronto se volvio
eviclentc para sectores clave del movimiento de las mujcrcs que habfa u n
problema mas profundo tras la resistencia de otra manera inexplicable a
los derechos iguales: las identidades convencionales de gcncro construi
das socialmente conservaban los privilegios masculinos y operaban en
contra de la autonornia de las mujcrcs y de la autodct crrninacion de las
mismas. Asi, antes de que cualquier politica ofens iva de rcforma e inclu
sion pudiera dar resultados, ten fa que desarrollarse una conciencia e idcolo
gfa feminista por parte de las mujeres de los movimientos y csta debra ser
cornunicada a otras mediante una politica difcrente de identidad, dirigida
a las esferas publica y privada de la sociedad civil.' \6 De aquf que la atcn
cion se concentrara precisamente en aquellos arreglos y procesos institucio
nales implicados en la construccion de la identidad de gcncro y ell el le
ma de que "10 personal es politico".

POl' 10 tanto, no debe sorprcnder que el movimiento feminista adoptara
una estrategia dual dirigida tanto al Estado (y a la econornla) como a la so
ciedad civil. No es sorprendente que esta dualidad encontrara su cxprc
si6n organizativa en dos ramas distintas c inconexas del movimiento. La
rama "antigua" (antigua en tertninos de la cd ad prorncdio de las activistas
y tambien la primera ternporalmcnte) incluia un rango de grupos de in
teres que se concentraban en la inclusion politica y cconomica y se esfor
zaban por ejerccr inf1uencia mediante el sistema legal y politico para
combatir la discriminacion y obtener iguales dcrcchos.'!? La rama "11l{\S

joven", que cmcrgio de la Nueva Izquicrda y del movimiento de dercchos
civiles, se forma como grupos de base autonornos conectados de forma
dcbil y que dirigieron su mira a las Iorrnas de dominio masculino dentro de
las esferas privada y publica de la sociedad civi!. Estes fueron los grupos
que articularon los tcmas de "gcncro", del aborto, de la co ntraconccpcion.
de la violacion y de la violencia contra las mujcrcs, y otros similares, que
tuvieron una gran Iucrza para movilizar a las personas. Su centro de aten
cion en la identidad, la autoayuda, el fortalecimiento de la conciencia y cl
proselitismo por medio de la prensa "subterranea", sus propias publicacio
nes alternativas y las universidades ten ian la finalidad de difundir la con
ciencia feminista y de lograr cambios institucionales en las relaciones socia
les basadas en las normas tradicionalcs, no igualitarias, del gcncro en la
sociedad civil. I \8 Para finales de la dccada de 1960,Ias dos ramas dcl movi
miento empezaron a aproximarse. Personas que ya se encontraban den
tro del sistema politico empezaron a apoyar muchos de los temas articula
dos por las feministas "activistas", mientras que estas ultirnas corncuzaron
a entrar en grandcs nurncros a los capitulos locales de las organizaciones
politicas nacionales.!'? A mediados de la dccada de 1970, "las organizn
ciones del movimiento de mujeres siguieron todo camino politico para
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cambial' la politica. Sc aproximaron a los partidos politicos, al Congreso,
a las Cortes y ala rama ejecutiva; usaron las enmiendas constitucionales,
el cabildeo legislativo y la protesta polftica".120 A la vez, las organizacio
nes que originalmente habian limitado su actividad a las tacticas comunes
de presion politica empezaron a usar tambien los metodos de la protesta
y de la persuasion iniciados pOl' los grupos mas radicales.l " Como conse
cuencia -a pesar de su diversidad organizativa-c-, es posible hablar del
movimiento feminista conternporaneo en singular, compuesto de varias
asociaciones y organizativa que participan en una amplia gama de estra
tegias a pesar de 10 cual comparten una conciencia feminista.t-?

No puede haber duda de que la estrategia dual del movimiento contern
poranco de mujeres ha tenido algunos logros en terrninos politicos, cultu
rules e institucionales. Solo en 1972, el Congreso de los Estados Unidos
aprobo mas lcgislacion para promover los derechos de las mujeres que las
diez lcgislaturas previas combinadas.Uv Las organizaciones del movimien
to de mujercs ayudaron a iniciar una ola de accion legislativa sobre temas
feministas que no ticne igual en la historia de los Estados Unidos.P" Entre
1970 y 1980, cl acceso de las mujeres y su influencia sobre las elites politi
cas aumcnto dramaticarnente. Y mas mujeres fueron elegidas 0 desig
nadas a cargos publicos que nunca antes en la historia de los Estados
Unidos.P" Adcrnas, las Cortes se convirtieron en un blanco importante y
productivo de los movimientos en sus dos formas y en sus dos frentes. La
decision -que hizo epoca-> en Reed vs. Reed en 1971 inicio una serie de
casos que usaron la clausula de igual proteccion de la Constitucion para
eliminar leyes sexualmente discriminatorias en cl mercado de trabajo. La
decision en Roe vs. Wade en 1973, uso el derecho a la privacidad para le
galizar el aborto, registrando y alentando de esa manera cambios en las
rclacioncs de los generos en general y en una institucion clave de la socie
dad civil: la familia en particular.l " Sin embargo, como 10 recalcan la
mayoria de los analistas, estos exitos politicos y legales tuvieron como su
prerrequisito y precondicion el exito en el sentido cultural -en la difu
sion previa de la conciencia feminista-. \27 Aquf el punto no es el obvio de
que un movimiento de masas puede ayudar estrategicarnente a nuevos
grupos que buscan poder e influencia sino, mas bien, que sin una politica
de identidad dirigida a las normas, relaciones sociales, arreglos institu
cionales y practicas construidas en la sociedad civil, y sin una politica de
influencia dirigida a la sociedad politica, el exito en 10 primero seria poco
probable y lirnitado.P"

La difusion de la conciencia feminista esta bien documentada. La en
cuesta Virginia Slims de 1980 encontro que 64% de las mujeres favorecia
los esfuerzos para cambial' y fortalecer el status de las mujeres, en con
traste con 40% en 1970. 129 Ademas, para 1980, 60% de la poblacion creta

que la sociedad -no la naturaleza- Ie enseiiaba a las mujeres a prcferir
las labores dornesticas en vez de trabajar afuera de la casa.!" Adcmas,
51 % preferia un matrimonio en que el esposo y la esposa compartieran
las responsabilidades del hogar, y 56% favorecfa una resporisabilidad
compartida en el cuidado de los hijos.'!! Estas estadisticas indican cam
bios culturales que van bastante mas alia de la aceptacion de los derechos
iguales y de la inclusion de la mujer en la esfera publica politica, aunque
esta ultima tambien es aceptada (por 10 menos en principio) porIa mayo
ria de la poblacion.P!

Asf, una polftica de inlluencia que recibfa forma de las nuevas concep
ciones de la identidad del genero, hizo posible convertir el acceso a las
elites politicas en las medidas necesarias para lograr los objetivos femi
nistas. Y 10 que fue cierto para los Estados Unidos tambien ha sido cierto
para Italia, Alemania, Inglaterra y Francia.P:' Para citar un ejemplo, Jane
Jenson ha mostrado que la insercion de las necesidades y de los intereses
de las mujeres en la agenda politica en Francia fue posible solo despucs de
que el movimiento de las mujeres torno como su objetivo fundamentalla
especificacion de una nueva identidad colectiva. Argumenta que "Ia contri
bucion fundamental del movimiento moderno de las mujeres fue su ca
pacidad de modificar el 'universo del discurso politico' y presionar asf a
favor de sus objetivos de maneras muy diferentes a las usadas por las
anteriores movilizaciones de mujeres'l.!"

Segun Jenson, el movimiento feminista carnbio eI universo del discur
so polftico que las habia excluido, mediante la creacion de una nueva
identidad colectiva para las mujeres y logrando que las elites polfticas
aceptaran esta identidad. Jenson tarnbien muestra que las reformas desde
arriba que ampliaron los derechos de las mujeres no suponen, en ausen
cia de un movimiento feminista, un cambio en el universo del discurso
politico 0 un cambio en la identidad de las mujeres. Despues de la segun
da Guerra Mundial, las mujeres de Francia adquirieron el derecho de vo
tar y un acceso mas libre a los rnetodos anticonceptivos, pero el universo
tradicional del discurso polftico que las definfa como esposas, como apen
dices de los hombres y como madres no fue modificado por estas refer
mas.P" No fue sino hasta que el movimiento feminista penetro en el espa
cio abierto porIa Nueva Izquierda en 1968 y ernpezo a tratar tenias
relacionados con las mujeres (como la crltica de la vida diaria y el dere
cho a la igualdad y a la autonomia, adernas de redefinir la identidad colec
tiva de las mujeres en terrninos feministas) que el universo tradicional del
discurso politico ernpezo a modificarse y ocurrieron reformas cuya in ten
cion e impacto eran feministas.

Es revelador que Jenson se centre en el debate en torno a la legaliza
cion del aborto para demostrar el impacto del movimiento de las mujeres
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sabre el universo de discurso. Ell realidad, la mayoria de los analistas del
feminismo eoinciden en que 10 que es nuevo y propio de los movimientos
conternporancos de las mujeres en todo Occidente, y 10 que llcvo a las mu
jeres a entrar al escenario publico en masa, fueron los grandes temas
movilizadores del aborto, de la violencia contra las mujcrcs (la violacion, el
maltrato a la esposa), la coercion sexual, el acoso sexual y los estereoti
pOS,136 Las feministas demandaron que los cstandares de justicia se aplica
ran en todas las esferas de la sociedad civil, incluyendo la familia. Despues
de que se otorgaron los derechos de ciudadania formales a las mujercs, y
junto can los esfuerzos par obtener derechos politicos iguales, terminal' la
discrirninacion economica en la paga y en la oportunidad y combatir la dis
crirninacion sexual en la Iuerza de trabajo asi como su segmentacion,
todos los movimientos feministas modernos se han movilizado principal
mente alrcdcdor de estos tern as anteriormente "privados", "no politicos" y
de la "sociedad civil'"!'? Y todo movimiento feminista moderno ha pracu
rado explicitarnente reconformar el universo del discurso de tal manera
que sea posible escuchar las voces de las mujeres, pcrcibir sus prcocupacio
nes, rcconstruir sus identidades y debilitar las concepciones tradicionalcs
de los papclcs, cuerpos c identidadcs de las mujeres y cl dominio masculi
no que les daba sustento. Para tener un caracter Ieminista, los nuevos de
rechos y las reformas institucionales tienen que ref1ejar los cambios en la
identidad de genero y en las aspiraciones de las mujeres.

