
 



 

2 
 

Politikaren itzulera? – Analisi politiko kritikoaren III kongresua 
¿Vuelve la política? – III congreso de análisis político crítico 

UPV/EHUko Ekonomia eta Enpresa Zientzien fakultatea / Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (Sarriko) 

Azaroaren 19an eta 20an / 19 y 20 de noviembre 
Lehendakari Agirre 83, Bilbao 

 

 



 

3 
 

 

De un tiempo a esta parte, la utilización del término populista a modo de condena a la 

consideración de antidemocrático, peligroso, carente de rigor etc… de todo discurso 

caracterizado por impugnar las llamadas políticas de austeridad impuestas desde los 

organismos políticos supranacionales europeos y desde los gobiernos que las 

implementan y legitiman públicamente ha devenido en lugar común cada vez más 

frecuente.  A este respecto, me parece oportuno distinguir aquellos usos del término 

que buscan la impugnación sin matices de los proyectos, partidos políticos y 

personalidades políticas que se pretende estigmatizar y advierten de aquello que 

aventuran se derivaría de la puesta en práctica de la hipótesis populista en cuestión, de 

aquellos otros que asumiendo parte de las demandas de los denominados populistas o 

a veces, simplemente, de aquellos principios que las inspiran, se oponen a estos 

apelando a su supuesta falta de rigor, a la desconsideración de los márgenes de 

maniobra política que les atribuyen y a su concepción de lo institucional y de las 

maneras que hacen uso para fomentar la activación de la pasión política entre otras 

cuestiones. Son los discursos que manejan estos últimos los que más me interesan. En 

ellos pretendo fijar mi atención en el curso de esta investigación; en su manera de 

resolver la tensión entre la asunción de una parte de las demandas del `populismo´ y la 

crítica de sus maneras de afrontar la satisfacción de dichas demandas centrándome 

principalmente en el caso español. 
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Pasados 17 años ya de los inicios de la Revolución Bolivariana en Venezuela, su 

desarrollo ofrece luces y sombras. Por nuestra parte, y por suponer un elemento 

político de carácter novedoso, queremos poner el acento en una de sus luces: el 

desarrollo del poder popular. Mientras que a finales del siglo XX Venezuela presentaba 

una sociedad atomizada, individualista y escasamente politizada, a día de hoy existe 

una vasta red social, tejida en barrios y comunidades, que apoya y defiende en primera 

persona el desarrollo del proceso.  

 

Se trata del poder popular, ejercido principalmente a través de las comunas y consejos 

comunales, instrumentos políticos que permiten a la comunidad auto-organizada 

ejercer directamente competencias y potestades de los poderes públicos en distintas 

áreas. El proceso de empoderamiento de las comunidades a través de la creación de 

dichos consejos comunales y comunas no deja de ser contradictorio y lleno de 

dificultades que serán analizadas.  
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La construcción del pueblo como sujeto político ha registrado distintas articulaciones 

históricas. La exaltación romántica del pueblo, desprovisto de las huellas de la 

opresión y la lucha, sería rechazada por mistificadora desde el marxismo. Para Marx, el 

proletariado es, por su posición estructural subordinada, el sujeto de cambio, puesto 

que nada tiene que perder, salvo las cadenas. La formulación de Marx se reescribe y 

amplía durante los 60-70 a todos aquellos sujetos oprimidos: negros, mujeres, 

homosexuales, minorías étnicas, o incluso jóvenes y estudiantes. Todos ellos tendrían 

esa función de palanca estructural de cambio; el sujeto político es la suma de todos, 

cada uno desde su identidad oprimida. Sin embargo, esta función se complica cuando 

la lógica cultural postmoderna pasa a funcionar en base a la aceptación de la 

pluralidad identitaria. 

 

Los nuevos imaginarios movilizadores que surgen desde la crisis estructural de 2007 

difieren de esta articulación de sujetos oprimidos. Parecen beber de dos fuentes: el 

imaginario de la gente en las plazas, especialmente desde las primaveras árabes, y las 

formulaciones políticas de los movimientos transformadores de América latina. Sin 

identidades particulares politizadas, es el retorno de la idea de pueblo: los ciudadanos 

en común y en la calle, en formulaciones populistas (el pueblo frente a la casta, somos 

el 99%) o de tipo nacional-popular (Escocia, Catalunya). Con todas sus ambigüedades. 
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El objetivo de esta comunicación es el de analizar cómo se insertan las propuestas pos-

neoliberales de algunos países de la “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América” en la geopolítica del nuevo imperialismo. El estudio plantea dos tesis: en 

primer lugar, que la creación y consolidación del ALBA representa una manifestación 

latinoamericana de la crisis de hegemonía internacional de los Estados Unidos; y en 

segundo lugar, que el ciclo progresista atraviesa una contradictoria etapa en la cual 

estos países no consiguen independizarse de la economía-mundo capitalista para 

transformar el modo y el sistema técnico de su producción económica. Precisamente el 

sentido de esta fase post-neoliberal está provocando importantes discrepancias en la 

comunidad académica y política de la izquierda.  

 

Muchos sectores critican a los gobiernos que conforman el ALBA el no haber 

conseguido salir de un modelo extractivo, primario exportador, describen los procesos 

progresistas como un ciclo agotado, o incluso consideran que no han supuesto ningún 

paso hacia adelante para los sectores populares. Pero, por otro lado, hay diferentes 

corrientes que consideran estas críticas infundadas y equivocadas, interpretando estos 

procesos como fases necesarias. Insertar la coyuntura actual del ALBA en la compleja 

dinámica geopolítica del imperialismo neoliberal, contribuye a considerar el problema 

de la transformación de la periferia latinoamericana en toda su complejidad, y en esto 

reside el interés para esta reflexión. Por eso, en primer lugar se analizará la 

transformación neoliberal del imperialismo, para posteriormente situar a países como 

Venezuela, Bolivia y Ecuador en la geopolítica de la globalización neoliberal.  

 

Por último, se ampliará la perspectiva para poder así valorar el impacto de las fuerzas 

conservadoras que, a través de las nuevas lógicas imperiales que caracterizan el 

mercado global, influyen sobre este proceso de cooperación y transformación regional. 

De este modo, las reflexiones finales serán un análisis en clave geopolítica de la 

problemática etapa que viven estos países del ALBA. 
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Se ha conformado un nuevo ciclo de la protesta social, un amplio movimiento popular 

progresista, con altibajos pero persistente en estos cinco años. Esa ciudadanía activa es 

heterogénea y está articulada por diversas plataformas asociativas y movimientos 

sociales. El empoderamiento de la ciudadanía crítica y la amplia deslegitimación social 

de las élites políticas, responsables de una gestión antisocial y prepotente, plantea un 

nuevo escenario sociopolítico. Se ha ido generando un amplio rechazo social frente a 

una estrategia conservadora de la crisis, con un reparto injusto de sus costes y una 

dinámica autoritaria, a menudo corrupta. Ese proceso de activación popular necesita 

una mayor consolidación.  

 

Esta dinámica sociopolítica ha cristalizado en un electorado indignado, con la 

emergencia de Podemos y el ascenso electoral de otras fuerzas alternativas. La 

evolución económica y política, la participación cívica, la credibilidad ciudadana de los 

distintos actores y los procesos de legitimación social de sus estrategias van a definir 

las posibilidades y el tipo de cambio social, económico y político para las próximas 

elecciones generales, cuyo anticipo ya se ha producido en las recientes elecciones 

locales y autonómicas. Todo ello va a condicionar la gestión institucional y las 

actitudes sociales hasta final de esta década, incluyendo el modelo de construcción 

europea. 

