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Las nuevas protestas mundiales se 
han presentado en la mayoría de 
las ciudades más importantes del 
mundo, donde principalmente los 
organismos financieros interna-
cionales se reúnen en función de 
lograr acuerdos sobre la actual 
crisis del capitalismo.

El incremento de la acumulación 
de capital en cada vez menos gru-
pos y personas, el incremento en 
la pobreza en cantidad y calidad, 
el protagonismo de nuevos actores 
y actoras, la identificación de ma-
yores espacios “democráticos”, y 
el avance y acceso a tecnología 
son elementos básicos que inciden 
para la aprehensión de estas pro-
testas.

Resumen

“Otro mundo 
es posible 

y lo vamos a 
construir”

Consigna 
anti-globalización 
neoliberal

PALABRAS DESCRIPTORAS: Protestas Mundiales, Movimientos Sociales, 

Globalización Neoliberal, Capitalismo.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo busca ayudar a reconstruir y analizar la génesis de las actua-
les protestas  mundiales, que han organizado diversos grupos sociales, y que se 
localizan a lo largo del orbe más recientemente desde la década de los noventa 
del siglo pasado.

Igualmente se identifi can en el trabajo varios elementos que inciden en el desa-
rrollo de las protestas, como también permite recuperar posiciones de análisis 
enfrentadas acerca de éstas.

Finalmente rastrea los principales escenarios donde se han dado cita sectores de 
presión, en contra de las políticas de los organismos internacionales asociados 
al capital transnacional como lo son directamente el Banco Mundial, la Orga-
nización Mundial del Comercio, el Grupo de los Ocho y el Fondo Monetario 
Internacional entre otros.

¿QUÉ SON LAS NUEVAS PROTESTAS MUNDIALES?

Se les pueden aprehender como aquellas movilizaciones que se encuentran 
planteando diversas organizaciones, que convocan a variados movimientos 
sociales, para proponer argumentos de resistencia y denuncia global, especial-
mente en contra de las políticas de los organismos fi nancieros internacionales.

Las mismas movilizaciones llevan un eco de articulación con los postulados anti-
globalización, que buscan la necesidad de que la comunidad mundial se oriente 
por combatir los actuales caminos violentos, sacrifi cantes y explotadores que 
proponen los entes económicos a las naciones y personas empobrecidas.

Se pueden rastrear desde 1998, protestas mundiales que demuestran resisten-
cias más sistemáticas de organizaciones no gubernamentales (ONGs) y de la 
sociedad civil, que por medio del uso del correo electrónico y páginas web, son 
coordinadas para la búsqueda del rechazo y oposición a políticas y acuerdos que 
incidan negativamente en las condiciones de vida de los habitantes del planeta, 
especialmente las surgidas por los organismos económicos internacionales.

Entre los lugares donde se han dado cita dichas protestas fi guran en 1999 Seatt-
le, Washigton, Estados Unidos, Alpes y Davos, Suiza y Belo Horizonte, Brasil.

En el año 2000, Praga, Niza, Bangkok, Washington, Cancún, México; para el 
2001 aparecen nuevamente en Suiza, Porto Alegre, Brasil, Canadá, España, Ita-
lia, Bélgica, Qatar, y en el 2002 en Estados Unidos, Alemania, Perú, Inglaterra, 
Ecuador, Argentina, Australia. (Ver Anexo)
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Las protestas mundiales no son 
exactamente un resultado histórico 
de nuestro mundo globalizado, ya 
en siglos pasados trabajadores (as), 
mujeres, jóvenes – resaltando el 
movimiento hippie-, etnias, opcio-
nes sexuales, credos ideológicos y 
religiosos, han proyectado al mun-
do sus aspiraciones, propuestas y 
oposiciones.

Pero hoy día la génesis de las nuevas 
protestas mundiales se ven deter-
minadas por factores tales como la 
acumulación de capital en cada vez 
menos grupos y personas, el incre-
mento en la pobreza en cantidad y 
calidad, el protagonismo de nuevos 
actores y actrices, la identifi cación 
de mayores espacios “democráticos” 
y el avance y acceso a tecnología.

Todos estos factores han trazado 
una serie de insumos que ha permi-
tido demarcar elementos genéticos 
de las protestas mundiales a lo largo 
de los últimos años, los cuales se de-
sarrollarán a continuación. 