El tcrna del aborto abarcaba todas estas preoeupaciones. Pronto sc hizo
evidente que cstc terna desafiaba al universo tradicional del discurso por
que significaba un cambio fundamental en la definicion y en el status de
las rnujeres.U" El tema de la libertad de eleccion y la dcrnanda pOI' el "con
trol sabre nuestros propios cuerpos" exprcso algo mas que un desco pOI'
derechos igualcs. Simbolizo una dcrnanda de autonomia respecto a los
procesos autoformativos, de autodetcrrninacion y de integridad corpo
ral: en resumen, del dcrccho de las mujeres a decidir pOI' si mismas que
quicrcn SCI', incluyendo si quiercn a no convertirse en rnadrcs, y cuando
dcscan hacerlo asi. Considerada junto con el tema de la violcncia contra
las mujcrcs, las demanclas pOI' leyes que legalizaran el aborto y penaliza
ran la violencia y la violacion en el matrimonio fueron dirigidas contra
una csfera de la socicdad civil que, bajo la apariencia de "vida privada",
no habra cstado sujeta previa mente a esc escrutinio. Par una parte, la vida
privada como autonomia estaba siendo exigida pOI' y para las mujcrcs:
poria otra, la nocion de que una institucion social podia SCI' privada en el
scntido de SCI' inmune a los principios de la justicia, estaba siendo cues
tionada en forma imporiantc.!"

Los desafios a la identidad y papeles tradicionalcs asignados a las mu
jeres, articulados en los debates relatives al terna del aborto, influyero n y

alteraron el universe del discurso politico: "POI' primera vcz, las mujeres
solas y alucra de una estructura de rclercncia familiar se convirt icron en su
jeto del discurso politico [...] cl nuevo discurso sabre la reforma del abor
to llego a simbolizar nada menos que un cambio en el status de las muje
res y en su relacion can su propio cuerpo y el Estado".J.lo Estc cliseurso
irnplico una concepcion de las mujcrcs como aut6nomas y como un gene
ra (es dccir, con su propia situaci6n especifica), y como diferentes y no
obstante merecedoras de una prcocupacion y respeto igualcs.!:" POI' esto
es que el tema del aborto no puede SCI' construido en tcrrninos de la poli
t ica de inclusion, siguiendo las lineas de los "rnovirnicntos burgueses de
crnancipacio n" que introducen a los cxcluidos en el sistema de organiza
cion politica 0 en la economia, en terrninos iguales, Mas bien, es una cues
tion vinculada a la "nueva" dimension del movimiento Icrninista, porquc
prescnta un desafio fundamental a las identidades trad icionalcs de los
gcneros, a las eoncepeiones tradicionales de la familia, al podcr patriarcal
y a la concepcion estandar liberal de las esferas publica y privada de la
sociedad civil. Es un ejemplo paradigrnat ico de la logica dual del movi
miento Icminista.

LA SOCIEDAD CIVIL Y LA POLITICA DUAL: UN RESUMEN TEORICO

Hemos argumentado que la traduccion de las dimensiones relcvantes del
mundo de la vida como sociedad civil, permite dotal' de sentido a Ia doble
tarea politiea de los nuevos movimientos soeiales: la adquisicion de inl1uen
cia pOI' los publicos, las asociaciones y las organizacioncs en la socicdad
politica, y la institueionalizaci6n dentro del mundo de la vida de 10 que
han obtenido (nuevas identidades, formas asociativas igualitarias auto no
mas, instituciones democratizad~M-Iemostratado de explicar l~l16gk,a
organizativa dual de los nuevas J£vimientos en estos tcrminos. ' /

Sin embargo, hay otra interpretacion posiblc de la logica.dual d.~J~.~'::_>'
cion colcctiva contcrnporanca. Es posible intentar una cxplicacion en)6,rmi- ",
nos de un modelo de etapas (0 ciclo de vida) en que iodoslos movirnientos
socialcs se mueven de formas no institucionalcs de la J~cion de protesta
de masas, no institucionalcs, al grupo de irucrcs rutinario, Institucionali
zado, 0 a la politica de partido.U! Empiezan en forma de rcdcs arnplias, y
no obstante Ilcxiblcs. de asociaciones locales y grupos de base, can una
distincion minima entre los "lideres" y los seguidorcs, los miembros y los
que no 10 son. En csta ctapa inicial, los actores colectivos poseen dernan-
das difusas, plcnas de valores, no negociables, que son art iculadas en accio-
nes de protesta de masas. Este tipo de accion colectiva es propio del pro-
ceso de Iormacion de idcntidad de los nuevos actores colectivos. La primera
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tarea de los nuevas movimientos es formar al propio sujeto que se debe
convertir en el actor colectivo que participara en las negociaciones e inter
cambios politicos y que posteriormente sera el que reciba las ganancias
y las perdidas. "Hay una categoria de acci6n que puede observarse en
los conflictos sociales, a la que se puede entender no preguntando que
ganancias y perdidas produciran para los actores, sino si produciran solida
ridad. Estas acciones denotan el proceso de formaci6n de una identidad."143

;' Asf. en cl periodo formativo de los movimientos sociales, la acci6n expre
\ siva y la participaci6n directa son adecuadas para la meta de articular una

identidad colectiva nueva, y la politica de influencia es dirigida ala esfe
ra publica can el prop6sito de obtener reconocimiento del nuevo actor
colectivo. <'

'\ La scgunda etapa de la actividad del movimiento social implica la ruti
• \/ ria, ln inclusi6n y finalmente la institucionalizacion.l'" Una vez que cl nue

vo actor colectivo logra formar una identidad y obtener reconocimiento
politico, la accion cambia de expresiva a instrurnental/cstratcgica. La organi
zaci6n formall'emplaza--ata'S"ITdeSflexlbles, emerge;-lideres y papeles de
los miembros. y la representaci6n remplaza las formas directas de partici
paci6n. La logica de la acci6n colectiva en esta etapa es estructurada par
la politica de la inclusi6n politica: el exito significa que los que estaban
afuera han entrada en un sistema de organizaci6n politica ampliad<!l~El
cambia en la racionalidad de la acci6n colectiva (de expresiva a instru
mental) y cl cambia en la estructura organizativa (de informal a formal)
son vistas como un proceso de aprendizaje que supone la adaptaci6n racio
nal de las metas a las estructuras politicas. La institucionalizaci6n plena
irnplicaria el reconocimiento del grupo (desmovilizado) representado par
los nuevas participantes politicos como un interes especiallegftimo, cu
yas dcmandas son susceptibles de negociaci6n y de intercambio politico.
El cxito significa la inclusi6n de los "representantes" en la polftica normal
que supone competencia de los partidos, participaci6n en las elecciones,
representaci6n parlamentaria, la formaci6n de grupos de interes a de ca
bildeo y eventualmente la ocupaci6n de posiciones en el goblerno.r"

La teoria de las etapas explica la 16gica dual de la politica de los movi
mientos en terrninos de un modelo lineal de desarrollo. Ademas, parece
proporcionar una respuesta tranquilizadora al dilema de Michels, el que pa
recen enfrentar todos 10movimientos en algun momenta -el temor de que
cualquier avarice hacia la organizaci6n formal, la inclusi6n y la institucio
nalizaci6n debilitara las metas del movimiento y amenazara la existencia
continua de la acci6n colectiva en forma de movimiento-. En la medida
en que estos procesos implican la cooptaci6n, la desradicalizaci6n, la pro
fesionalizaci6n, la burocratizaci6n y la centralizaci6n; el "exito", en ter
minos de inclusi6n institucional, indica el final del movimiento y la diso-

luci6n de sus objetivos (Ia famosa ley de hierro de la oligarquia). Ya que,
en su forma original, este dilema se derivaba 16gicamente de la ret6rica
revolucionaria del movimiento de trabajadores que ha sido subsecuente
mente abandonada, los te6ricos del ciclo de vida pueden descartarlo como
ut6pico, irreal 0 peligroso. Cuando los fundamentalist as de los movimien
fosarticulan esos temores hoy en dfa, en ausencia de cualquier preten
si6n de estar participando en una politica revolucionaria, se les puede
acusar de una renuencia 0 incapacidad a aprender. En resumen, si la tra
yectoria normal de la acci6n colectiva es un cambio de la acci6n expresiva
a la instrumentaL a la adaptaci6n a las limitaciones del sistema politico
ya la inclusi6n politica y a la reforma iniciada desde adentro, entonees cl
dilema de Michels desaparece.

Aunque el modelo de etapas ciertamente capta importantes aspectos
de la dinarnica del desarrollo de los movimientos sociales, es incapaz de
explicar las caracterfsticas especfficas de los nuevas movimientos que
encontramos mas significativas. En realidad, nuestra breve discusi6n
de la trayectoria del movimiento feminista estadunidense contradice mu
chas de sus presuposiciones. Este movimiento tuvo una l6gica organizativa
desde sus inicios. Aunque ha ocurrido una rutinizaci6n e institucionaliza
cion, esto no ha excluido a sustituido a la acci6n colectiva de masas, a las
asociaciones de bases, a las organizaciones de autoayuda aut6nomas 0 a
la politica, orientada a la identidad.l'" En vez de conformarse al modela
lineal de desarrollo, el movimiento feminista ha recurrido alternativamente
a la acci6n de masas y a la presion politica, dependiendo de las oportuni
dades polfticas disponibles y del tema de que se trate.

Tarnpoco ha supuesto el aprendizaje (por parte de los activistas) un
cambia unidireccional de la racionalidad expresiva a la instrumental. Nues
tra discusi6n del desarrollo organizativo del movimiento muestra que ha
ocurrido aprendizaje en ambos lados y en ambas direcciones -los que
estan dentro del sistema politico taman los temas y los metodos de los
activistas de base, mientras que muchos activistas se han unido a organi
zaciones formales-. Esto no quiere decir que se hayan fusionado los dos
aspectos del movimiento, sino mas bien que la divisi6n del trabajo entre
los dos segmentos del movimiento cambia con el tiempo.