 

Esta nueva fase sociopolítica incorpora un nuevo reto: se puede romper la hegemonía 

institucional de las derechas y abrir un periodo de cambio profundo, democratizador 

en lo político y progresista en lo social y económico, con nuevas fuerzas alternativas y 

nuevos reequilibrios políticos, con un nuevo papel de la socialdemocracia y las 

izquierdas. Se abre la oportunidad en España de un cambio alternativo de Gobierno, 

con acuerdos de progreso, iniciados en el ámbito municipal y autonómico, rompiendo 

la simple alternancia bipartidista de estas décadas, con el proyecto de una democracia 

social y participativa que disminuya la desigualdad y garantice una gestión justa de la 

crisis. 

 

La actual pugna sociopolítica, cultural y electoral la contemplamos en términos de 

ciudadanía activa o movimiento popular frente al poder oligárquico o élites 

dominantes. La opción es una democracia social. Está basada en dos pilares 

fundamentales: igualdad (justicia social y giro socioeconómico igualitario), y 

democracia (libertades, derechos y participación cívica). Los dos elementos están 

entrelazados. El cambio democrático, institucional y político, debe ir indisolublemente 

unido con su contenido social y económico igualitario. Debe defender los derechos 

sociales y laborales, la mejora de las condiciones de vida, trabajo y protección social y 

abordar una redistribución pública con la mejora de unos servicios públicos de calidad. 

Su tarea central es doble: por un lado, poner coto a la desigualdad, las ventajas y los 

privilegios de unos pocos, y favorecer a las capas populares; por otro lado, incrementar 
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la participación cívica, garantizar el respeto de las instituciones y élites políticas a los 

compromisos sociales y democráticos con la ciudadanía y llevar a cabo una profunda 

democratización y limpieza del sistema político. 

 

El texto explica las características de estas tendencias sociales, culturales y políticas y 

las opciones para el cambio institucional y socioeconómico en España, en el marco 

europeo. Para profundizar en su significado, realiza una valoración crítica de los 

discursos más significativos sobre la contienda política, así como de las nuevas teorías 

interpretativas de los movimientos sociales y la dinámica del cambio social y político, 

con especial hincapié en la teoría populista. Aporta, desde una perspectiva 

transformadora, algunas claves teóricas para avanzar en una comprensión más 

profunda del nuevo ciclo sociopolítico y sus principales actores.   
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Mediante la siguiente comunicación se pretende analizar la emergencia de la izquierda 

independentista escocesa enmarcándola en la pregunta general que propone el 

congreso "¿VUELVE la POLÍTICA? DEMOKRAZIA + POWER + SOBERANÍA" y en 

concreto con la propuesta planteada por el grupo de trabajo “Democracia y populismo: 

Europa y América Latina frente al espejo”. Para esa contextualización será necesario 

realizar las siguientes preguntas: ¿Qué está pasando?, ¿Por qué está pasando? y ¿Cómo 

está pasando? ¿Qué está pasando? Están aumentando las demandas de soberanía en 

diferentes puntos del planeta y de forma pronunciada en el seno de la Unión Europea. 

 

¿Por qué? Porque ha habido una reconfiguración parcial, selectiva y estratégica de la 

soberanía que ha beneficiado a unas determinadas élites económicas (especialmente al 

sector financiero) en detrimento de las clases medias y las clases populares (Sassen, 

2001). La citada pérdida de soberanía se ha manifestado de forma clara tras la 

implosión de la crisis sistémica a partir de los años 2007/2008. ¿Cómo está pasando? En 

los lugares en los que existe un movimiento independentista, como es el caso de 

Escocia, el independentismo mediante su acción estratégica puede tener la capacidad 

para convertirse en representante de las diferentes demandas contrarias al status quo 

que reivindican más democracia y más soberanía favoreciendo de esta forma una 

articulación populista (Laclau, 2005). 

 

Por lo tanto, debemos entender la emergencia del independentismo de izquierdas 

escocés en la interrelación entre dos “campos de acción estratégica” (Fligsten, 

McAdam, 2015): el del independentismo escocés y el de la lucha contra las políticas de 

recortes en el seno de la Unión Europea. Si bien en un primer momento la “contienda 

independentista escocesa” es impulsada por las élites políticas del actor hegemónico 

del nacionalismo escocés, el SNP, siguiendo una lógica “Top-down”, es precisamente 

esa contienda la que ofrece la estructura de oportunidad política para la emergencia 

del independentismo de izquierdas. Además, este movimiento se nutre de forma 

paralela de las redes organizativas, los repertorios y los discursos de los movimientos 

contrarios a los recortes sociales y a las políticas de austeridad.  

 

En el contexto de la contienda abierta por la convocatoria del referéndum de 

independencia de septiembre de 2014 se da una resignificación discursiva de la nación 

liderada por el SNP en la que se emplea al unionismo cono exterior constitutivo 

(Mouffe, 1999). En ese proceso, se da una convergencia discursiva (Viasiliachis de 

Gialdino, 2007) entre el “Progressive case for Independence” del SNP y el “Radical 

Case for Independence” de la izquierda independentista escocesa.  
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La maduración teórica del populismo como lógica de articulación del discurso político 

en las últimas décadas ha sido notable. Tomando como referencia fundamental la obra 

de Laclau y Mouffe, bebiendo de Gramsci y enriqueciendo nuestro estudio con el 

trabajo de otros muchos autores como Zizek, Boaventura de Sousa, Van Dikj, García 

Linera, Rancière… podemos entender de una forma más amplia y profunda el 

populismo en su naturaleza teórico-política. Se trata de un armazón que aúna la crítica 

a un orden establecido en proceso de descomposición, el empleo central de valores y 

conceptos radicales (democracia, soberanía, independencia, justicia…) como núcleo del 

discurso político, el empleo de una narrativa que apela a lo emocional, para que, 

mediante la resignificación de las legitimidades tradicionales, se construya, a través de 

la comunicación fundamentalmente, una nueva identidad política (nacional-popular) 

que sea capaz de disputar la hegemonía, ampliar su espacio y apoyo sociocultural en la 

mentalidad colectiva, y consecuentemente desplazar la frontera político-discursiva a su 

favor.  

 

En el populismo la visión de la historia se aleja del determinismo del socialismo 

científico de Marx, ya que ésta se concibe como una sucesión discontinua de 

formaciones hegemónicas, en cada una de las cuales, determinadas identidades y 

agregados de intereses mayoritarios sostienen el statu quo mediante la gestión del 

conflicto político, que es sistémico. En definitiva, particularidades que representan 

universalidades. La disputa por la hegemonía, la lucha por la dirección política y 

cultural de un pueblo o nación, es la batalla comunicativa y organizativa por encarnar 

esa universalidad, por canalizar las demandas insatisfechas, los sueños, las ilusiones, 

las esperanzas, el compromiso de las masas populares. En definitiva, por ocupar la 

centralidad o el sentido común hegemónico. El populismo en la opinión pública, fuera 

de la academia, es relacionado con una conducta o discurso superficial e irresponsable. 

Sin embargo, hallamos en la política actual, en esta democracia mediática o 

mediocracia, el verdadero sustrato al que el populismo tiene necesariamente que 

adaptarse para operar sobre este terreno, que se caracteriza por una política del show y 

el escándalo, de la imagen y el sensacionalismo, el personalismo y la vacuidad 

programática, de contenidos.  