ACUMULACIÓN MAXIMIZADA 
DEL CAPITAL Y RECESIÓN 

ECONÓMICA:

Defi nitivamente la acumulación del 
capital cada vez en menos grupos y 

personas ha sido uno de los factores 
que lleva a que las organizaciones de 
diferente naturaleza busquen pro-
nunciarse en contra del empobreci-
miento de cada vez más personas en 
el planeta Tierra.

Los escenarios actuales se ven dibu-
jados por las secuelas y pulsaciones 
que han dejado, y que se mantienen 
por el proceso de globalización1 o 
también conocido como globaliza-
ción neoliberal. 

Se une a esta fuerte tendencia de 
acumulación maximizada de capital 
una economía mundial en recesión, 
donde por ejemplo Estados Unidos 
de América, empezó con una des-
aceleración económica de mayor re-
lieve en marzo del 2001, que llegó a 
la preocupación de los mayores ór-
ganos económicos mundiales, como 
lo es la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desa-
rrollo (UNCTAD, siglas en inglés)2, 
pronosticándose un crecimiento de 
un 2,5 para el 2002 por parte del 
Fondo Monetario Internacional, 
junto a que en octubre del 2002 la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) 
prevé un 2,4 por ciento y para el 

2003 un 2,7 por ciento (AFP-La 
Nación 18-10-02: 25 a)

Dicha situación económica ha lle-
vado a los norteamericanos a cons-
tantes rebajas en las tasas de interés 
(11 veces en el 2001, del 6,50 al 1, 
75) , apoyándose también en la Re-
serva Federal que mantienen como 
soporte de estas acciones. (AFP-La 
Nación: 12-01-02: 24 a)

Producto de esta crisis económica 
mundial se genera la quiebra de em-
presas transnacionales, que golpean 
directamente en la credibilidad de 
la economía de los Estados Unidos, 
prueba de ello fue la empresa En-
ron3 dedicada a la producción ener-
gética y que ha generado un gran 
impacto en la estabilidad política de 
los estadounidenses, así como en las 
crisis de otras transnacionales como 
WorldCom (La Nación 27-06-02: 
24 a).

Estados Unidos también ha experi-
mentado recientemente la caída de 
su moneda, permitiendo el alza del 
yen y el euro (Wall Street Journal: 
25-06-02: 29)

La UNCTAD también ha señala-
do que las inversiones extranjeras 
directas (IED) caerán en todo el 

1/ Batista anota al respecto: “Globalización abarca hasta la búsqueda de espacios fuera del globo terrestre con las cuales, desde muchas décadas, vienen 
siendo hechas grandes inversiones (...) consiste en que puede ser constatado que la burguesía  ha tenido que avanzar en su organización política- con 
vistas a responder la permanente necesidad de perpetuación del capital y de su propia existencia como clase dominante- construyendo entre otros 
mecanismos, varios organismos  intergubernamentales de ámbito mundial ( el Fondo Monetario Internacional- FMI, el Banco Mundial, el Grupo 
de los 7 países más ricos del mundo-G7, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico- OCDE, el Acuerdo Multilateral de Inversión, el 
Acuerdo General sobre el Comercio y las Tarifas-GATT, y otros) continentales y regionales (Unión Europea, Mercosur, el Acuerdo de Libre Comercio 
de América del Norte-NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas- ALCA, la Cooperación Económica Asia-Pacífico- APEC y otras) Además 
de estos mecanismos y sobre todo a partir de ellos, con la participación activa de las clases dominantes nacionales de todo el mundo, vienen siendo 
tomadas varias medidas que interfieren en los procesos de organización y determinación de los Estados-Nación, justo como en la sujetividad de la 
humanidad que viene siendo empujada hacia el irracionalismo, hacia el fundamentalismo” (Batista, 1999:5)

2/ Para la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de Estados Unidos (NBER, siglas en inglés) cita:    “ La recesión que ahora esta en marcha 
resulta poco común. La producción industrial ha caído 6 por ciento desde su valor máximo hace más de un año por encima del 4.6 por ciento pro-
medio de las seis recesiones anteriores” ( The Wall Street Journal America, 27-11-01, pág: 1).