Finalmente, las nociones de que el blanco de los movimientos Ieminis
tas es principalmente el sistema politico (y, a traves de este, la economfa)
y de que el exito puede construirse en terrninos de inclusi6n, reforma des
de arriba 0 de beneficios, son muy desorientadoras. Nuevamente, la lucha
par el aborto es un buen ejemplo de 10 contrario. Los intereses organiza
dos que ejercieron presi6n sabre las Cortes (en los Estados Unidos) a sa
bre los partidos politicos y los parlamentos (en Europa) fueron necesarias
para lograr importantes cambios en los derechos sabre el aborto. Pero los
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desaffos a las definiciones tradicionales del papel, lugar e iden tidad dc las
mujeres se cncucntran en el centro del tema, como 10entienden tanto los de
fensores como los recientemente movilizados oponentes de los derechos
al aborto. De hccho, los esfuerzos par alterar las normas, los papeles y las
identidades de las mujeres dentro de las esferas publica y privada de la
sociedad civil han generado mucho mas resistencia (c incluso contrarno
vimientos) que las demandas de igualdad formal en ellugar del trabajo a
de inclusion en la esfera politica publica. EI exito del movimiento Pro
Vida en la movilizacion de sus miembros y en cl debilitamiento de los de
rcchos al aborto, junto can el fracaso del esfuerzo por obtener la aproba
cion de la cnrnicnda de iguales derechos en los Estados Unidos debe en
tenelerse en estes tcrrninos.!"? Asi, la reforma legal y la inclusion polftica
diffcilmente bastan para definir a asegurar el exito. La politica de la idcn
tidael y la rnovilizacion de las bases permanecen en la agenda.U"

Es una virtud del modelo de las etapas haber llamado la atencion sabre
el hecho de que los movirnientos sociales se dirigen, tanto a la socicdad
civil como a la politica. No obstante, el modelo es desorientador en la
medida que prescnta estas orientaciones en tcrrninos exclusivos y describe
la trayectoria normal de la accion colectiva como un movimieruo lineal
de la sociedad civil a la politica. Hay dos problemas basicos can el modelo.
Primero, opera can una concepcion exageradamente simple del aprcndi
zajc. Se supone que los actores colectivos aprenden solo en la dimension
cognitivo-instrumental. Es deck sc define su aprenclizaje como un rccorio
cimiento gradual de que la politica orientada a la identidad, simbolica, no
les puecle ayudar a lograr sus metas, y el resultado de este aprendizaje es
un cambia hacia una organizacion jerarquica disciplinada y hacia un mo
dclo instrumcntal-cstratcgico de accion, Este punta de vista (que es tipi
co de los partidos politicos) ticndc a quitarle importancia a la co nscrva
cion de la identidad y de la solidaridad para la accion cstratcgica a largo
plazo. No solo implica una fait a de rellcxion con respecto a las rafces de
los actorcs de la sociedad polrtica en la sociedad civil, sino tarnbicn la no
cion de que los movimientos sociales no pueden concentrarse simulta
ncarncntc en los requerimientos cstratcgicos y en la construccion de idcn
tidad. EI supuesto tacito de este enfoque es que las identidades no pueden
hacerse mas racionales. En consecuencia, la construccion de identidades no
puede llegar al nivel de re!1exion que permite incorporar la tension entre
la identidad y la estrategia. La historia de los movimientos que han combi
nado conscientemente las politicas de identidad y de estrategia es descar
tad a afirmando que a fin de cuentas esas combinaciones no tienen ni ten
dran "exito".

En oposicion a este punto de vista, creemos que la evidencia empfrica
es mucho mas ambigua respecto a los movimientos pasados y presentes. y

que el criterio para el cxito en sf ncccsita SCI' rcdcfinido. Par cjcrnplo, los
logros y la continuidad de los movimientos de la clase trabajadora sc han
debido en parte a su habilidad para combinar intcrcscs culturales y politi
COS.1 49 La reciente de los nuevos movimientos en este rcspccto se cncucn
tra, no tanto en su caractcr dual, corno en su mas enfatica tcmatizacion
de este dualismo. Asi, su ncgativa a instrurncn talizar la politica cultural y la
co nstruccion de identidad en aras de un exito politico couccbido en forma
muy lirnitada, no debe ser reprcsentada simplemente como una rcnucn
cia fundamentalista a aprcndcr, Mas bien, uno puede intcrprctur la rcsis
tencia a la "autorracioualizacion" por parte de rnuchos actores colcctivos
conternporaneos. como un resultado de la percepcion de un rango de pro
blemas propios de la sociedad civil conicmporanca que no puede SCI' rectifi
cado par medics politicos "normalcs", Si los instrumentos convcncionalcs
de la intcrvcncion del gobierno no son adccuados para los problemas que
surgen en areas como el genera y las rclaciones Iamiliarcs, la socializacion
y las practicas de la educacion y la biotecnologfa, entonces la accion colcc
tiva autonorna que se concentra en el fortalecimiento de la co ncicncia, de
la autoayuda y de la crcacion de podcr local sf implican aprcudizajc des
pucs de todo. En las areas donde las idcntidadcs, los significados convcncio
nales, las normas institucionalizadas, los patroncs de consumo del estilo
de vida y las pract icas de socializacion deben SCI' modificadas para produ
cir soluciones a los problemas sociales, sc rcquicrc el aprcndizajc siguicudo
las lincas de la dimension moral-practica. Una politica autorrcflcxiva de la
idcntidad cncucntra aqui un lugar adccuado.l'"

EI segundo error tienc que vel' can eierta pobreza en Ia concepcion
politica del modclo. EI modclo de las etapas afiadc la poluica de la identi
dad a la poluica de la inclusion y dc la rcforma articulada poria pcrspccti
va de la movilizacion de recursos, aunque como una etapa transiioria. Si
los dos principales terrenos para la politic a de movimientos son la socic
dad civil y la politica, entonccs las politicas de idcntidad y de inclusion
puedcn cntendcrse analogarncntc, pucs dcscribcn la crncrgcncia de los acto
res en eaela dominic. Las polfticas de idcntidad eonstituyen los actorcs de
la socicdad civil; las politicas de inclusion, dcspues de las transformacio
nes necesarias en la organizaeion y en la orien tacion dc es tos acto res, los
establece como miembros de la sociedad politica. Finalmcnte, la politica
de rcforma impliea la actividad cstratcgica de organizaeiones y partidos
polfticos en la generacion de la politica del Estado. Lo que falta es una con
cepcion de la relacion Cll tre los actores colectivos de sociedad civil y los de
la socicdad politica. Esto sueede asf porque en elmodclo de las ctapas la
primcra desaparece efeetivamente al emerger la ultima. Se supone que la so
ciedad civil (a difercneia dc la sociedad politiea) s610 puede actual' sabre sf
misma. Siguiendo los pasos de la teo ria de la elite de la democracia. cl mo-
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delo rompe asf el vinculo entre la sociedad civil y la politica, entre los ac
tores civiles y los politicos. No hay lugar para una polftica de la influencia
pOI' actores colcctivos en la sociedad civil dirigida a los que se encuentran
en la sociedad polftica, Pero asf como la sociedad politica es capaz de ac
tual' sobre la administraci6n del Estado, los actores de la sociedad civil
son capaces de influir en el discurso y en los actores de la sociedad polfti
ca. Esta politica de influencia, para la que existe una gran cantidad de evi
dencia empfrica (como 10 hemos mostrado en el caso del movimiento de
las mujcres) es el elemento clave que falta en la mayoria de los paradig
mas usados para estudiar a los movimientos sociales actualmente.

Con esta concepci6n en mente, podemos volver al dilema de Michels
que el modelo de las etapas convierte en su paradigma positivo. Para nos
otros, la transformaci6n sin rastro de los movimientos en partidos politi
cos burocraticos 0 en grupos de cabildeo, sigue siendo un modelo negati
vo y evitable. Reconocemos la tendencia de los movimientos a reproducir
las estructuras organizativas determinadas pOI' el poder y el dinero en el
momenta en que intentan actual' directamente sobre los subsistemas de
la adrninistracion estatal y de la econornia de mercado. Creemos que la for
rna de movimiento no puede sobrevivir a su salida de los limites del mundo
de la vida. Los movimientos no pueden influir a las estructuras coordinadas
pOI' medios diferentes de la interacci6n normativa 0 comunicativa sin su
curnbir a la presi6n de la autoinstrumentalizaci6n. En esto, la distinci6n
sistema/mundo de la vida continua proporcionando lfrnites que no pueden
SCI' ignorados pOI' los activistas de los rnovimientos si quieren ser efectivos.

La autoburocratizaci6n no sigue a la polftica de la influencia. Ninguna
"ley de hierro de la oligarquia" esta vinculada con la actividad de los mo
vimientos dirigida a las estructuras intermediarias de la sociedad politica
o a las formas de la esfera publica que existen en este nive!. Nuestra res
pucsta al dilema de Michels es indicar la duplicaci6n potencial y real de
los actores en la sociedad civil y en la polttica, y la posibilidad de un nue
vo tipo de rclaci6n entre ellos. Reconocemos las tensiones entre las aso
ciaciones de base en el mundo de la vida que tienen como su blanco a la
socied ad civil y las organizaciones capaces de afectar estrategicarnente al
Estado y a los sistemas econ6micos, pero solo al costo de la burocratizaci6n
(penetraci6n pOI' el medio de poder). No obstante, creemos que un mayor
nivel de autorreflexi6n, arraigada en un dialogo entre la teoria y sus
interlocutores en los movimientos, tiene la posibilidad de disminuir estos
antagonismos. El programa de la democracia radical autolimitada impli
ca una crftica del fundamentalismo dernocratico -caracterfstico de los
actores colectivos basados en la sociedad civil- y una critica del elitisrno
dcrnocratico caracteristico de aquellos basados en la sociedad po litica,
Sin embargo, esta crft ica te6rica serfa impotente a menos que los actores

civiles avanzaran hacia una politica capaz de influir a los actorcs politi
cos en vez de replegarse en el otro lado del fundamentalismo, que es la

pasividad.
Finalmente, nuestra concepci6n dual ofrece un criterio para el exito de

los movimientos que difiere del de los fundamentalistas de los movimien
tos y de los profesionales politicos. Consideramos muy deseable el desa
rrollo de actores autorreflexivos y autolimitados, capaces de lnfluir en la
discusi6n polltica, como 10 son los partidos politicos que mantienen un
alto grado de apertura a la sociedad civil sin abandonar los prerrequisitos
de la acci6n estrategica efectiva. Esto se deriva automaticamente de nues
tro argumento. Pero las nociones del exito en la sociedad civil y en la
sociedad politica no deben asimilarse las unas a las otras. En la sociedad
polftica, el automantenimiento organizativo es un desideratum; en la so
ciedad civil, no 10 es, y si se Ie presta mucha atenci6n puede ocurrir una
transgresion del lfrnite entre el sistema yel mundo de la vida.