 

A partir de su fuerte componente pedagógico, basado en la empatía y la 

transversalidad, el populismo aspira a lo universal asumiendo las incontables 

particularidades de cada sociedad, cultura, de cada sistema político. Sobre ello 

consideramos de interés radical el estudio y aprendizaje de las experiencias 

revolucionarias nacional-populares en Latinoamérica, concretamente los casos de 

Bolivia, Ecuador y Venezuela, para profundizar, con una perspectiva comparada, en 

dos cuestiones trascendentales; en primer lugar el híper-liderazgo y su conjugación con 

la descentralización del poder, los liderazgos colectivos y la democracia de base. En 
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segundo lugar la cuestión nacional y territorial, uno de los temas estructurales y más 

candentes en la actualidad dentro del Estado español. La comparación entre las 

alternativas planteadas en países de Latinoamérica (federalismo, comunitarismo, 

reconocimiento y respeto de la plurinacionalidad) con la tesitura en España y Europa 

es de gran interés, y para ello también trataremos de enriquecer el debate estudiando 

los casos de Podemos en España, el FN en Francia y Syriza en Grecia. Palabras clave: 

Populismo, Hegemonía, Democracia, Europa, Latinoamérica.  
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Este trabajo propone analizar  las manifestaciones callejeras que tuvieron lugar en 

Brasil a partir de junio de 2013 y que aún continúan a día de hoy.  Hay que poner en 

relieve que los grupos que participaron en dichas manifestaciones planteaban 

demandas diferenciadas, transformando con su actuación el escenario político y social 

brasileño. Como consecuencia de la aparición de estas demandas ciudadanas, el Estado 

se ha visto obligado a replantearse una serie de políticas con objeto de responder a los 

distintos intereses de clase emergentes. Frente a esa coyuntura, pensamos que resulta 

necesario escudriñar los factores estructurales que generaron dicho movimiento. Para 

ello, deberemos tener en cuenta algunas cuestiones que nos hagan reflexionar sobre las 

principales motivaciones que llevaron a jóvenes de clase trabajadora más precarizada a 

reivindicar en las calles unos derechos sociales reconocidos en la Constitución de 1988 

y que percibían como fragmentados por un gobierno de izquierda que incumplía su 

programa electoral. En dichas manifestaciones participaron también grupos que se 

decían políticamente independientes (sin afiliación ideológica reconocida)  muchos de 

los cuales, tras denunciaban los altos índices de corrupción, abogaban por el retorno 

del régimen dictatorial derrocado en 1984. 

 

El Estado brasileño se ha mostrado tradicionalmente proclive a defender los intereses 

de las clases más favorecidas (con frecuencia extremadamente influyentes en los 

medios de comunicación de masas) que no dudaron en generar instabilidad 

económica, política y social para mantener su poder. Ante esta situación se propone 

una discusión que tenga en cuenta la fragilidad del sistema democrático brasileño y 

como el Estado y la sociedad civil están expuestas a la influencia de los medios de 

comunicación.   
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La convocatoria del grupo, lo hace en torno a dos conceptos claves: democracia y 

populismo que no necesariamente están relacionados. Podríamos decir,  con respecto a 

la concepción de democracia, que existe una amplia y larga discusión que 

históricamente ha sido tratada desde varios campos.  Estos campos incluyen las así 

llamadas Ciencias Humanas y Sociales, centrados  en la Sociología y Ciencia Política, a 

partir de ciertas perspectivas que surgen en la segunda mitad del siglo XX, en lo que se 

ha denominado corrientes teóricas contra-hegemónicas que a tono con los cambios 

políticos que han experimentado los países del continente americano han venido a 

“liderar” distintos tipos de democracias que cuestionan el neoliberalismo como 

régimen político.  Sin embargo, y  pese a los problemas que presenta, se podría afirmar 

que existe un consenso respecto a considerar que la democracia sigue siendo una 

respuesta para avanzar  hacia una sociedad más libre, igualitaria, diversa, que viva en 

armonía con la naturaleza. 

 

El concepto sobre populismo, por otra parte,  también ha concitado una amplia 

discusión, aunque todavía guarda una connotación negativa, a pesar de la corriente de 

pensadores que han buscado, al decir de Laclau a "rescatarlo de su lugar marginal 

dentro de las ciencias sociales" y pensarlo no como una forma degradada de la 

democracia sino como un tipo de gobierno que permite ampliar las bases democráticas 

de la sociedad. 

 

En este marco, se busca analizar cómo el presidente Rafael Correa, a través de los 

gabinetes itinerantes, responde o no, desde su liderazgo carismático, su lenguaje, su 

estilo confrontativo con los adversarios,  a estrategias populistas tradicionales. 
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1998 urtearen amaieran mugimendu bolibartarrak hauteskundeak irabazi zituen 

Venezuelan eta Hugo Chavez presidente bihurtu zen . Geroztik, 17 urte pasatu dira eta 

Iraultza Bolibartarra deituriko aldaketa prozesuak etapa ezberdinak igaro ditu: 1999ko 

prozesu konstituziogilea, 2002ko Estatu kolpea, “misiones”-en sorrera, sozialismoaren 

aldarrikapena 2005ean, kontseilu komunalak eta komunak, Chavezen heriotza 2012ean 

eta gaur egungo egoera kritikoa. Lan honen helburu nagusia Iraultza Bolibartarraren 

balantze orokor bat egitea da esparru ezberdinetan eta bereziki azpimarratzea 

egindako ekarpenak, sortutako kontraesanak eta izandako erronkak. 
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La presente investigación tiene como objetivo el acercamiento al proceso 

democratizador, en clave participativa, protagónica y popular, emprendido por la 

autodenominada Revolución Bolivariana.  

 

Al comienzo de la comunicación presentamos una propuesta o invitación a mirar, 

interpretar y posicionarse respecto a modelos de sociedad raizalmente democráticos y 

horizontales, buscando así contribuir al fortalecimiento de diversas realidades que 

comienzan a transitar hacia horizontes emancipatorios en clave anticapitalista, 

antipatriarcal y anticolonial. Definiremos las bases para la construcción de democracias 

alternativas a la democracia representativa liberal. El correlato teórico del capitalismo, 

el pensamiento liberal, es uno de los principales escollos en la edificación de 

democracias desde y para las grandes mayorías sociales  subordinadas, explotadas y 

oprimidas por el Sistema de Múltiples Dominaciones. Una perspectiva holística e 

integral de la democracia  que debe denunciar el triunfo liberal que ha supuesto la 

aceptación generalizada de que se puede reducir democracia a democracia política, 

dejando fuera su expresión social y económica. La comunicación tiene como objetivo 

contribuir y fortalecer la demodiversidad  (Santos, B. S. 2004) y la construcción de un 

mundo donde quepan muchos mundos, y por lo tanto alejado de verdades y relatos 

únicos.  

 

Es dentro de estos otros mundos donde situamos el tránsito hacia el Socialismo 

promovido por el Movimiento Bolivariano en Venezuela. Tras un breve recorrido 

histórico de la Revolución Bolivariana se examinarán los mandatos constitucionales y 

el desarrollo legislativo que han permitido y fomentado la participación protagónica 

popular en los asuntos políticos, sociales y económicos del país así como en la 

formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas (desde las misiones 

sociales hasta los Consejos Locales de Planificación Pública). 