3/ “Enron, con sede en Houston (Texas), llegó a ser el principal operador mundial de energía y una de las mayores empresas de los Estados Unidos” (La 
Nación, 11-01-02)
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mundo en el 2002 en un 27 por 
ciento, ya que la incierta situación 
económica y de los mercados fi nan-
cieros están socavando la inversión 
(La Nación, 25-10-02: 24 a)

Similares carencias de desarrollo 
económico sufren la Comunidad 
Económica Europea y otros países 
de ese continente, así como África, 
Japón y países de América Latina 
donde México es uno de los países 
más afectados ya que cuatro quintas 
partes de sus exportaciones están 
dirigidas a Estados Unidos (La Na-
ción 25-04-01). De hecho México 
presentó en el último trimestre del 
2001 la primer caída desde 1995 en 
su Producto Interno Bruto (PIB), el 
cual bajó un 0,3 por ciento ( Reu-
ters-La Nación, 15-02-02: 24 a)

Argentina y Turquía, dos de las 
economías más vigiladas por los or-
ganismos internacionales son de los 
países del mundo que para el 2002 
tienen mayores limitaciones de 
reactivación económica (La Nación, 
02-02-02: 29 a)4, el primer país pre-
senta para este año el PIB más bajo 
de su historia económica.

Italia y Bélgica tuvieron en el segundo 
trimestre del 2001, un crecimiento 
económico menor del uno por cien-
to, y en Japón la recesión esta cada 
vez más cerca, donde su producto 
interno bruto cayó en el 2001 un 
0,5 por ciento esperándose lo mismo 
para el 2002 (La Nación, 29-10-01: 
32 a), y la quiebra de empresas en ese 
país para el 2000 fue de 20.000 casos 
(La Nación, 15-08-02: 26 a)

Alemania por su parte se encuentra 
en recesión, ya que el último tri-
mestre del año 2001 sólo registró 

un crecimiento del 0,6 por ciento 
en términos reales. (Reuters- La 
Nación, 18-01-02: 26 a) Gran 
Bretaña que tiene una previsión de 
crecimiento del 2 por ciento para el 
2001, presentó un incremento en el 
desempleo y una producción indus-
trial en caída.

Por otro lado para la Federación 
Bancaria Europea, el crecimiento 
previsto para los países de la Unión 
Europea para el 2002, será única-
mente de un 1, 4 por ciento ( EFE-
La Nación, 6-06-02: 24 a)

La Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL), 
redujo el crecimiento de la región 
entre 0 y 0,1 por ciento su estima-
ción de crecimiento para la región 
en proyección al 2002, habiéndolo 
propuesto anteriormente en un 1,1 
por ciento, tomando actualmente 
como referencia el débil crecimien-
to de un 0,5 por ciento en el 2001. 
(La Nación 28-10-02: 25 a)

Costa Rica, país escenario de este ar-
tículo tiene para fi nales del 2001 dos 
trimestres con crecimiento negativo, 
lo que la propone a nivel mundial 
como una economía en recesión.

En términos generales la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), 
declaró que la economía mundial 
creció en el año 2001 al ritmo más 
bajo en una década, donde vienen 
a infl uir desde luego los atentados 
terroristas del 11 de setiembre del 
2001 en Estados Unidos de Améri-
ca, a pesar de que la misma ya se 
encontraba en marcado declive.

Para la ONU, la economía mundial 
creció sólo un 1,3 por ciento en el 

2001, luego del crecimiento del 4 
por ciento del 2000. La misma or-
ganización pronosticó que para el 
año 2002 ésta solo crecerá un 1, 5 
por ciento ( EFE, La Nación 11-01-
02 : 26 a).

De esta manera se puede entender 
que la acumulación maximizada del 
capital, va de la mano con un dete-
rioro mundial de las condiciones es-
peradas para una dinámica capitalis-
ta más estable, ya que su crecimiento 
mundial está en crisis, lo que viene 
a repercutir en un incremento en la 
pobreza de la mayoría de personas 
en la Tierra, tema que se tratará a 
continuación.

INCREMENTO CUANTITATIVO 
Y CUALITATIVO DE LA 

POBREZA EN EL PLANETA

La crisis del socialismo real y del 
Estado de Bienestar (Netto, 1993), 
han conducido a que los avances en 
materia de conquistas sociales se de-
teriore de manera signifi cativa en los 
países empobrecidos, especialmente.