El exito de los movimientos sociales al nivel de la sociedad civil debe
ser concebido, no en terminos dellogro de ciertas metas sustantivas 0 de
la perpetuaci6n del movimiento, sino mas bien en terrninos de la demo
cratizaci6n de los val ores , normas e instituciones que en ultima instancia
estan arraigados en una cultura politica. Ese desarrollo no puede percnni
zar a una organizaci6n 0 movirniento determinados. pero sf puede asegu
rar a la forma del movimiento como un componente normal de socieda
des civiles autodemocratizadoras. POI' ejernplo, si parte del logro de los
movimientos es la institucionalizaci6n de los derechos, entonces el fin de
un movimiento social-ya sea a causa de su transformaci6n organizativa
o de su absorci6n en las nuevas identidades culturales creadas-, no sig
nifica que se termine el contexto de la generaci6n y constituci6n de movi
mientos sociales. Los derechos obtenidos pOI'los movimientos estabilizan
los llmites entre el mundo de la vida, el Estado y la econornfa: pero tam
bien son un reflejo de las identidades colectivas recientemente adquiri
das, y constituyen la condici6n que hace posible la emergencia de nuevos
acuerdos institucionales, asociaciones, asambleas y movimientos. Los
derechos clasicos obtenidos pOI' las revoluciones dernocraticas y los mo
vimientos de los trabajadores ya han funcionado de esta manera ante los
movirnientos de derechos civiles y de otro tipo. Los te6ricos aun no han
forrnulado los nuevos derechos adecuados para desafiar al Estado y a la
cconornia que presentan los movimientos conternporaneos. Actualmente,
los dos modelos de derechos prevalecientes -uno vinculado con la posi
ci6n preerninente de los derechos de la propiedad, y el otro estructurado
en torno a un modelo de beneficios asegurados pOI' el Estado- han mos
trado su lado oculto.P' No obstante, los derechos institucionalizados son
ala vez importantes puntos de apoyo y catalizadores (precisamente debi-
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do a sus contradiccioncs intcrnas) para las luchas contcrnporaneas por
los dercchos. Esto es cierto en especial para las iniciativas que "continuan
rcflcxivarncrue" los programas de la revoluci6n dcmocratica y del Estado
de bienestar al establecer un lugar preeminente de los derechos de asocia
ci6n y cornunicacion.

Este programa s610 puede ser completado sabre la base de una cstrate
gia dual en que las politicas de identidad, influencia, inclusi6n y reforma
tengan todas papeles importantes que descmpefiar, Desde el punta de vista
de una teoria de la sociedad civil, la politica de la inf1uencia es la mas cen
tral de cstas, puesto que es cl unico media de desplazar al fundamentalismo
de los movimientos y de obstaculizar la via al elitismo politico, Sin ella, la
politica de la sociedad civil se convierte en una antipolitica. Asi, la politica
de la inf1uencia amerita un estudio mas detallado dcsde el punta de vista de
la teoria politica; est a es la tarea del capitulo XI sobre la desobediencia civil,
uno de los medias mas importantes par media del eual los movimientos
sociales pueden esperar influir en la sociedad moderna,
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27 Vease Alessandro Pizzorno, "Political Exchange and Collective Identity in Industrial
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28 Este sesgo politico es especialmente cvidente en Ja reciente expansion de la teorla de
la movilizaci6n de recursos para tomar en consideraci6n 10que Sidney Tarrow en "Struggling
to Reform", op. cit., ha lIamado la "estructura de oportunidad politica". Con base en las im
plicaciones de la obra de Wilson, Lipsky, Tilly y otros, Tan'ow usa este concepto para diferen
ciar a variables "extemas" que son importantes en la explicaci6n del exito de los movimien
tos a partir de la movilizaci6n de recursos "intema", Por supuesto, tambien define al exito
en terminos politicos, como el desenvolvimiento de un proceso de innovaci6n de pallticas en
el sistema politico que esta dirigido a responder a las necesidades manifestadas por los que
protestan, perc su analisis de la estructura de la oportunidad polltica y su concepto de los
ciclos de protesta y de reforma amplian la limitada discusi6n de Ia influencia en la teorla
anterior de la movilizaci6n de recursos. Ala vez, su obra indica los limites de un enfoque que
se concentra exc1usivamente en el sistema politico para e1amllisis de los objetivos y las per
sonas 0 grupos a las que dirigen sus demandas los movimientos sociales contemponineos.
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La estructura de la oportunidad polltica incorpora tres caracterfst icas del sistema poli
tico que son significativas para el exito del movimiento: el grade de apertura de las institu
ciones poitticas formales, el grade de estabilidad de los alincamientos politicos dentro del
sistema politico, y la dispanibilidad y posicion estrategica de los grupos de apoyo, La pri
rnera refleja [actores formales, estructurales y coyunturales de los sistemas politicos, en
tanto que 1a segunda y la tercera se refieren a los blancos de la influencia de la acci6n
colectiva. Tarrow especifica un arnplio rango de personas y grupos a los que se dirigen los
movimientos, incluyendo los grupos de apoyo entre la sociedad civil pero extern as al pro
pio movimiento; los grupos de intcres can acceso institucional, que pueden ser niotivados
e impulsados por la actividad de los movimientos para presionar pol' objetivos cornpart i
des: las elites poltticas y administrativas en todos los sectores del sistema politico, cuyo
grade de u nidad y percepci6n de los realinearnientos electorales que puedan resultar de la
accidn colectiva afcctan su apertura ante los objetivos del movimiento; y los partidos poli
ticos, que pueden responder a la actividad de movimientos auto no mos adop tarido 0

cooptando las dernandas de los movirnientos. Sin embargo, ni una estructura de oportuni
dad polftica favorable ni una organizaciori interna eficicnte bastan para explicar cl cxito de
uri movirnicnto , Adernas, el impacto de la protesta sobre la reforma debe ser analizado a
la luz de "la combinaci6n de recursos y lirnitaciones que son caracteristicas de periodos
de movilizaciori general en sistemas sociales totales", En esos periodos emerge un ciclo de
protcsta en el que hay un alto nivel de conflicto que se difunde por todo el territorio na
cional, irnplicando a mas de un sector social e incluyendo la aparici6n de nuevas tccnicas
de protesta y de nuevas forrnas de organizacion (TaITO W, "Struggling to Reform", 01" cit,
pp. 37-39). Incluso si la relaci6n causal entre un cic!o de reforma y oleadas de pro testa
social sigue siendo problcrnatica (algunos cicIos de protesta siruplernentc desaparcccn, en
tanto que otros son generados por reformas que los precedicrcn). frecuen te me ntc coinci
den, y el exito de los movimientos individuales a menudo es contingente a la posibilidad de
que pucdan surgir y al momento en que 10 hagan asf durante el cicIo. En otras palabras, la
estructura de la oportunidad politica y la receptividad de las elites pohticas y de los grupos
de apoyo a las estrategias de influencia de parte de los movimientos sociales depende par
cialmente de la dinamica de los ciclos de protesta. Aunque hasta este punto 10 que se ha
dicho es convincente, cl anaHsis ampliado de los objetivas de la influencia sigue estando
indebidamente lill1itado por los limites del enfoque general. Es sorprendente que una es
tructura te6rica orientada al amilisis de la influencia no trate 0 Ie reste importancia a temas
tan obviamente relevantes como los cambios en la opini6n publica, el papel de los medios
y la transformaci6n en el universo del discurso politico. La misma forma en que se toca a
estos temas y se les descarta es en si reveladora. Los cambios en la "opinion de las masas",
(por 10 que TaITow entiende e1 cambia de val ores, son considerados una causa posible de
protesta social (p. 39, de 1a ll1anera en que 10 hace Inglehart), y luego se les descana porque
esto no esta demostrado. Pero (no podria ser posible que la opinion publica y cl cambio
cultural formen uno de los objetivos y blancos de la influencia de la acci6n colectiva? El
cubrimiento por los medios tambien se trata de una forma puramente instrumental, como
algo que faciJita u obstruye la actividad de los movimientos siguiendo a Oberscha\l, "Social
Conflict", op. cit., y a Todd Gitlin, The Whole World is Watchillg, Berkeley, University of Ca
lifornia Press, 1980. Pero (no son la iniciaci6n y la expansi6n de la discusion publica de los
ternas y de las normas y Ia democratizaci6n de la esfera publica cultural t"mbit.'n posi
bles objetivos del movimiento? Seguramente una de las caracteristicas mas notorias de IDS

movimientos modernos es la creaci6n de redes de comunicaci6n alternativas -peri6dicos,
imprentas, librerias, institutos, programas de estudio, publicaciones de toda clase- que
amplian ala esfera publica pero que en primera instancia estan dirigidos a "influir" no a las
elites, sino a los participantes potenciales y a los "electorados conscientes". Las esferas
publicas alternativas tienen "exito" en la medida en que generan reflexi6n, sobreviven como
escenarios de la comunicaci6n 0 se convierten en parte de la esfera publica institucionalizada.
Finalmente, aunque TaITow acepta que la evoluci6n general de la opini6n informada 0 de
elite es relevante para el exito del movimiento, afirma que los cam bios en eI "universo del
discurso" politico comprenden un area "nebulosa" (p. 34) que puede afectar a la estructu
ra de oportunidad politica perc a la que no se puede hacer "operativa". Quizas, pero esta
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area nebulosa results scr uno de los blancos ccntralcs de la acciori colectiva conternpora
neu. De heche, cl universo del discurso politico, junto can las norm as socialcs. los papclcs
sociales que son reguladas por las norrnas y la concicncia de los acto res colcctivos asf como
de las Clites, son todos "destinatarios" de la estrategia de influencia de los rnovimicntos
sociales conternporancos. Pero solo si uno se da cuenta de que la soc icdad civil-su estruc
tura inst itucional. relacicnes sociales y articulaci6n normativa- no solo es el terreno sino
cl blanco de los nuevas movimientos soc ialcs, pucde lIegar a evaluar la significacion de csa
csuatcaia.
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l1licntos socialcs en el transcurso de los aflOS. Vcase Cohen, "Estrategy, or Identity", 01'. cil.,
Pl'. 708-716.