 

Finalmente nos adentraremos en el estudio de los Consejos Comunales y las Comunas, 

los Consejos de Trabajadoras/es y los Consejos Temáticos como instrumentos políticos 

de participación intensa (deliberativa) y extensa (directa) que encaminarán el tránsito 

del Estado burocrático y burgués hacia el Estado Comunal y popular. 
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A lo largo de unos 20 años después de la disolución de la Unión Soviética, el proceso 

de la construcción estatal en Ucrania ha estado marcado por varios giros en dirección 

contraria, dependiendo de la orientación política de la élite gobernante de turno. Como 

resultado de estos cambios de discurso y de políticas alternas, para finales de 2013  la 

sociedad ucraniana ya estaba profundamente dividida, confundida y estancada “en 

espera” de que se produjera la detonación y empezaran a desarrollarse en cadena unos 

acontecimientos (geo)políticos dramáticos, además manipulados desde fuera, que 

finalmente llevaron a una guerra dentro del país.  

 

En modo simplificado y desde una perspectiva más amplia, se trata de la trillada eterna 

elección entre Rusia y Occidente a qué se sometía el país. No obstante, enfocando la 

sociedad desde dentro, podemos hablar del enfrentamiento revanchista entre al menos 

dos grandes proyectos contrapuestos con sus respectivas narrativas: el proyecto 

nacional más etno y estatocéntrico y el proyecto más disperso en relación a la “nación 

ucraniana” y cuestión identitaria.   

 

El primero, autoconvencido de su naturaleza democrática y avanzada, sin embargo, ha 

sido menos inclusivo en relación a las minorías lingüísticas, concentradas en las zonas 

más pobres, con aspiraciones hacia el futuro distintas y, probablemente, más 

moderadas. El segundo, enmarcado en el ya caducado sueño soviético de la 

“fraternidad de los pueblos”, estaba ocultando, detrás de una aparente inclusión 

multicultural, una pesada carcasa del absorbente nacionalismo ruso y sus “hijos”: 

neoimperialismo y eurasianismo.    

 

En relación a lo expuesto arriba, nos parece importante analizar el papel de la extrema 

derecha en Ucrania y en Rusia que han influido mucho en la difusión de ambos 

proyectos. Aunque las dos partes del conflicto actual en el Este de Ucrania construyen 

su discurso en contra de las formas extremas de conseguir los objetivos políticos y de 

sus respectivos enemigos -“fascismo” y “terrorismo”- sostenemos que detrás de ello se 

oculta paradójicamente la lucha por las ideas de naturaleza bastante similar y/o ajena a 

la democracia. 
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La irrupción de Podemos en el escenario político español ha supuesto la entrada en un 

nueva fase dentro del ciclo de cambio iniciado en mayo de 2011. En aquel momento, el 

15M implicó una revitalización de la protesta social, una renovación de los repertorios 

de acción colectiva y una reconquista de los espacios públicos y mediáticos, en un 

contexto de severa crisis económica internacional. Para algunas voces, Podemos es la 

continuación del 15M. Así, ambas plataformas provendrían de un mismo lugar, un 

espacio común definido en términos de ideología, intervención política y expectativas. 

Dicho espacio, sin embargo, no sería homogéneo, sino que estaría sujeto a tensiones. 

Esta comunicación propone tres conceptos para explorar los límites de dichas tensiones 

en el espacio común entre el 15M y Podemos: los creyentes, o aquellos que consideran 

que los movimientos sociales actuales son suficientes para provocar un cambio político; 

los conversos, defensores de que el 15M tiene un recorrido limitado que precisa de la 

incidencia de un partido como Podemos; y los apóstatas, personas que rechazan la 

posibilidad de que ambas plataformas de movilización contribuyan a la satisfacción de 

sus expectativas políticas.  
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La comunicación inicia mencionando la definición de participación ciudadana 

(concepto muy manido) que maneja: se trate aquí de la incidencia de agentes colectivos 

o individuales de la sociedad civil sobre las decisiones políticas y las consecuentes 

políticas públicas puestas en marcha. El autor vincula por tanto estrechamente la 

participación ciudadana con la democracia participativa. En otras palabras, en el marco 

de este trabajo, no todas las iniciativas o acciones ciudadanas son constitutivas de 

participación ciudadana. 

  

Seguidamente, constata el aumento importante de la presencia de la participación 

ciudadana, desde principios de siglo, tanto en el discurso político como en el actuar de 

numerosas administraciones públicas. Constata que este fenómeno no es exclusivo de 

España, pero es especialmente notorio en este Estado europeo, en donde han surgido 

formaciones políticas nuevas que insisten en su arraigo en la sociedad civil (Podemos y 

sus “asambleas ciudadanas”) o directamente se llaman Ciudadanos. Concluye esta 

primera parte matizando el incremento del fenómeno. Éste puede verse acentuado 

artificialmente debido a dos sesgos: uno de visibilización del fenómeno (más 

observadores -científicos sociales y periodistas- que siguen estas experiencias, e 

información más numerosa y accesible gracias a internet); otro de semántica (se 

denomina ahora participación ciudadana actividades que ya existían antes con otro 

nombre). Esto puede reducir el calado del movimiento participativo en curso, pero en 

ningún momento pone en duda su existencia.   

  

La ponencia continúa poniendo en duda que este auge de la participación sea el 

producto de una creciente demanda de la sociedad civil de apertura de espacios de 

democracia participativa. Para cuestionar esta demanda que algunos consideran 

masiva, utiliza diferentes datos (principalmente españoles, completados puntualmente 

con informaciones de otros países). Por un lado, acude a censos o mapas de 

experiencias elaborados en varias comunidades autónomas españolas (entre ellas 

Euskadi) que muestran que el número de las que fueron puestas en marcha por 

iniciativa de agentes sociales es muy minoritario. Una relectura de los datos 

disponibles sobre estas mismas experiencias supuestamente bottom-up lleva incluso a 

rebajar aún más el número de las mismas. 

  

Por otro lado, señala el poco éxito de muchos cargos electos que impulsan procesos 

participativos, el cual tiene al menos dos tipos de manifestaciones. Una es la dificultad 

que suelen tener para movilizar a los ciudadanos (tanto organizados como 

individuales) en los mecanismos que ponen en marcha. La otra es que no pocos 

políticos pioneros en materia de participación ciudadana han sufrido a continuación 

importantes derrotas electorales. Ello tiende a demostrar que la apertura democrática 

no es una demanda asentada en la sociedad, o cuanto menos no es un elemento 

decisivo del actuar de un cargo electo a la hora de definir el voto. En definitiva, si bien 

no refuta una de las primicias del grupo de trabajo (“la democracia es una de las 
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principales reivindicaciones ciudadanas frente al autoritarismo económico y 

múltiple...”), sí avanza que este misma afirmación no parece ser válida si nos referimos 

a una democracia de tipo “participativo”. 

  

La presentación termina avanzado hipótesis explicativas del carácter minoritario de la 

demanda social de participación ciudadana. Desarrolla las siguientes: el 

individualismo (aumentado por la cobertura cada vez mayor de las necesidades 

básicas que requieren una atención colectiva: servicios públicos locales en especial); el 

sentimiento de incompetencia de muchos ciudadanos (acrecentado por el lenguaje 

cada vez más tecnocrático manejado por los políticos y difundido tal cual por los 

medios de comunicación); la falta de relevancia social de los temas abiertos a la 

participación por la administración; en fin la decepción (contagiosa) de ciudadanos 

involucrados en procesos participativos al ver el escaso impacto de muchos de estos en 

las políticas públicas. 
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Los buenos resultados electorados cosechados por el Frente Nacional (FN) en las 

últimas elecciones municipales que han tenido lugar en Francia, con la consecución de 

15 alcaldías y de más de 1.200 concejales, dan cuenta de una implantación y difusión 

progresiva de las ideas promovidos por esta formación política en la sociedad gala. El 

barómetro de imagen del Frente Nacional realizado entre el 30 de enero y el 3 febrero 

de 2014 por el instituto TNS Sofres permite dar cuenta de la evolución de la percepción 

social del FN.  