Como panorama mundial, algunos 
datos de la pobreza en el orbe indi-
can que, según el informe del Banco 
Mundial, para el año 2000: “alre-
dedor de 2.800 millones de perso-
nas - casi la mitad de la población 
mundial – vive con menos de $2 al 
día. Unas 1.200 millones de estas 
personas viven en condiciones de 
extrema marginación con menos 
de $ 1 al día” (Banco Mundial, 
2000, publicado en periódico La 
Nación, 18-09-00:40 a)5

Para el 2001 el PNUD, señala que 

4/  Sobre la situación de Argentina, el Wall Street Journal señaló: “Un país que se comporta así no merece ni siquiera la esperanza de la ayuda interna-
cional. Merece solo ser aislada por los mercados financieros (...) Argentina merece ser tratada como cualquier otra república bananera” (La Nación 
24-01-02:23 a)
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el 1% de la población mundial tie-
ne ingresos anuales equivalentes al 
57% de las personas más pobres, 
además el 10% de los estadouniden-
ses tienen ingresos similares al 43% 
más pobre del mundo. (Semanario 
Universidad, 2-08-02: 9)

Referente al ingreso de los 20 países 
más ricos del mundo, se destaca que 
este es 37 veces mayor que el de las 
20 naciones más pobres, brecha que 
se ha duplicado en los últimos cua-
renta años, además: “Los avances en 
la reducción de la pobreza presenta 
enormes diferencias entre unas re-
giones y otras. En Asia oriental, el 
número de personas que viven con 
menos de $1 al día bajó aproxima-
damente 420 millones en 1987 a 

unos 280 millones en 1998.En cambio en Africa al Sur del Sahara, Asia 
Meridional y América Latina el número de pobres se ha incrementado. En 
los países en transición hacia economías de mercado de Europa del Este y 
de Asia Central, el número de personas que vive en la pobreza se ha multi-
plicado por 20” (Banco Mundial, 2000: 40 a)

Siguiendo en la misma región para el 2001, el PNUD afi rma que en las 
naciones de la África Subsahariana se concentra mayormente la pobreza. 
El 47% de los habitantes en esta zona vive con menos de un dólar al día. 
(Semanario Universidad, 02-08-02: 9)

Otro ejemplo es la hambruna que se vive en Centroamérica, donde según 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, más de un millón y 
medio de personas tiene problemas para comer por las sequías que experi-
menta la subregión, en África por su parte 14, 4 millones de personas sufren 
desnutrición, y en el mundo hay 840 millones de personas hambrientas (La 
Nación 16-10-02: 24 a) 

Argentina también presenta en la actualidad una hambruna infantil en el 
20% de su población, es decir uno de cada cinco niños y niñas. Para noviem-
bre del 2002, seis menores de edad habían muerto por desnutrición en el 
transcurso de una semana. (EFE-La Nación, 18-11-02: 32 a)

Etiopía caso histórico desde 1984 en que murieron un millón de personas, 
demanda para el 2003 ayuda alimenticia para 14 millones de sus habitantes, 
y tiene una población de seis millones en peligro de muerte por hambruna. 
(El país-La Nación, 18-11-02: 30 a)

En América Latina según el Banco Mundial (2000), el número de pobres 
creció cerca del 20 por ciento, entre 1989 y 1996 la miseria descendió en 
países como Brasil, Chile y República Dominicana, pero creció en Venezuela 
y Ecuador, aunque siguiendo el panorama social de América Latina para el 
2001, el Cono Sur vuelve a ser empobrecido impresionantemente.

José Antonio Ocampo, Secretario Ejecutivo de la CEPAL señaló que Améri-
ca Latina tiene cerca de 20 millones más de personas pobres que hace cinco 
años (La Nación 28-10-02: 36 a) lo que una vez más demuestra el aumento 
cualitativo de la pobreza en el continente,como efecto de la ideología neo-
liberal.

Siguiendo las anteriores cifras, se puede estimar que una de las mayores 
motivaciones que llevan a la movilización de estos grupos de presión, es el 
continuo y acelerado deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de 
personas del planeta, contra una minoría acaparadora de la riqueza social-
mente producida.

En especial las mujeres y los/as niños/as son víctimas de dichas asimetrías, 
donde debe resaltarse sin duda alguna que parte de la singularidad de estas 
protestas mundiales, es la participación y protagonismo de las diferentes or-
ganizaciones de mujeres.

Defi nitivamente son los grupos de mujeres y ecologistas quienes han veni-

5/ Los datos corresponden al Informe sobre el desarrollo mundial 2000-2001: Lucha contra la 
pobreza, del Banco Mundial. 
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do a irrumpir el escenario mundial, 
llevando la bandera de lucha a favor 
de la igualdad de géneros y la con-
servación del medio ambiente.