S2 Vease la seecion final de eonclusiones de este capitulo para una discusion mas com
pleta de los cuatro componentes de la logica dual de Ius movimientos contempor<\neos.

53 Alain Touraine, The ,\fav Movement, Nueva York, Random House, 197 I; Jlirgen
Habermas, Studellt !111(1 Politik, Francfort, SlIhrkamp, 1961, PmleslbewegulIg und
lIochschulre(ol'ln, Francfort, Su hrkamp, 1969, y Towards a Rational Sociely, Boston, Beacon
Press, 1970.

54 Jurgen l labcrn ias, Die IIClle Uniibersittliclikeit, Francfort, Suhrkarnp, 1985, Pl'. 81-82,
ofrece una n-valuacion de su prirnern cvaluacion polu ica de la Nueva lz qu icrda.

55 Veasc Cohen, Class aiul Civil Society, Pl'. \94-228; Jean L. Cohen, "Why More Political
Theory?, Telos, nurn. 40, verano de 1970, pp. 70-94.

56 Vease la discusion en l laberrnas, The Theory O(COllllllu'licative Action, \'01, 2, Pl'. 301
403.

57 Entre los rnovimientos a los que sc rcficrc l labcrrnas como nucvos estrin los Icm inis
tas, Ius ccologistas, los pacifistas. los juveniles, los de las minortas. Ius antinuclcan-s y IL>s
de in iciativa ciudadana (The Theory or COlIl/lllll1icali,'e Action), 01'. cit., vol. 2, p. 393.

58 Habermas. The Theory or COIIIIIUlI1icalil'e Action, 01'. cit., vol. 2, p. 395.
59 Ibid., p. 396.
60 Asf, redcscubrc los tipos "rcactivo" y "proactive" de la accion colcctiva que ya habia

mcncionado Tilly.
61 A cstc rcspccto, su aruilisis cs menos perceptivo que cl de Touraine, cl que obscrvo que

los movimientos sociales cuyos objetivos son las normas y las idcntidadcs de la socicclad
civil irnplican una lucha can u n advcrsario social y que 10 que csui en juego en csa lucha cs
la conforrnacion futura de las institucioncs de la socicdad civil.

62 Habcrnias, The Theory o( COll1l1l1l1licalive Action, 01'. cit., vol. 2, p. 392.
63 Nancv Fraser, "What's Critical about Critical Theory? The Case of Habcrmas and

Gender", N~,v German Critique, ruim. 35, prirnavcra/vcrano de 1985, Pl'. 97-131. Para un
punta de vista difcrc me, veasc Linda Nicholson, Gender and History: The Limits or Social
Theory in the Age oi the Family, Nueva York, Columbia University Press, 1986.

64 Fraser, "What's Critical about Critical Theory)", 01'. cit., p. 111.
65 Ibid., p. 107. De confonnidad Call Fraser, l labcrmas liga est a distinci6n can b que

existc entre la reproduccion material y la s imbolica.
66 Ibid., p. 109.
67 Ibid., p. 115.
68 Ibid., p. 109.
69 Ibid., p. 124.
70 Ibid., p. 115.
71 Ibid., p. 113. Fraser expresa:
AI omitir cualquier mel1L'ion del papel de quien LTia a los nil'ios, y al nu tratar eI tema del
subtextu del genera que subyace en los papeles del trabajador y del consumidor, Ilabermas
no comprende plecisamellle la forma en que ellugar de trabCljo capitalista est,\ vincula
do cun el jde masculino de la familia nuclear moderna, restringida. De manera similar,
;t! no tlatar cI tema del subtexto masculinu del papel del ciudadano, no percibe [ ...J la
forma en que el papel del ciudaclano-suldado-proteclor masculino relaciona al Estado y
ala esfera publica no solo entre si, sino tarnbicn con la familia y con ellugar c1ellrabaju
pagado [...J tam poco percibe, finahnente, la fOlma en que el papel femenino de crianza
de los ninos relaciona a las cuatro instituciones entre si al supervisar la construcci,;n de
sujetos segeln su genera masculino y femenino necesaria para lienal' todo papel en el
capilalismu c1,lsico [po 117].
72 Adcmas, Fraser preSllpOl1e caracterfsticas clave de Ia teoria de la modernidad de

Habermas incluso cuando la critica e incluso cuando reconstruye su subtcxto del genera
que no ha sido tratado con ella.

13 Dc nillguna nlalll'ra quC'rcrnos argurncnt;lr que l'sta tCOrla basta para tratar CUll to
dos Ius intereses fcminislas. Ciertarnente, tendr:. que ser suplementada par conlribuciu
nes cruciales de la filosofia feminista psicoanalitiea y posmoderna. Pero pur 10 que respcL'la
ala (toda social, encontramus LJue la teuria dual de la soeiedad civil es notablell1ente prove
chosa.

74 Fraser, "What's Critical about Critical Theory?", 01'. cit., Pl'. 99-103. Ella toma literal
mente a Ilabermas en el sentido de que esta distincion esta vinculada con una distincion
sustantiva entre la leproduccion sill1b61ica y male rial dcIll1undo de ]a vida. CurreClal1ll'nte
argumenta que I\() es posible distinguir cnt! c.' las actividades sobre la base de una distinciul1
de "clases-naturales" entre 10 material y In simbolico, y critica a I-Iabermas por basarse en
ese supuesto. Esta critica es similar a la nuestra: 'leaSe Andrew Arato y Jcan L. Cuhen,
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"Politics and the Reconstruction of the Concept of Civil Society", en Axel Honneth et al.
(cds.), Zwischenbetraclu ungen fill Prozess der Aufklarung, Francfort, Suhrkarnp, 1989. No
obstante, no es cierto que la teoria social dual se sostenga 0 se derrumbe con la disttncion
reificada entre 10 simbolico y 10 material.

75 Habermas. The Theory of COllllI/wlicative Action, op. cit., vol. 2, p. 310. Para una discu
sion mas detallada de estos puntos, vease el cap. IX.

76 Para un esfuerzo no convincente, vease Niklas Luhmann, Love as Passion: The
Codification of Intintacy, Cambridge, Harvard University Press, 1987.

77 Fraser, sin embargo, tarnbien tiende a fusionar el nivel del analisis de los mecanismos
coordinadores con el a nalisis de los varies tipos de accion. Asf, insiste en que la acci6n
cstrategica e instrumental ocurre en las instituciones del mundo de la vida -en las fami
lias- y que la acci6n comunicativa (basada en normas patriarcales) se presenta en los
subsistemas. Pero este no es un argumento importante contra la distinci6n sisterna/mundo
de la vida; de hecho, esto es afirmado a rnenudo por el propio Habermas. Todos los tipos de
acci6n aparccen en todas las instituciones. Las categorias abstractas de sistema y del mun
do de la vida indican s610 donde se encucntra el peso de la coordinaci6n en una determinada
cstruc tura institucional. Tarnbien rechazarfamos las referencias a la familia como un siste
ma econ6mico 1'01' otro conjunto de razoncs: la psicodtuarnica de la forrnacion de identi
dad en general y de las identidades de los generos en particular, diffcilmente pueden ser
anali zndas en esos terminos.

78 Vcase Alison M. Jaggar, Feminist Politics and lluman Nature, Totowa, Nueva Jersey,
Rowman and Littlefield, 1988, pp, 51-83 y 207.249. Vease tam bien eI articulo clasico de
Ileidi Hartmann, "The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More
Progressive Union", en Lydia Sargent (ed.), WOlllell and Revolution, Boston, South End Press,
198I,pp.I-42.

79 Vcasc Barbara Stark, "Constitutional Analysis of the Baby M. Decision", Harvard
Wnlllt'IlS Law Journal, 11, 1988, pp. 19-53.

RO Los estudios sobre Ia division domestica del trabajo indican que muchas mujeres
dcseun una divisron mas equitativa del trabajo domestico, pero que no 10 pueden lograr de
bido a los diferenciales de poder y de capacidad de tener ingresos, Para una discusi6n de los
patrones farniliares carnbiantes y de las formas en que se priva a las mujeres de una voz
igual en la familia, vcase Kathleen Gerson, Hard Choices, Berkeley, University of California
Press, 1985. Vease tarnb ien Susan akin, Justice, Gender; and the Family, Nueva York, Basic
Books, 1989, pp. 134-170.

8\ Adernas, en nuestra opinion, es precisamente porque la familia es una institucion
nuclear en y de la sociedad civil (y no una presuposicio n natural de la sociedad civil ni solo
un componente mas del subsisterna econ6mico) que se pueden aplicar a ella los principios
igualitarios en una medida mucho mas grande que a una empresa 0 una burocracia.

82 Para una interesan te explicaci6n de Ia emer'gencia de los papeles modernos de los
gen"ros en los Estados Unidos en el siglo XtX, vease Carl Degler, At Odds: Womell alld the
Frmlily ill America from the Re\'olutioll to the Presel!t, Nueva York, Oxford University Press,
1980. Degler tambien ofrece una buena explicacion del debate sobre el efecto de la forma
de familia de companeros [forma de matrimonio en que la familia decide el numero de
hijos, el hombre trabaja afuera de la casa, la mujer se dedica a las tareas domesticas, existe
la posibilidad de divorcio, en especial pOl' acuerdo mutuo en el caso de que no tengan hijos,
y la atenci6n se concentra en la educacion de los hijos, y ninguna de las partes tiene ningdn
derecho legal sobre Ia otra] y el culto a la domesticidad que se form6 en 10 relativo al re
legamiento de la mujer a los papeles de esposa y madre en la segunda mitad del siglo XIX
(vease en especial las pp. 210-328).

83 Vease el cap. IX, nota 17.
84 Vease Niklas Luhmann, Macht, Stuttgart, Enke Verlag, 1975, pp. 47-48, Luhmann

menciona solo ejemplos que preceden a la institucionalizacion del medio del poder, pero
claramente acepta la posibilidad de la generacion y utilizaci6n del poder afuera del subsis
tema politico (pp. 91 Y ss: explicitamente menciona al poder en la familia). Luhmann no
propOl-ciona ninguna raz6n en contra de la existencia de formas de poder no reguladas pOI'
los medios, a pesar de su identificacion general de la modernidad con las formas de inter-

acci6n organizadas por los medios. Como puede esperarsc, la obra de Foucault sobresale
en el analisis de las formas de poder multiples, no sisternicas.