 

De este estudio se desprende que la adhesión de la ciudadanía hacia las ideas frentistas 

no cesa de crecer, puesto que el 34% de las personas interrogadas adhieren a la ideas 

del Frente Nacional, lo que supone un incremento de dos puntos con respecto a 2013. 

Esta evolución está directamente vinculada a la figura de Marine Le Pen que ha 

diseñado e implementado una estrategia de “desdemonización” de la extrema derecha. 

De hecho, desde su accesión a la presidencia del FN, la adhesión a las ideas de este 

partido ha aumentado en un 21% en 2011, un 31% en 2012 y un 32% en 2013. Esta 

adhesión se manifiesta hacia las principales ideas frentistas, tales como “la sensación 

de no sentirse en su país en Francia”, “la defensa de los valores tradicionales”, “el 

fortalecimiento de los poderes de la policía” o la solicitud de “una justicia más severa”. 

De la misma forma, una proporción creciente de la ciudadanía considera que las 

soluciones propuestas por el partido de extrema derecha son adecuadas. 

 

Como lo indica Abel Mestre, las opiniones favorables hacia el Frente Nacional están 

íntimamente vinculadas a la simpatía que suscita su líder en una parte de la opinión 

pública. Así, el 58% de las personas interrogadas consideran que Marine Le Pen sabe 

“reunir más allá de su partido” (+5 puntos), el 56% piensan que “comprende los 

problemas cotidianos de los franceses” (+7 puntos) y el 40% estiman que “tiene nuevas 

ideas para resolver los problemas de Francia” (+5 puntos). Más aún, la líder frentista ha 

conseguido “normalizar” la imagen de su partido, ya que el 46% de las personas 

interrogadas consideran que “es representativa de una derecha patriota defensora de 

los valores tradicionales” (+2 puntos).   

 

La estrategia de “desdemonización” de la extrema derecha francesa ha supuesto una 

normalización progresiva de su discurso que implicaba el abandono de las 

declaraciones polémicas sobre el antisemitismo y la Segunda Guerra Mundial. Marine 

Le Pen ha intentado igualmente ganar credibilidad presentando a su partido como a 

una formación que aspira a gobernar y que dispone de un programa creíble. Se ha 

rodeado para ello de asesores provenientes de la Alta Función Pública y formados en 

las Grandes Escuelas de la que salen las élites francesas, como Florian Philippot, 

antiguo asesor y actual vicepresidente del FN.   
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La extrema derecha goza desde los años ochenta del pasado siglo de una amplia 

credibilidad en parte de la ciudadanía sobre la lucha contra la inseguridad y la 

inmigración. En ese sentido, sus propuestas a favor de la “tolerancia cero con la 

pequeña delincuencia”, “el aumento de las brigadas anti-criminalidad” o la “creación 

de la reclusión criminal a perpetuidad definitiva e irreversible” suscitan una adhesión 

creciente y el FN aparece con la formación más creíble en estos ámbitos. Pero, desde la 

accesión a la presidencia del FN de Marine Le Pen, la extrema derecha ha igualmente 

ganado en credibilidad en temas socioeconómicos, tales como “producir, trabajar y 

consumir francés”, que gira en torno al “nacionalismo económico’. Asimismo, se ha 

apropiado temáticas republicanas transformándolas y reinterpretándolas, tales como la 

“República”, la “laicidad”, la “nación” o el “patriotismo”, que ha articulado en un 

discurso sobre el “civismo republicano”.  

 

Lo más preocupante es que la estrategia de “desdemonización” parece surtir su mayor 

efecto entre los más jóvenes. En efecto, los 18-29 años se muestran especialmente 

favorables a ideas como la supresión de la agrupación familiar y de la ayuda médica 

estatal, la prohibición de las manifestaciones de apoyo a los clandestinos o la 

acentuación de la represión contra los traficantes y consumidores de drogas. Sucede lo 

mismo con el programa económico del Frente Nacional que ven con buenos ojos. Como 

lo subraya Samuel Feller, en la medida en que están muy afectados por la crisis 

económica, los más jóvenes están convencidos de la necesidad de relocalizar el trabajo 

y la actividad económica. A su vez, comparten la idea de “producir, trabajar y 

consumir francés” puesto que, ante la globalización y la construcción europea que 

perciben como amenazas, el marco nacional y el Estado aparecen como marcos 

protectores. 

 

En definitiva, los buenos resultados cosechados por la extrema derecha en las 

elecciones municipales que han tenido lugar el 23 y 30 marzo de 2014, lejos de ser un 

epifenómeno, resultan de una difusión y enraizamiento progresivo de las ideas 

frentistas. En este sentido, todos los ingredientes están reunidos para que el Frente 

Nacional obtenga buenos resultados en las próximas elecciones.  
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El presente trabajo se centra en el estudio de lo que se entiende continuación del 

modelo extractivo por parte de los gobiernos denominados del cambio, 

postneoliberales, progresistas o incluso revolucionarios; integrados en la Alianza 

Bolivariana de los pueblos de nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos 

(ALBA-TCP) y las contradicciones de dicho paradigma con el modelo defendido por 

los movimientos sociales con el “Buen Vivir” o “Vivir Bien” como exponente. Todo 

ello, centrado en un caso concreto que sintetiza dichas contradicciones al interior: el 

Consejo de Movimientos Sociales del ALBA y la Articulación de Movimientos Sociales 

hacia el ALBA. 

 

El trabajo, tiene su justificación en la disputa sociopolítica por el uso de los bienes 

comunes de la naturaleza. Ésta se sitúa en el plano máximo o macro, es decir en la 

lucha entre dos paradigmas, el capitalista y el socialista, el neoliberalismo frente al 

Socialismo del Siglo XXI y/o el Buen Vivir. Detrás de esta visión macro, está la visión 

micro o las luchas más locales por la tierra y el territorio, por la defensa de la 

pachamama, por el derecho al acceso a los recursos propios.  

 

Así, se aprecia en una trayectoria histórica en la que estos conflictos no han dejado de 

incrementarse, desde la lucha contra la expansión de la minería a cielo abierto en Perú 

que dio nacimiento a la CONACAMI y la CAOI a partir de 1999, o el propio surgir del 