El ecogénero, se constituye en otro 
de los insumos que hoy día busca 
abrir trecho en la necesidad de 
construir una conciencia que logre 
abrigar la búsqueda de la equidad 
entre hombres y mujeres y la sana 
interacción con el medio ambiente. 

Aunque ante estas propuestas se 
vislumbran obstáculos como lo es 
la negativa de los Estados Unidos de 
América de fi rmar el Protocolo de 
Kioto6, producto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas, cele-
brada en Marruecos, para enfrentar 
el calentamiento global entre otros.

Muchas de estas posibilidades de 
protesta, son sin duda resultado 
parcial del avance y acceso a la tec-
nología.

En la actualidad, el avance de la 
tecnología, pero ante todo el acceso 
a ella es uno de los mayores facto-
res potenciadores de movilización, 
como cita Chinchilla (1998), por 
medio de la teleconferencia, el co-
rreo electrónico, comunicaciones 
en línea- internet, chat y foros de 
discusión, se puede establecer una 
ágil comunicación entre personas 
y organizaciones, sin la necesidad 
inmediata del contacto físico. Este 
tipo de recursos es uno de los bas-
tiones en los que se han basado las 
protestas mundiales.

Dierckxsens (2000), es uno de los 

de los mayores retos que se presenta 
para los diversos grupos que se opo-
nen al avance de las políticas econó-
micas, se encuentra al lograr asociar 
medidas anticapitalistas a una lucha 
democrática, en el ordenamiento 
actual, tarea nada sencilla.

Por otro lado, cabe anotar que el de-
sarrollo del neoliberalismo- y su ac-
tual residuo llamado posconsenso de 
Washington- , se ha encontrado con 
los procesos de “democratización 
restrictiva” en América Latina, lo que 
ha sido un escudo importante para 
pregonar los benefi cios del modelo 
en nuestras naciones, en la búsqueda 
de la participación del pueblo.

Siguiendo a Gallardo (1996), se 
plantea que como tal, en esta coyun-
tura dichos procesos de democrati-
zación restrictiva, son enteramente 
circunstanciales7.

Gallardo continúa: “El confl icto 
entre una lógica mercantil que 
fragmentiza y desmoviliza social-
mente (bajo las fórmulas del ensi-
mismamiento, la sobrevivencia y el 
“sálvese quien pueda”) y procesos 
de democratización que organizan 
y movilizan, se resuelven mediante 
la institucionalización de “democra-
cias restrictivas” (Gallardo, 1996:
22) 

Las “democracias restrictivas”, 
operan identifi cando los procesos 
electorales con la democracia, son 
únicamente “sistemas” que vacían la 
validación y demanda de las necesi-
dades de las personas, por prácticas 
preestablecidas y determinadas de 

6/ Dicho protocolo impone a 38 países occidentales y de Europa para la reducción, entre el 2008 y el 2012, del 5,2por ciento de las emisiones de efecto 
invernadero. Se señala al respecto: “ Las reducciones están cuantificadas por países: 7por ciento para Estados Unidos, 6por ciento para Japón, 5por 
ciento para Rusia, y 8por ciento para la Unión Europea (...) Ninguna nación latinoamericana tiene compromisos cuantificados por estar en el grupo 
de países emergentes (...) Adoptado el 12 de diciembre de 1997 por 159 países en Kioto (...) el Protocolo fue luego firmado por 84 naciones (...) Para 
entrar en vigor, el mismo requiere de la ratificación por parte de 55 gobiernos” (La Nación, 9-11-01: 22 a) Costa Rica lo aprobó en el año 2002. 

7/ Igualmente  Cerdas (1997) señala “ El proceso generalizado de globalización ha coincidido con otro más especifico de democratización política, el 
cual sigue su propia dinámica y su específica lógica interna , aunque algunos hayan querido establecer, erróneamente, un signo igual entre el estable-
cimiento de mercados libres y la reaparición de regímenes democráticos” (pág. 11).

autores que destaca las conexiones 
tecnológicas a las cuales es posible 
acceder para contactar a diversas 
organizaciones, especialmente vin-
culadas a los esfuerzos de denuncia 
y presión generadas en América 
Latina.