65 Luhmann, Macht, op. cit., pp. 7, 11-12 Y22-24.
86 En una organizaci6n formal con varios c6digos operatives. pueden existir diferentes

formas de desigualdad -que pueden 0 no convergir en la cumbre jerarquica-> as! como
relacione s de poder no jerarquicas, operando todas al mismo tiempo.

67 Haberrnas, The Theory oi Communicative Action, op. cit., vol. 2., p. 263. "Si responsabi
lidad significa que uno puede oriental' sus propias acciones a demandas cuya validez es
criticablc, entorices la coordinaci6n de la acci6n que ha sido separada del conscnso logra
do comunicativamente ya no requiere de participantes responsables."

88 Tal serfa la concepcion de la dominaci6n en la teoria de la accion de Weber.
89 Habermas, The Theory olConununicative Actioll, op. cit., vol. 2, pp. 268-270. Habermas

explica la forma en que eI po del' difiere del dinero como un mecanismo de direccion.
90 Los codigos rcsponsables poria transmisi6n del poder pueden tomar la forma de coman

dos vinculados a arnenazas e implican comunicaci6n por media del Icnguaje ordinario, lOs
decir, el poder pucde operar como una "dominacion" en el sentido de la teorfa de la accion.
Tarnbien puede operar como una forma general de comunicaci6n: vease mas adelantc.

91 lIabermas, The Theory of Commllnicative Actioll, op. cit., vol. 2, p. 275.
92 Luhmann, POl' ejemplo, bajo el titulo analogo de generalizacion de la intluencia, habla

de autoridad, reputaci6n y Iiderazgo, todos localizados en el nivel de funcionamiento entre
el poder como un medio y las 6rdenes directas. Vease Luhmann, Macht, pp. 75-76. Esto
confirma nuestra afirmaci6n de que las forrnas generalizadas de la comunicaci6n puedcn
actual' como formas de poder, Sin embargo, insistimos en que los c6digos nunca son tota\
mente fijos, sino que estan abiertos a la reinterpretaci6n, a los desaftos y a las apropiacio
nes creativas por parte de los actores,

93 Proporcionan un alivio de la complejidad del mundo de la vida perc, a diferencia de
los medios de direccion. no tecnifican al mundo de la vida. Vease la discusi6n de Ilabermas
en The Theory of Comniunicative Action, op. cit., vol. 2, p. 277.

94 Fraser sugiere tratar al genero como "un medio de intercambio" con el fin de explicar
la forma en que relaciona a los varios dominios institucionales. Fraser, "What's Critical
about Critical Theory?", op. cit., pp. 113 Y 117. POl' supuesto, Fraser quiere interpretar al gc
nero como un medic similar al dinero y al poder. No capta la distincion entre los medics de
direcci6n y las formas de cornunicacion generalizadas y por 10 tanto lIega a la erronca opi
nion de que el genero como un c6digo de poder funciona de Ia misma mancra que cstos Ol1'OS
medios. Pero esto no puede ser asf, por las razones que se dan en el texto.

95 Para una vision general de estos procesos en los Estados Unidos, vease Julie Matthaei,
All Ecollomic History of Women in America, Nueva York, Schocken Books, 1982; Degler, At
Odds, op. cit.; Joan B. Landes, Women and the Ptlblic Sphere in the Age ofthe Frel!ch Revolutioll,
Ithaca, Cornell University Press, 1988.

96 Landes, Women alld the Public Sphere, op. cit.; Judith Shklar, Mel! alld Citizells,
Cambridge, Inglaterra, Cambridge University Press, 1969.

97 Sin embargo, serfa equivocado deducir de la perspectiva feminista sobre la diferencia
ci6n de que tratamos antes, que la articulaci6n institucional de la sociedad civil moderna es
totalmente negativa. Porel contrario, los potencialesculturales de la modernidad han entrada
en su articulaci6n institucional, aunque selectivamente. De aquf, el caracter ambivalente,
que se refleja en los debates entre las te6ricas feministas, de la familia moderna. La familia
"de companeros", compuesta del hombre que gana el pan, de la mujer ama de casa y de los
hijos, sf produjo vida fntima, privacidad y un nuevo foco en la individualidad de los ninos.
Tambien constituy6 un terreno ideol6gico e institucional en el que las mujeres pudieron
empezar a desarrollar su propia concepci6n del ser y el poder para afirmar el control sobre
sus cuerpos y vidas. Sin embargo, la restricci6n de la mujer a la esfera domestica se presen
to a la par con la negativa de los derechos mas basicos y de los status de individualidad
aut6noma, de personerfa y de ciudadanfa, que parecian incompatibles con el papel del ama
de casa.

Para finales del siglo X1X, el desarrollo del sistema del salario familiar (pOl' el que lucha
ron hombres trabajadores organizados), la exclusion de la mujer del movimiento sindical y
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las "lcyes de trabajo protectoras" que excluia n a la mujer de la rnayorta de los cmplcos,
habia cnccrrado a las rnujcrcs en una situaci6n de dcpcndcncia que s610 rccicntcrncntc sc ha
crnpczado a panel' en duda scriarncn;c. dcsdc cl punta de vista ideol6gico y estructural. Asi,
la pcrspcct iva feminista reve la el caracrer doble de la familia que es paralclo a las dualidades
de todas las inst itucioncs publicas y privadas de la sociedad civil modern a, de las que se
trato en el cap, IX.

98 Fraser adrnite esto: "Una interpretacion scnsit iva al gcncro de estes acucrdos [.. ,J
apoya la afirmacion de IIabcrrnas de que, en el capitalisrno clasico, la cconomla (oficial) no
cs todopodcrosa sino que, mas bien, en alguna medida significativa esta dentro de las nor
mas y los s ign ificados de la vida diaria, a los cuales adem as esta sujcta", Vease "What's
Cntical about Critical Theory?", op. cit., p. 118.

99 Fraser, "What's Critical about Critical Theory?", op. cit., p. 124.
100 J1abennas, The Theory of Communicative AClioll, op. cit., vol 2, p. 369.
101 Vcase Lenore Weitzman, Tile Divorce Revolution, Nueva York, Free Press, 1985;

Deborah L. Rhode, Justice and Gender, Cambridge, Harvard University Press, 1989; Martha
Fineman y Nancy Thornadsen (eds.), Al The Boundaries of La 11', Nueva York, Routledge,
1991.

102 Extranarncnte, es precisamente la idea de una arncnaza a la infraestructura cornu
nicativa de la socicdad civil, articulada en la teo ria social dual, a la que Fraser prcscnta mas
objeciones. Disputa la idea de que exista alguna distinci6n catcgorica que sea necesario
hacer entre las rcforrnas del Estado benefactor dirigidas al lugar del trabajo pagado y las
dirigidas a la dinamica interna de la familia. Para ella, la ambivalencia "empirica" de la
reforma en este ultimo caso se origina POl' el caracter patriarcal de los sistemas de bienes
tar social v no pOl' el caracter inherentemente simb6lico de las instituciones del mundo de
la vida. En realidad, despues de rechazar la distinci6n entre sistema y mundo de la vida 1'01'
considerarla androcentrica, argumenta que no hay ninguna base teo rica para evaluar en
forma diferente las dos clases de reforma; vease Fraser, "What's Critical about Critical
Theon'?", op. cil .. p. 124. No estamos de acuerdo.

10J Esta parece ser la propia posici6n de Fraser cuando indica que hay dos clases dife
rentes de programas en los estados benefactores; una "masculina", dirigida a beneficial'
pl'incipalmente a los proveedores del pan, y la otra "fcmenina", orientada a "los negativos
de individuos posesivos", a "los fracasos domesticos" ("What's Critical about Critical Theory?",
op. cil., Pl'. 122-123).

10~ Habermas, The Theorv of COl1l11ltlllicalive AClioll, op. cil., vol. 2, p. 35.
10, De hecho, si ignoramos estos temas, no desaparecer{lll sino que se les formulara (y

esto va ha ocurrido) de maneras antitcticas al feminismo. Estamos pensando en la critica
neoconsen'adora del Estado benefactor, que procura eliminar los mecanismos integradores
uel sistema de la sociedad civil a la vez que retradicionaliza a csta.

106 Ya existe un interesante debate entre las feministas sobre este tema. La literatura es
amplia; para una introducci6n a la discusi6n vease Linda Gordon, "What Does Welfare
Rcgulate?", Social Research, vol. 55, nllm. 4, invierno de 1988, Pl'. 609-630; Y Frances Fox
Piven y Richard /\. Cloward, "Welfare Doesn't Shore Up Traditional Family Roles: /\ Reply
to Linda Gordon", Social Research, vol. 55, nllm. 4, invierno de 1988, Pl'. 631-648.

107 POI' ejemplo, una vez que ya no se construye al trabajador Upico como un hombre
que sale a ganarse el pan, sino como una mujer 0 un hombre que probablemente tambien
sea responsable en algllllmoll1ento del cuidado de sus hijos 0 de sus padres, la necesidad de
revisal' la estructura del tr"bajo y del tiempo de trabajo se hace obvia, y el argumento en
favol' ue los centros de cuidado 0 guarderias en el lugar deltrabajo, de los horarios de tra
bajo f1exibles y de la licencia pOl' molivo de maternidad 0 de cuiuado de los hijos, pOl'
ejemplo, se refuerza. Seguramente no es accidental que las feministas hayan empezado a
articular y luchar pOI' estas c1ases de reformas. Claramente, esos esfuerzos deben comple
mental' los intentos POl' trans formal' las jerarquias de los generos dentro de las institucio
nes de la sociedad civil.

108 Para una discusi6n reciente de la necesidad de apllCar norm as de justicia a la familia
en particular y a las relaciones del genero en general. vease Okin, Juslice, Gellder, a,uJ Ihe
FWllilv, op. cil. POl' supuesto hay muchos movimientos nuevos que buscan el objetivo con-

trario: por cjcruplo, el movirnicnto del derecho a la vida, tiene como su meta busica una
rctradicionalizacion de las instituciones ccntrales de la socicdad civil.