MST en Brasil  contra la expansión del agronegocio y nuevo latifundismo; pasando por 

las guerras del Agua y del Gas en Bolivia en 2001 y 2003 respectivamente. Conflictos, 

que en muchos casos ha supuesto el punto de partida para el derrocamiento de 

gobiernos abiertamente neoliberales y la posterior toma del poder ejecutivo, vía 

electoral, por parte de movimientos políticos populares conformados por los 

movimientos sociales.  
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El nuevo tablero político autonómico, caracterizado por la incorporación de nuevas 

formaciones políticas en los sistemas de partidos regionales tras las elecciones de mayo 

de 2015, augura un escenario de reformas electorales. El presente estudio tiene como 

principal objeto de análisis las dos últimas reformas de sistemas electorales acometidas 

en el ámbito autonómico: la de Castilla-La Mancha y Murcia. La reforma del sistema 

electoral castellano-manchego representa el modelo de reformas auspiciadas por el PP 

en la pasada legislatura: reducción del número de diputados regionales por razones de 

austeridad, que, paralelamente, endurece las posibilidades de los terceros partidos de 

obtener representación parlamentaria. Por el contrario, la modificación del sistema 

electoral murciano encarna el estilo de reformas que acaso acabará imponiéndose en 

esta nueva legislatura autonómica (2015-2019): aumento de la proporcionalidad, 

atemperación de los obstáculos para acceder a las Asambleas regionales, eliminación 

de las desigualdades en el valor de los votos y estrechamiento de la relación entre 

representantes y representados.  
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En esta comunicación nos centraremos en los partidos de ámbito local, que han 

experimentado un auge en España como respuesta a los partidos tradicionales de 

ámbito estatal y no estatal, por su utilidad como plataforma ciudadana para poder 

formar parte del proceso de toma de decisiones en el ámbito político. No nos vamos a 

centrar en el aspecto teórico de los partidos de ámbito local, ni siquiera en el papel que 

ocupan dentro del sistema político local español, en esta ocasión queremos exponer 

dos experiencias en las que los ciudadanos han elegido los partidos de ámbito local 

como plataforma de participación política. 

El primer caso es el partido “Unidad por Alguazas” de Alguazas (Región de Murcia), 

donde una asociación juvenil que llevaba años reivindicando políticas para los jóvenes 

del municipio, sin obtener respuesta, decide crear un partido político local para formar 

parte en el proceso de toma de decisiones e implementar políticas destinadas a los 

jóvenes. 

El segundo caso es el de la “Agrupación de Electores Independientes de Ricote-AIRE” 

de Ricote (Región de Murcia), donde una funcionaria del ayuntamiento crea un partido 

independiente para luchar contra el bipartidismo en el municipio. 

En esta comunicación expondremos la experiencia de ambos casos, haciendo hincapié 

el modo en el que se organizan.  
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Nazionalismo modernoaren hastapenetan Estatugintza eta Herrigintza txirikordatu 

zituen haria izan zen nazioaren ideia. Horrela, prozesu nazionalista goiztiarrak 

demokratizazioaren bidean ulertu izan dira, euretatik sortutako nazio-estatuak 

demokraziaren berme gisara ikusten diren moduan. Nazioaren birdefinitze horren 

ondorioz, naziokide oso ez ziren estatukideek (kolonietako biztanleak, esklabuak, 

emakumeak, nazioaren irudi berriari egokitzen ez zitzaizkionak,…) bi eragin 

nabarmen jasan zituzten: batetik, segregazioa, «demos» edo herri subirano teorikotik at 

geratzea; bestetik, pertsonen eta taldeen autonomia galtzea, nazioa-estatuaren kredo 

berrira asimilatzeko eskatzen zitzaien heinean. Horren aurrean, irtenbide klasikoa 

prozesu nazionalista «propioa» abiatzea izan da azken bi mendeetan; mekanismo 

berberak errepikatuz eta, talde propio berrian, estatukide ez-naziokide eta ondorioz, ez 

subirano, berriak birsortuz (indigenak, emakumeak, etorkinak…). 

XXI. mendeak lehen aldiz aukera erakutsi du arazo zaharrari beste irtenbide bat 

emateko. Nazio-estatu klasikoen baitako mugimendu independentista berriek 

subirautza eskaera termino nazionaletan oinarritu beharrean, berdemokratizazio 

prozesu baten baitan kokatu dute. Horrek, ordea, mendebaldeko gizartean bederen oso 

hedatua dagoen nazioaren ideia birdefinitzearen beharra areagotu du. Artikulu 

honetan nazioek eremu estataletik at lekurik izan dezaketen gogoetatzearen beharra 

azpimarratzen du, baita herrigintzan izan dezaketen papera hausnartzekoa ere. 
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Qué relación deben tener los movimientos sociales con el entramado institucional? 

¿Las instituciones pueden convertirse en un medio para articular hegemonía social o 

representan un aparado de subsunción de los movimientos por parte del Capital? ¿La 

forma-Estado puede ser un pasaje táctico hacia la construcción de una nueva sociedad 

o constituye un dispositivo integrado en – e inseparable de – el sistema de biopoder 

(Foucault, 1994A y 1994B), un “aparado de captura” del Capital (Deleuze y Guattari, 1980)? 

El debate sobre la relación entre movimientos e instituciones es uno de los más 

interesantes y actuales, porque pone sobre la mesa las diferentes posturas estratégicas 

presentes en seno a los movimientos anticapitalistas: a un extremo del continuum se 

sitúan los que apuestan por reapropiarse de los nexos institucionales (a diferentes 

niveles), para potenciar el poder constituyente de los movimientos, creando nuevas 

instituciones basadas en el “common” (Negri y Hardt, 2004 y 2011); poniéndose así como 

actores principales en la construcción de una  nueva democracia, una democracia radical 

(Laclau y Mouffe, 1987; Zizek, 1992; Laclau, 1993). Al otro extremo se encuentran los 

movimientos que, a partir de una crítica radical al sistema representativo e 

institucional, apuntan a desarticular el entramado de (bio)poder desde abajo y desde el 

plan territorial/comunitario, mediante la construcción de territorios autónomos, 

autogestionados y resistentes (Holloway, 2001; Zibechi, 2007). El objetivo ya no es el 

poder – la toma del poder –, sino el poder hacer (Holloway, 2001), la construcción de 

formas-de-vida otras y la creación de nuevas territorialidades (Zibechi, 2007 y 2011).  

La comunicación que aquí se presenta se propone de profundizar estos temas, sin la 

pretensión de dar respuestas absolutas y definitivas. El objetivo es lo de visibilizar y 

problematizar las diferentes posturas y estrategias, enfocando la mirada hacia la 

coyuntura histórica en la que se encuentran los movimientos sociales, en particular en 

el Estado español y en Hego Euskal Herria: tensión/articulación entre movimientos 

populares y partidos políticos, “nuevas gobernabilidades” emergentes – en el modelo de 

los gobiernos progresistas latinoamericanos (Zibechi, 2011) – y nueva fase de las 

movilizaciones independentistas y soberanistas en los Paísos Catalans y en Euskal 

Herria. 
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60 eta 70. hamarkadak ezegonkortasun politiko handiko garaiak izan ziren Italia. 

Alderdi sistemaren egoera bereziak, migrazioak, ikasle mugimenduaren sorrerak eta 

masa langileriaren eratzeak mapa politiko berezia ekarri zuten, gatazka bolada oso 

bortitz eta, aldi berean, berritzailea suposatu zuena. 1968tik aurrera eman zen 

“tentsioaren estrategia” kaleko tentsioaren gorakada izugarria ekarriko zuen. 

Azkenean gatazka tentsio maila hain altura heldu zen, non mugimendua ez den gai 

estatuaren errepresioa jasateko eta milaka militante atxilotuak izatera pasatu ziren. 

Ibilbide historiko honetan, mugimendu autonomo berria eratuz joan zen, ezkerreko 

mugimenduetan berrikuntza izan zena. 
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Haurra kapitalismoaren subjektu antagoniko gisa definituz, kapitalismoa eta eskolaren 

arteko lotura du abiapuntu gisa lan honek. Kapitalismoaren birprodukzio eta 

metaketarako beharrezkoa den eskola bi ikuspegitik aztertzen da. Alde batetik, 

kapitalismoaren osaketa arkitektonikotik. Bestetik, kapitalismoaren balore, ohitura eta 

erlazionatzeko forma hegemonikoen transmisiotik.  