Sobre este elemento la prensa desta-
ca: “El lado logístico es, sin embar-
go, la principal diferencia [con los 
movimientos de los setentas] ya que 
el internet es el espacio que permite 
la revolución antiglobalización. Las 
páginas de la red y el correo electró-
nico impulsan la comunicación y las 
acciones a seguir en cualquier parte 
del mundo” (La Nación 08-07-01: 
16) 

En defi nitiva, el progreso tecnoló-
gico marca de ahora en adelante 
las formas de organización a nivel 
local, regional y mundial, siendo 
instrumentalizado no únicamente 
como un servicio de consumo, sino 
también como un recurso de movili-
zación política.

Movilización que ha hecho presión 
y ha demostrado que los espacios 
democráticos se han quedado cortos 
a las demandas de la gran mayoría 
de la población, por ello el vincu-
lar la democracia con la realidad 
mundial es un tema fundamental en 
relación con la génesis de las protes-
tas mundiales. El siguiente apartado 
desarrollará esa discusión.

MAYORES ESPACIOS 
“DEMOCRÁTICOS”

En Soares (2000) se señala que uno 
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antemano.

En las elecciones “nacionales” cuyo 
referente de poder está transnacio-
nalizado; no se presentan opciones 
ideológicas alternativas (se constitu-
yen en operaciones de mercadeo), 
no de ideas, sino de imágenes. 
Además movilizan al/la ciudadano/a 
y desmovilizan a la sociedad civil, 
donde no existe responsabilidad 
política para los electos. 

Sobre la “lógica de la democracia” 
y las protestas de distintos sectores, 
Montaño anota: “Es que, histórica-
mente la falta de representatividad 
de un Estado de clase y la insatisfac-
ción popular llevaron, por un lado, 
a los sectores sociales subalternos 
a manifestarse y participar por sus 
reivindicaciones y derechos (...) 
De esta forma, es la democracia el 
sistema que dota de legitimidad al 
Estado mediante la incorporación 
vinculante de todos los hombres li-
bres a la ciudadanía (...) Nótese aquí 
que el Estado fue constituido a par-
tir de una lógica determinada la “ló-
gica del capital”, y para garantizar, 
dentro de está lógica, la propiedad 
privada y el sistema socioeconómico 
formado en el seno de un modo de 
producción socialmente determina-
do, el modo capitalista de reproduc-
ción. Para este Estado perpetuarse, 
y mantener también este sistema 
de producción, no basta apenas la 
coerción de una clase dominante 
(gran burguesía) sobre las otras ; es 
preciso de un componente de legiti-
mación” (Montaño, 1996 a: 6-7)

Se puede hablar entonces en este es-
cenario democrático de una amplia-
ción cuantitativa y otra cualitativa 
de la participación, pudiendo haber 
simultaneidad en los dos procesos. 

La ampliación cualitativa signifi có 
la incorporación paulatina de secto-
res de la población a la ciudadanía, 
ejemplo de ello fue el proceso his-

tórico del sufragio, por sexo, edad, 
etnia, religión. 

Por su lado la ampliación cuantita-
tiva se da al generar el aumento y 
crecimiento de los derechos, las ins-
tancias de participación popular, el 
nivel de control sobre los dirigentes 
y cargos públicos 

Pero se entra aquí en una gran con-
tradicción: “si estos sectores, [los 
distintos movimientos sociales, que 
se articulan en las protestas mun-
diales] que se constituyen en clases, 
aumentaran cuantitativa y cualita-
tivamente sus derechos y poderes 
ciudadanos, el status-quo, las clases 
dominantes y hasta el fundamento 
del sistema capitalista, la “lógica del 
capital”, corren riesgo en desmoro-
narse” (Montaño, 1996 a:8)

Por lo que desde los planteamientos 
que dieron origen a nuestro Estado 
moderno, es imposible compatibi-
lizar la plena ciudadanía política y 
social con el capitalismo, a ello se 
encuentran enfrentando constante-
mente las protestas mundiales.

La proclama de la “participación”, 
en el discurso actual, parece aislar 
a la sociedad civil que igual que el 
Estado, viene a ser “condicionada” 
por el proyecto capitalista, negán-
dole a ella su peso en el marco de la 
economía política, y hasta extrayén-
dola de las relaciones de producción 
capitalista.