109 Esto implica una amplia varicdad de estrategias que van des de los cabildcos en cl
Congreso 0 cl Poder Ejecutivo, las politicas or icntada s a los derechos cuya a te nc io n se cell
tra ell las Cortes, y el trabajo realizado dcntro de los partidos politicos, dcpcudicndo de la
cstructura de oportunidadcs politicas.

110 Para un enfoque hcrmeneutico, de obscrv.icion participativa, vcasc Sara Evans, Per
sonal Politics, Nueva York, Random House, 1979. Para un analisis que aprovccha I" tcoria
de la movilizaci6n de los rccursos asf como las oxplicac ioncs de la tension en el papel y Ia
privaci6n relativa, vcasc Jo Freeman, The Politics uf IVall/ell 's Liberation, NuC\'" York,1\!cKay,
1975. Los e nsayos en el volumeri cditado pOI' Mary Fa insod Katzenstein y Carol McClmg
Mueller (cds.), WOlllell5 Movements of the United States and Europe, Filadclfia, Temple
University Press, 1987, enfocan su atcncion en las cstructuras de oportuuidad politica y de
la politica publica: mientras que Ethel Klein, Geuder Politics, Cambridge, Harvard University
Press, 1984, sc concentra en el papcl de la concicncia en los movirnicntos feministas. /\
pesar de sus enfoques variados, todas est as obras confirman nuestra tesis de que una logic"
dual siempre cstuvo operando en los movimicntos Icministas.

1I I Au nquc sus cnfasis varian, la mayoria de las discusioncs del origen de la "scgunda
ola" del feminismo haccn hincapic en los siguicutcs carnbios "csuucturalcs" y desarrollos
tccnologicos que transforrnarou el papcl de la mujcr ell el siglo xx: los progrcsos en la cicn
cia medica que disrninuycro n la tasa de natalidad y el tiempo dedicado a la criallZ<l de los
nilios, la inestabilidad marital en aumento, los instrumentos que ahorran trabajo y que Ie
dieroll a la mujer mas tiempo para otras tareas que no fueran las del trabajo domestico, las
mejoras en las oportunidades euucativas, la integraci6n de las mujeres en la fucrza dc tra
bajo, la illtegraci6n formal de las mujeres en el sistema de (Ji'ganizacion polilica 1'01'mcdio
de la adquisicion del derecho a votar, cI ingreso en grandes nlnneros de las mujeres a las
universidades, el desplazamiento de las funciones femeninas fuera del hogar pOI' medio
de la urbanizaci6n y la industrializaci6n, y una ereciente participaci6n gubernarnental ell la
oferta de los servicios sociales. Sin embargo, pOl' si solos, los cambios estructurales no pue
den explicar Ja genesis 0 logica del movimiento; vease Klein, Gellder Pulilics, op. cil .. pp. 1-32.

112 Klein, Gellder Polilics, op. cil., Pl'. 32-81.
llJ En tre 1890 y 1925 se construyeron una base organizativa, recursos y liderazgo a nivel

nacional en forma de las organizaciones voluntarias tradicionales de las mujeres (que ol'i
ginalmente no tenian una ideologia feminista, pero que se concent/aban en los intereses
de las mujeres), y estas asociaciones usaron sus recursos para promover los derechos de la.s
mujeres hasta la decada de 1960. Como en el caso de los movimientos de mujeres en el siglo
XIX, cl movimiento feminista contemporaneo ernergio en el contexto ue olros movirnienlos
sociales vitales. /\demas, aprovecho la orientaci6n /eformista general de los ailos de las ad
ministraciones de Kennedy y Johnson. En 1961, el presidente Kennedy estableci6 una co
mision presidencial sobre el slalus de las mujeres, el primero en su clase, y pronto se crea
ron organizaciones estatales sobre el 51illus de las mujeres. Vease Evans, Per50llal Po!il/C.\',
op. cil., y Klein, Gellder Polilics, op. cil.

1I~ Como 10 expresa convenientelllente Ethel Klein, este cabildeo tradicional llO podia,
por si solo, tener exito en la aprobacion de un espectro amplio de la legislaci6n de los
derechos de la mujer. Los esfuerzos de organizaciones especificamente feministas, como la
NOW, WEAl., NWPC, Y de grupos radicales de mujeres, fueron de importancia critica para unir
a las mujcrcs y fornHir cl lllo\'illliento social que sc rC'qucrfa rara conn.Tlir en acci6n el
interes 1'01' los temas que afcctaban a las mujeres [Geurier Polilics, op. cil., p. S].

Vease tambicn Freeman, The Polilics of WOIlle/I:' Liberruioll, op. cil., Pl'. 28-29; Joyce
Gelb y Marian L. Palley, WOIl/ell alld Public Policies, Princelon, Princeton University Press,
1982, 1'.18.

115 Para una comparacicin de las forrnas que tomaron los movimientos de mujcres ell
varios paises vease Joyce Gelb, "Sclcial 1\!ovcment 'Success': A Comparative Analysi, of
Feminism in the United Slates and the United Kingdom", en Katzenstein y J\lueller (eds.),
WOlllell:' Aluvelllellls of Ihe Ulliled S[aleS alld Europe, op. cil., pp. 267-289; "Equality and
Autonomy: Feminist Politics in the United States and West Germany", ibir!, Pl'. 172-195; y
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Karen Beckwith, "Response to Feminism in the Italian Parliament: Divorce, Abortion, and
Sexual Violence Legislation", ibid., pp. 153-171.

116 Las principales excepciones a este respecto son Suecia y Noruega. Alii, la existencia
de partidos socialdernocratas poderosos constituyo una "estructura de oportunidad politi
en difcrcnte" a la de los Estados Unidos, Francia e Italia. Se obtuvieron muchos beneficios
para las mujeres por mcdio de presiones dentro de estes partidos y no por medio de las
act ividades de movimientos feministas autonomos. Sin embargo, hoy en dia han empezado
los debates sobre la conveniencia de una sociedad civil mas autonoma y un movimiento fe
minista autonorno. Vease Sylvia Hewlett, A Lesser Life, Nueva York, William Morrow, 1986,
pp. 341-383; Helga Hernes, Welfare State and Woman POIVer, Oslo, Irnprcnt a de la Universi
dad de Ncrucga, 1987.

117 Vea se Freeman, The Politics of WOII/ell 's Liberation, op. cit., pp. 48-50; Klein, Gender
Politics, op. cit., pp. 9-31; Gelb y Palley, Women and Public Policies, op. cit., pp. 24-61; Ann N.
Costain y W. Douglas Costa in, "Strategy and Tactics of the Women's Movement in the United
Stales: The Role of Political Parties", en Katzenstein y Mueller (cds.), The WOlllell's Movements
of the United States and lVcstel'll Ell rope, op, cit., pp. 196-214.

118 Para una explicacion de la cmergcncia de esta rarna del movimiento feminista, vease
Evans, Personal Politics, op. cit.

119 Mientras que las primeras al principio evitaban los drarnaticos csfuerzos por la ac
cion dirccta de los ultimos grupos, y estos tenian poco interes en los esfuerzos de cabildeo
de las que ya estaban dentro del sistema politico como el NOW; la distincion clara entre las de
[e nsoras de los derechos de las mujeres ("feministas libcrales") y los grupos de liberacion
de las mujeres ("feministas radicales") desapareci6 despues de 1968. NOW empezo a partici
par patrocinando acciones de protesta de masas; y cuando un considerable rnimero de fe
rninistas militantes se unio a los capitulos locales, tarnbien adopt6 rnuchos de los temas de
las prirncras radicales como el aborto), asi como su ideologia participativa y su concentra
cion en la autodeterminacion yen la autonomia junto con los derechos iguales. A la vez, en
virtud de su union a organizaciones como NOW, las activistas de los movimientos aprendie
ron la importancia de la politica de la influencia. Para anal isis detailados de esta trayec
toria en el feminismo estadunidense. vease Costain y Costain, "Strategy and Tactics of the
Women's Movement in the United States", op. cit., y Gelb y Palley, Women and Public Policies,
op, cit.

120 Costain y Costain, "Strategy and Tactics of the Women's Movement in the United
States", op. cit., p. 201.

121 Como Wilma Scott Heide, directora de NOW en 1972,10 describe:
NOW ha trabajado dentro y fuera del sistema para iniciar el cambio y convertir en reali
dad los derechos de las mujeres y las leyes y decretos ejecutivos en los contratos pu
blicos [ ...] Nuestras tacticas y estrategia incluyen cartas corteses. la interrupclon de las
conferencias y de los comites del Senado, las manifestaciones y las consultas, convocar
y coordinar las huelgas del 26 de agosto en favor de la igualdad, la rctorica y programas
positivos, el fortalecimiento de la conciencia al criar a las hermanas y hermanos, los
experimentos con nuevos patrones organizativos y con estilo de liderazgo [citado en
Costain y Costain, "Strategy and Tactics of the Women's Movement in the United States",
op. cit., p. 200].
122 Hoy en dia, el movimiento feminista esta integrado por al menos cinco tipos de

grupos: las organizacioncs de masas; las organizaciones feministas especializadas (inclu
yendo los grupos de litigios legales e investigacion) los grupos profesionales de cabildeo; los
grupos que promuevcn un solo tema; los grupos tradicionales de mujeres; y un sector de
campanas electorales que incluye al PAC y a los grupos que operan dentro de la estructura
del partido dernocratico. Las asociaciones feministas continua n floreciendo en la sociedad
civil y siguen organizando incontables periodicos. revistas, folletos, acciones directas, luga
res de refugio para las mujeres golpeadas por sus esposos, guarderias infantiles, grupos
para crear conciencia y otros similares. A pesar de la aparente disrninucion de las espectacu
lares acciones colectivas de masas, el movimiento feminista continua teniendo en la mira a
la esfera publica para influir en la conciencia y cambiar las normas de los generos. La
sorprendente difusion de los estudios sobre las mujeres en las universidades yen las escue-

las de derecho es tarnbien algo digno de mencionar. Vease Gelb y Palley, Women and Public
Policies, op. cit., pp. 26-27; Jo Freeman, "Whom You Know vs. Whom You Represent: Feminist
Influence in the Democratic and Republican Parties", en Katzenstein y Mueller (eds.),
Women 5 Movements of the United States and Europe, op. cit., pp. 215-246.