 

Kokapen teorikoaren ondoren, jendarte post-kapitalista eraikitzen ari den Bizi Toki 

proiektuaren nondik norakoak plazaratzen dira. Bizi Toki 2011tik Behauzen, Nafarroa 

Behera, martxan dagoen proiektua dugu. Hezkuntzaren problematikatik abiarazi 

baziren ere, gaur egun proiektu zabalagoa suposatzen du. 

 

Azkenik, Bai kokapen teorikoa zein Bizi Toki proiektuaren esperientzia eztabaida 

gakoak plazaratzeko aukera  eskainiko digute. Herrigintzatik soilik eraiki daiteke beste 

hezkuntza eredu bat?  zein izan daiteke estatugintzaren papera? gaur egungo eskolak 

erreformatu daitezke?  bide trantzisionalak bilatu ahal ditugu? eskola alternatiboak?...  
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Orokortzeak, beti ere, ñabardurak galtzeko arriskua duela jakinda, Euskal Herrian, 

60ko hamarkadatik aurrera, mugimendu abertzale eta euskaltzalean 

hizkuntza=nazioa=estatua logika, errealitatea ulertzeko modu hegemonikoa izan dela 

esan dezakegu. Era berean, bi mugimenduak, mugimendu independentistaren 

motorrak izan dira. Azken hamarkada honetan, ordea, autore ezberdinek 

euskalgintzaren esparrura ekarritako berrikuntza kognitibo, intelektual eta politikoak 

aintzat hartzen baditugu, euskalgintzaren baitan, fase berri baten aurrean gaudela 

nabari da. Alde horretatik, testuinguru soziopolitikoa erabat aldatu den honetan, 

mugimendu euskaltzale eta abertzalean, maila sinbolikoan 60ko hamarkadatik aurrera 

nagusi izan den logika Txilardegiarrari bestelako planteamendu indarberrituak gehitu 

zaizkio. Lan honen bidez, estatua, nazioa, herria eta hizkuntza askatu beharreko 

korapilo bat bezala planteatuko direlarik, azken aldian, euskalgintzatik, euskarak eta 

euskalduntasunak etorkizunean izan behar duten formulazioa politikoari begira 

planteatzen ari diren diskurtso ezberdinak jaso eta sailkatuko dira.  
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El estudio surge tras identificar la creciente irrupción de “plataformas vecinales 

independientes” en Euskadi a partir de los años 90 hasta las últimas Elecciones 

Municipales y Forales vascas en 2015; un actor político que cada día obtiene mayor 

nivel de representatividad y logra más alcaldías en el ya de por sí complicado mapa 

político vasco. Esta investigación focalizará su atención en aquellas que hayan 

alcanzado la makila, siendo la unidad de análisis las “plataformas vecinales 

independientes” gobernantes entre 1991 y 2015 en Euskadi.  

Las apreciaciones terminológicas son  importantes, puesto que no todas las 

candidaturas que concurren con siglas ajenas a los grandes partidos deben ser 

consideradas “plataformas vecinales independientes”. Así las cosas, el primer objetivo 

de este trabajo es sugerir un modelo terminológico que permita clasificar la 

complejidad de las diversas agrupaciones electorales vascas. Además, este trabajo 

persigue un segundo objetivo: identificar qué tipo de actor colectivo conforman las 

“plataformas vecinales independientes” vascas, teniendo en cuenta la dificultad de 

acoplar la unidad de análisis del trabajo en el esquema clásico de Ciencia Política que 

divide los actores en tres tipos. Para ello -tras la revisión de la bibliografía existente, los 

estudios específicos realizados por Ubasart y los resultados obtenidos a partir del 

trabajo de campo- esta investigación aspira a realizar una aportación teórica 

interesante: invertir el argumento de los/as teóricos/as de la institucionalización y 

proponer un proceso de cuasi-movimentización en que las “plataformas vecinales 

independientes” transitarían de una configuración inicial partidista hacia un modelo 

más cercano a las características propias de los movimientos sociales. Sin embargo, a 

pesar de la innovación de esta propuesta, el estudio es exploratorio por lo que ninguna 

de las conclusiones y hallazgos se presentan como definitivos.  
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Aldaketez jositako hamarkada izan da azken hau bai Euskal Herrian zein Herrialde 

Katalanetan. Bi testuinguru politiko, instituzional eta sozialen eraldaketa honetan 

garrantzizko elementu bat nabarmendu nahi dugu lan honekin: feminismoaren 

borrokak herri mugimenduetan izan duen gorakada. Hainbat faktore azpimarratu 

ditzakegu, besteak beste, olatu feminista honetan eragin dutenak: alde batetik, 

espainiar estatuan abortatzeko eskubidearen aurkako legediaren inguruan bildu 

den mugimendu anitza; eta beste alde batetik, feminismoaren inguruan etengabe 

ematen ari den garapen teorikoa eta teoria berrien iristea, bereziki talde barruko 

harremanetan ematen den zapalkuntzaren dimentsio mikropolitikoak hartu duen 

garrantzia. Aipatutako faktoreez gain, Euskal Herrian ezker abertzalearen estrategia 

aldaketak ordura arte baztertutako aspektuen berpolitizazioan eragin izana, eta 

Kataluniaren kasuan azken urteotako prozesu soberanistak ekarri duen eztabaida 

eta partaidetza politikoaren sustapena. 

Testuinguru honetan eman da bi herrialde hauetako ikasle mugimenduen agendetan 

prozesu feministaren praktikaren txertatzea. Lan honen bidez, ematen ari diren 

prozesuen konparaketa bat egin nahi da bi ikasle antolakunde zehatzen kasuan: 

Ikasle Abertzaleak (IA) Euskal Herriko ikasle sindikatua eta Sindicat d'Estudiants dels 

Països Catalans (SEPC) kataluniarra. Aipatutako konparaketan ondorengo aldagaiak 

erabili dira: barne formakuntza, kanpo formakuntza, ekintza errepertorioak eta 

diskurtso publikoak. Gure helburua bi antolakundeen lanketa feministak 

emakumeen jabekuntzan eta parte hartzean izan duen eragina aztertzea da. 
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Patriarkatu modernoaren oinarrizko estrukturetako bat daukagu espazioaren banaketa 

sexuala, esfera publikoaren eta esfera pribatuaren arteko banaketa gauzatzen duena, 

lehenengoa gizonei egotziz eta bigarrena emakumeei. Dikotomia honetaz aparte, 

menderatze maskulinoko sexu-genero sistemak bigarren dikotomia bat zehaztu izan 

du, emakumeen artekoa, hauen espezializazio sexuala suposatu duena. Foucault eta 

Marcela Lagardek diotenez, emakumeak, gizonak ez bezala, euren gorputza dira, 

gorputzari ematen dioten erabilera izanik euren izatea definitzen duena. Sexualitate 

femeninoak hortaz bi espazio ditu, erreproduktiboa eta erotikoa. Bigarren banaketa 

honetatik jaiotzen da, beraz, puta kontzeptua, euren gorputzaren erabilera erotikoa 

burutzen duten emakumeak izendatzeko erabiltzen dena, horren oinarria sexu 

langileak direlarik. 