Para el neoliberalismo, la sociedad 
civil es caracterizada por todo aque-
llo que está afuera de la órbita del 
Estado, lo no estatal, igualmente 
se proclama al mercado como algo 
ajeno al Estado, donde: “en esta 
concepción la sociedad civil no se 
rige por principios de igualdad, por 
la lógica de la democracia (...) aquí 
en la sociedad civil, el fundamento 
es cualitativo: ya que no sería quien 
constituye la mayoría, y sí quien 

detente mayor poder político-eco-
nómico el que se garantice poder 
de decisión (...) Este fundamento 
cambia fi nalmente la lógica estatal 
de la democracia por la lógica de 
la competencia, en la cual el indivi-
dualismo del sistema capitalista lle-
va a que el triunfo de uno implique 
generalmente el fracaso del otro” 
(Montaño, 1996 a:12)

De esta manera se comprende que 
es imposible lograr una democracia 
sustantiva en oposición a la demo-
cracia formal en el capitalismo, 
ya que ello requiere maximizar 
la participación del pueblo en la 
formulación de las políticas y en la 
toma de decisiones, y no apenas en 
la elección de quien tendrá esa tarea 
como ocurre en las democracias me-
ramente electorales.

En otro orden de datos en relación 
con el proceso de democratización, 
el Informe Sobre Desarrollo Huma-
no del año 2001, señala que desde 
1980, en 81 países se han adoptado 
medidas orientadas a la democracia 
y 33 regímenes militares fueron re-
emplazados por gobiernos civiles. 
(Semanario Universidad, 2-08-02: 9)

No se puede cerrar este tema sin 
recalcar que la actual llegada a la 
presidencia del Partido de los Tra-
bajadores en Brasil en octubre del 
2002, bajo el liderazgo de Lula da 
Silva, proyecta signifi cativas varia-
ciones en el continente, sumado a 
la sobrevivencia de Fidel Castro en 
Cuba, a Hugo Chávez con grandes 
enfrentamientos en Venezuela y 
Lucio Gutiérrez izquierdista elegido 
para presidente en Ecuador.

Otro caso que merece atención es la 
situación económica que enfrentó 
Argentina, acechada por las presio-
nes de los organismos fi nancieros y 
por los Estados Unidos de Nortea-
mérica, así como por una tradición 
política bastante crítica, donde las 
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cacerolas y las pancartas, no han 
logrado remover respuestas de una 
democracia bastante sedimentada 
en las lógicas de la acumulación, y 
que ha hecho sucumbir en tiempo 
récord varios gobiernos temporales. 
(Fernando de la Rúa, Rodríguez Saá, 
Eduardo Camaño, y actualmente 
Eduardo Duhalde, quien ya presen-
tó su renuncia)  

Argentina puede ser entendida como 
la nación que ejecutó las políticas de 
los organismos internacionales, y 
ahora está siendo castigada por los 
mismos en función de reconocer el 
fracaso de dichas orientaciones, las 
cuales han costado un mayor dete-
rioro de la condiciones de vida de su 
población hoy sumida en la pobreza 
como muchas otras naciones del 
mundo. 

En síntesis, en la actualidad estas 
protestas sociales se movilizan en 
una presión ante los entes fi nancie-
ros que se respaldan en democracias 
que son pilares de las relaciones 
sociales demarcadas por el sistema 
económico, donde el sistema demo-
crático por sí solo no puede lograr 
satisfacer las necesidades humanas, 
ya que no está fundamentado en 
ello.

Sin duda alguna la percepción sobre 
la situación actual de la democracia 
es bastante confl ictiva, en especial 
cuando se entra a reconocer una 
posición sobre las protestas mun-
diales, esos puntos de desacuerdo se 
plantearán a continuación.

Puntos de desacuerdos para la apre-
hensión de las protestas mundiales:

Partiendo de distintas aprehensiones 
de las relaciones sociales, unas que 
se articulan a un discurso conserva-
dor, basado en la moral como deter-
minante de éstas, especialmente bajo 
la línea positivista, y otras con pers-
pectivas más críticas, asumiéndolas 

fundamentalmente como confl ictos 
que giran alrededor de la relación 
capital/trabajo, es que se pueden 
realizar análisis de estas manifesta-
ciones de descontento mundial. 

Por ello hablar de benefi cios y desas-
tres provocados por la globalización 
neoliberal es bastante espinoso, pero 
las protestas mundiales han demos-
trado un reclamo generalizado por 
las actuales políticas económicas y 
sus derivadas relaciones sociales.