123 Gelb y Palley, Women and Public Policies, op. cit., pp. 26-27; Feeman, "Whom You
Know", op. cit ; Klein, Gender Politics, op. cit., pp. 29-33.

124 Costain y Costain, "Strategy and Tactics of the Women's Movement in the United
States", op. cit., p. 203.

125 Gelb y Palley, Women and Public Policies, op. cit., pp. 26-27; Freeman, "Whom You
Know", op. cit.

126 Reed vs. Reed, 404, U.S. 71 (1971); Roe vs. Wade, 410 U.S. 113 (1973). A veces los exitos
han sido limitados 0 seguidos por importantes derrotas. En el caso de la discrlrninacion pOI'
el sexo, las feministas no han podido obtener que se incluya al sexo como una "clasificacion
sospechosa" bajo la decimocuarta enmienda 0 asegurar la aprobacion de la ERA. En 10 que
respecta al aborto, desde el caso Roe vs. Wade las Cortes y las legislaturas han estado lirni
tando los derechos de las mujeres a elegir si abortan 0 no, y ha surgido un vocal movimien
to contra el aborto. Adernas, dentro del movimiento feminista, se han iniciado debates en
torno a todo "exito", a medida que se han dejado sentir los llmites de la reforma legal en In
que se refiere a los derechos iguales. Nada de esto debilita nuestro punto mas general.

127 No estarnos argumentando que las feministas 0 las mujeres iniciaron las reform as
que se han rnencionado antes. En muchos casos, los procesos de reforma Iueron iniciados
por otros grupos de interes por razones que no tienen nada que ver con los intcrescs de las
mujeres 0 con las preocupaciones feministas. La institucion del divorcio sin falta en California
e incluso la iniciacion de la reforma de las leyes de aborto son algunos de estos casos. No
obstante, la dinarnica de estas reforrnas se vio alimentada por el discurso feminista y, poco
despues. por las activistas feministas. Vease Weitzman, The Divorce Revolution, op. cit., v
Kristin Luker, Abortion and the Politics of Metherhood, Berkeley, University of California
press, 1984.

128 Hasta que se llego a percibir a las rnujeres como individuos, la politica de los derc
chos iguales no tenia ninguna posibilidad de exito, Y hasta que la estructura patriarcal de Ia
esfera domestics y su influencia negativa en otros dominios de la sociedad fue convert ida
en un tema y desafiada, los derechos iguales 0 equivalentes nunca pudieron ser igualcs
para las mujeres.

129 Gelb y Palley, Women and PlIblic Policies, op. cit .. p. 45.
130 Klein, Gender Politics, op. cit., p. 92.
131 Ibid.
132 Sin embargo, en la practica las cosas lucen diferentes. Para una discus io n de la

division de las tareas en el hogar y en ellugar del trabajo, basada en el genero, y las dificul
tades que esto continua imponiendo sobre las mujeres, vease Gerson, Hard Choices, op. cit.
Para estadisticas de la continuacion de la brecha salarial entre las mujeres y los hombres y
la ferninizacion de la pobreza en los Estados Unidos, vease Hewlett, A Lesser Life, 01'. cit.,
pp.51-138.

133 Katzenstein y Mueller (eds.). Women's Movements of the United States and Ell rope.
passim.

134 Jane Jenson, "Changing Discourse, Changing Agendas: Political Rights and Repro
ductive Policies in France", en Katzenstein y Mueller (eds.), Women's Movements of the
United States and Ell rope, op. cit., pp. 64-65. Por "universe del discurso politico", Jenson
hace referencia al conjunto de crencias sobre la forma en que debe conducirse la politica,
los limites de la discusion politica, y las c1ases de eonflictos que pueden resolverse median
te procesos politicos. EI universo del discurso politico funciona como el portera del acceso
ala accion politica, seleccionando 0 inhibiendo el rango de los actores, tern as, alternativas
politicas, estrategias de aIianza e identidades colectivas disponibles para lograr el cambio.

135 lbid., pp. 68-80. Las mujeres obtuvieron el voto en Francia en 1945 como una recom
pensa por sus servicios en la resistencia, en un momenta en que el movimiento feminista
est;' moribundo. La Loi Neuwirth de 1968 legaliz6 eluso de medios anticonceptivos para las
mujeres casadas, pero tarnbien restringio la publicidad de los anticonceptivos y suuso por



634 LA RECONSTRUCCION DE LA SOCIEDAD CIVIL LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA SOCIEDAD CIVIL 635

las mujcrcs solteras. La intcncion principal de la ley era ayudar a las familias a controlar su
fertilidad para poder satisfacer los objetivos famiiiares de bicncstar material y apoyo emo
cional para sus hijos, no para dar a las mujeres una elcccion respecto a tener a no hijos. Las
mujcres seguian siendo definidas dentro de una estructura familiar de referencia.

136 Ibid., pp. 80-86.
137 Gelb y Pallcv, !Vall/ell and Public Policies, op. cit., p. 30. Las feministas tam bien han

dcsafiado las concepciones rnasculinas de los estandare s de justicia.
IJ~ El debate sobre el aborto tarnbien ha desnfiado las concepciones masculinas de los

derechos 0, mas bien, de la persona a la que se aplica n los derechos. No debe sorpreridcr
que este debate haya presentado un desafio fundamental a la propia concepcion de los
derechos, puesto que ha s ido notoriamente diffcil concebir un derecho al aborto siguiendo
los lineamientos tradicionales de un derecho sabre el cuerpo de uno misrno como la propia
propiedad de uno, cuando en ese cuerpo hay otra persona potencial que claramente no lc
"pcrtcncce a" uno como propiedad. Pero con base en un modelo de derechos no pcscsivo,
individualista, qucda claro que la personalidad legal, subjctiva moral e idcntidad particular
de las mujcres esta en juego, y estas superan cl interes del Estado en la vida fetal en su
primer trirriestrc.

139 Veasc Anita Allen, Uneasy Access: Privacy for WOlllell ill a Free Society, Totowa, Nueva
.lcrscv, Rowrnan and Littlefield, 1988.

140 Jenson, "Changing Discourse, Changing Agendas", 01'. cit., pp. 82-83. Para un anal isis
perccpt ivo del discurso feminista sabre eI aborto y su conflicto can el discurso tradiciona
lista, vease Luker, Abortion and the Politics of Motherhood, op. cit,

141 AI insistir que las rnujercs sean reconocidas como individuos, personas y ciudadanos,
asi como rnujcrcs en una situacion particular, el movimicnto ferninista conternporanco rcu
ne los valores del universalismo, la pluralidad y la diferencia. POl' impliracion, el conccpto de
igualdad ante la propia ley se esia modificando, porque ya no pucdc signifiear que los dcrc
chos igualcs y no discriminatorios se aplican solo a aquellos que estan colocados s imilarrnen
tc. Esto cs asi porque las mujercs y los hombres nunca pueden estar sit uad os analogarncnte
cuando se trata del problema del aborto a de los derechos reproductivos en general.

1·12 Vcase Jenkins y Eckert, "Channelling Black Insurgency", op. cii., a Pizzorno, "Political
Exchange and Collective Identity in Industrial Conflict", op. cit,

14J Pizzorno, "Political Exchange and Collective Identity in Industrial Conflict", op, cit.,
p.293.

144 Para un analisis del "modele de etapas" del movimiento ferninista, vease Costain y
Costain, "Strategy and Tactics of the Women's Movernent in the United States". Vease tam
bien Claus Offe, "ReOections on the Institutional Self·Transformation of Movement Politics:
A Tentative Stage Model", en Russell Dalton y Manfred Klichler (eds.), ChaUellgilzg the Polilical
Order: New Social and Political MoveI1Je1l1s ill Westem Democracies, Oxford, Oxford University
Press, 1990. Offe presenta un intercsante analisis de las contradicciones que enfrentan los
nllevos movirnientos sociales en las varias etapas de su desarrollo. Sin embargo, argumenta
que incluso en la t'l!tima etapa -Ia de la institllcionalizacion- existinln buenas razones
para que estos movirnientos retengan importantes aspectos de una politica "defensiva"
orientada a la sociedad civil.

14S Offe, "Reflections on the Institutional Self·Transformation of Movement Politics",
op. cit., p. 15.

140 El gran aumento en la polftica eleetoral y en el cabildeo pOl' profesionales organiza·
dos en la dccada de \ 980 fue un indicia de la institucionalizacic'Jll del movirniento de las
mujeres en los Estados Unidos. Sin embargo, la continua fuerza de las dcmostraciones
favorables a la elecci6n libre en el caso del aborlo y de los grupos de autoayuda indica que
la polftica orientada a la identidad sigue estando en forrna importante dentro de la agenda.

147 Jane Mansbridge, Why We Lost the ERII, Chicago, University of Chicago Press, 1986;
Luker, Abortioll alld the Politics of MOlherhood, op. cit. La principal oposicion a la ERA pro·
vino no de los actores econornicos sino del temor a que el papel de las mujeres en la familia
cambiara.

14, Los intereses del movimiento feminista se encuentran sobre tada en la instituciona
lizacion de una interpretacion posconvencional de la identidad del genera y en relaciones

no jcrarquicas entre los gcncros en la socieda.l civil. Si las rnujcrcs tuvicra n "cxito" p;ll"l
obtcner que sc les rcco noc icra simplcmcn te como otro intcrcs especial "difcrcnte y particu
lar", como otro grupo de cabildeo a de micrnbros de los partidos politicos, la plcsiC'"
transformadora y universal de las "cucstiones de las mujcrcs" dcsaparccerm de la vista. POI'
otra parte, si solo sc construyera el feminisrno como una lucha poria inclusion y los dcrc
chos igualcs, se oscurcccrfan los tcrnas de Ia idcnt id ad del gcnero, de la intcgridad del
cucrpo, de la naturalcza de la familia y de la cstructura de las instituciones y de las rclac io
nes sociales dcntro de las csfcras publicas y privadas de la socicclad civil.

149 Vcasc E. P. Thompson, The Making ofthe Ellglislz Workillg Class, Nueva York, Random
House, 1963.

ISO Vcasc Cohen, "Rethinking Social Movements", op. cit.
lSI Es dcc ir, la vulncrabilidad a la econorrua cap italis ta pol' una parte y al control adrni

nistrativo pOI' las agencias del Estado benefactor por la otra.