Sexu langileak, puta estigmatik eratorria den estigmatizazioaren ondorioz, zanpatutako 

kolektiboa lirateke, estigmatizazio horrekin batera, biolentzia, esplotazioa, legaltasun 

eza, marjinazioa, objektualizazioa eta botere gabezia ere sufritzen baitituzte. Egoera 

hau, mundu osoko prostituten eskubideak lortzeko eta agente sozial eta politiko bezala 

aitortuak izateko oztopoa suposatzen du. Hala ere, eta Dolores Julianok baieztatzen 

duenez, bazterketa sozialaren indarrak era paradoxikoan jokatzen du, irudikari sozial 

hegemonikoaren eta prostituten bizimoduen arteko talka eragiten duelako, horrek 

espazio publikoan duten legitimitatearen alde mobilizatzera bideratzen dituelarik.  

Komunikazio hau emakume sexu langileen praktika eta diskurtsoak ezagutarazteko 

nahiarekin jaiotzen da. Helburua beraz, esperientzia guzti hauen aitortza sozial eta 

politikoa litzateke, baita emakume prostituten agentzia aldarrikatzea, diskurtsoak 

sortzeko eta bizitza publikoan eragiteko duten kapazitatea azpimarratuz. Kontutan 

izan behar dugu, baina, intersekzioek ezberdintasun sozial diferenteak sortzen 

dituztela, zanpaketa forma ezberdinak eraikiz, agente bat zanpatu bihurtuz erlazio 

sozial zenbaitetan, beste zenbaitetan zanpatzailea den bitartean. Horregatik garrantzia 

berezia eskainiko diogu agenteek espazio sozialean duten posizioari hurrengo 

galderak erantzun nahian: Zeintzuk dira emakume prostitutak mobilizatzera eta parte 

hartze politikora bultzatzen dituzten kausak eta motibazioak? Zein mekanismo, 

errekurtso edota tresna erabiltzen dituzte parte hartze politiko horretan? Eta azkenik, 

zeintzuk dira prozesu horretan dituzten oztopoak eta horiei aurre egiteko erabiltzen 

dituzten estrategiak? 
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Este paper se examina las tendencias y retos de las políticas públicas de Brasil hacia  

la prostitución, mediante el análisis de las acciones desarrolladas en el  Mundial de 

Futbol de FIFA de 2014.  La metodología incluyó la observación directa y  

entrevistas con mujeres que se dedican al trabajo sexual y organizaciones sociales 

diversas de Fortaleza (CE) involucradas con el tema de la prostitución. Los datos 

analizados son parte de la investigación “Prostitución, Sexualidad y derechos: una 

mirada desde la las mujeres prostitutas”, desarrollada en la ciudad de Goiania (GO) y 

Fortaleza  Ceará (CE). El discurso victimista e abolicionista se mostró hegemónico, 

entre las instituciones gubernamentales, mientras sus acciones se orientaron 

prioritariamente para la “regulación” de la actividad durante el evento. Las acciones 

de los movimientos pro prostitutas casi no se hicieron notar. 
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El presente trabajo  forma parte de mi tesis doctoral en curso dentro del  Programa de 

Doctorado de Análisis de los Problemas Sociales. El objetivo de este trabajo es el 

estudio de la auto-representación del rol político asumido por asociaciones de personas 

inmigradas en la Comunidad de Madrid. El problema desde el cual se plantea nuestro 

análisis es el efecto negativo que tiene la exclusión del ámbito político- público de esta 

parte de la población. 

Para llevar a cabo este proyecto, se realizó un análisis sobre las percepciones y 

actitudes de estas entidades hacia la acción política colectiva. También se estudió su 

relación con otros actores institucionales y la sociedad civil.  En cuanto al diseño del 

estudio, se elaboró teniendo en cuenta los trabajos sobre asociacionismo realizados 

previamente en ámbito la sociología española.  Las principales herramientas para la 

obtención de datos fueron las entrevistas en profundidad y los grupos de discusión con 

representantes de asociaciones. El análisis de contenido cualitativo fue la metodología 

adoptada para el estudio de los datos obtenidos.  

El marco teórico fue planteado desde un punto de vista multidisciplinar, ya que se 

consideró que para poder seleccionar correctamente las categorías de análisis era 

necesario tener en cuenta disciplinas como la iusfilosofia, la semiótica política, y la 

ciencia política, además de la sociología, adoptando una perspectiva transdisciplinaria 

en la aproximación teoría al problema. Lo que se pretende con este poster científico es 

ofrecer una imagen clara sobre cómo se estructura un planteamiento interdisciplinar 

entorno a la participación política de un grupo de población excluido de esta 

dimensión 
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Este trabajo toma como punto de partida un análisis sobre los procesos de legitimación 

y deslegitimación de varias mujeres gitanas en torno a las diversas relaciones de poder 

que las atraviesan (como “mujeres”, dentro de su comunidad; como “mujeres” y 

“gitanas”, fuera). De esta manera, afirmar el carácter interseccional de estas relaciones 

poder ofrece también un interesante punto de partida afrontar desde un prisma 

diferente este objeto de estudio. Para ello, se pretenden rescatar las principales ideas 

que surgieron del diálogo entre las vivencias de varias mujeres gitanas y la mirada 

crítica de la autora, tomando esta vez el concepto de interseccionalidad como eje 

fundamental del análisis. Desde esta visión, trataremos de reflexionar sobre las 

diferentes dimensiones que confluyen en las diversas estructuras de dominación y sus 

(posibles) procesos de deslegitimación, para tratar de reflexionar sobre posibles pautas 

o “propuestas de cambio” de cara a la cuestión del empoderamiento de las mujeres 

gitanas.  
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El transfeminismo no trata de encontrar respuestas sino de reformular nuevas 

preguntas como gesto revolucionario, ya que la manera en la que se han expuesto las 

preguntas dentro de los feminismo(s) ha condicionado las respuestas. Judith Butler 

ha sido una de las pioneras en detectar la problematicidad de que el sujeto/objeto de 

estudio del transfeminismo sea la categoría esencializada de una única mujer 

universal, blanca, burguesa, heterosexual y con pareja estable; es por ello que su 

propuesta se basa en la no restricción del significado de género y en la apertura a 

posibilidades que visibilicen los márgenes de aquello que la norma heteropatriarcal 

obligatoria ha considerado como ilegible, irrealizable, irreal, ilegítimo e imposible y 

que ha denigrado a las categorías heiderggenianas  como  “menos  humano”  y/o  

“no  humano.   

La  insistencia  en  la coherencia de la categoría naturalizada de mujer ha negado la 

multiplicidad de intersecciones políticas, sociales y culturales en que se construye 

el conjunto concreto de mujeres estableciendo categorías excluyentes y 

etnocentristas, es por ello que la propuesta de este paper tiene como objetivo: 

analizar -desde el punto de vista teórico- las implicaciones que entraña para el 

feminismo la unidad de análisis tomada a partir de la idea de interseccionalidad, que 

según Raquel (Lucas) Platero evoca la imagen de un sujeto atravesado, un cruce de 

caminos, un interés por ir más allá de concepciones estáticas que establece que no 

existe una sola causa de discriminación y opresión, sino una  maraña  de  

interrelaciones  que  conforman  las  experiencias  complejas  de  las personas y las 

estructuras sociales que impactan en nuestras vidas como diferentes fuentes  

estructurales  de  desigualdad.  

 Teniendo  en  cuenta  que  las  identidades  son políticas y estratégicas, ser lesbiana o 

prostituta tiene que ver con un posicionamiento político  que escapa de la norma y 

visibiliza las relaciones de poder; por ello, y de forma propositiva, se plantea utilizar 

las identidades marginadas políticamente, dotarlas de significado propio y visibilizar 

así realidades fronterizas además de entender las formas de acción política y 

movimentísticas del transfeminismo. 

 

 