A pesar de las argumentaciones 
negativas de este proceso Carlos 
Alberto Montaner, defensor de las 
demandas del capitalismo, señala 
que estas manifestaciones deben 
limitarse a parques y plazas sin mo-
lestar a nadie, incluso propone: “lo 
verdaderamente democrático sería 
habilitar en cada ciudad varios lu-
gares de protesta, los “protestodro-
mos”, y dotarlos de cámaras de tele-
visión y antenas radiales para que se 
conozcan los puntos de vista de los 
manifestantes, pero sin permitírseles 
actuar fuera de esos recintos” (La 
Nación,06-08-01: 15 a)

Nada menos democrático, e igual-
mente ingenuo de considerar que 
moralmente el hambre, la pobreza, 
la injusticia social y la explotación 
puede encapsularse y aislarse del 
“natural devenir de la sociedad”. 

En la misma línea que Montaner, 
Vargas Llosa (2001), destaca que al 
ser jóvenes las personas que lideran 
estos movimientos, únicamente lle-
van al espectáculo y la diversión.

Igualmente apunta que estos movi-
mientos tienen una naturaleza caó-
tica y contradictoria, confusa y ca-
rente de realismo, estableciendo que 
toda su crítica se puede canalizar 
por la vía del sistema democrático.

Vargas afi rma que no se puede ser 
enemigo de la globalización y que 
el carácter heterogéneo y autodis-

tributivo de un movimiento en el 
que cohabitan grupos, instituciones 
e individuos, son absolutamente in-
compatibles entre sí.

La muerte de una persona en estos 
eventos, la serie de heridos graves, y 
los constantes atropellos a estas pro-
testas por parte de los ejércitos y las 
policías locales, no llena para nada 
de espectáculo las manifestaciones.

Es muy pobre la apreciación de ese 
analista, al pensar que la posición 
del ser humano en la actualidad 
debe ser la de plena aceptación 
del orden vigente, olvidando su 
potencial de sujeto/a histórico/a y 
transformador/a, ya demostrado a 
lo largo de la historia humana.

Argumentaciones similares a la de 
los dos anteriores, es la de Pedro 
Schawartz (economista español), 
que considera: “Pretender echar 
arena en los engranajes de una de 
las máquinas que más ha contribui-
do a la prosperidad de las socieda-
des humanas y a la armonía de los 
individuos: el libre mercado (...) 
Debemos trabajar por perfeccionar 
la globalización, porque el sistema 
de libre comercio permitirá a los 
pobres vendernos sus plátanos y sus 
telas, sus pescados y sus ordenado-
res y comprarnos barato los bienes y 
servicios que necesitan” (La Nación, 
08-07-01: 16. Entrevista.) 

El libre mercado, es el mismo que 
ha llevado a los problemas de so-
breproducción de que tanto hablan 
los economistas, como a la caída de 
las exportaciones en el mundo, así 
como al descenso del consumo que 
se gestó como bastión de crecimien-
to económico luego de la Segunda 
Guerra Mundial. Por lo que hablar 
de su perfeccionamiento, es prácti-
camente darse de golpes contra una 
pared.

Los nuevos hippies, como se les ha 
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intentado tachar a los participantes 
de las protestas antiglobalización 
neoliberal, no son “globalifóbicos” 
tampoco, ni rebeldes sin causa, ellos 
y ellas son personas que mantienen 
una luz de protesta a lo largo del 
mundo que suma cada vez más 
adeptos/as, y que hacen presión en 
contra de un camino oscurecido por 
un capitalismo que se está matando 
así mismo y de paso acaba con la 
vida en el planeta.

Estos movimientos están consti-
tuidos por la mayor diversidad de 
personas que buscan desde el fe-
minismo, el género, el homosexua-
lismo, la masculinidad, la ecología, 
la juventud, el trabajo, el estudio, la 
raza, la etnia, la religión o el credo, 
un planeta Tierra dónde vivir más 
dignamente. 

Pero siguiendo a Manuel Formo-
so, se señala que estas protestas 
han venido tomando cada vez más 
fuerza, conforme los problemas de 
la especie humana, en vez de dis-
minuir se agravan cada vez más en 
cada una de las reuniones donde 
se discuten las medidas a seguir en 
la actualidad, agrega además: “no 
han venido de un solo pueblo, si no 
de representantes de los pobres del 
mundo entero que sufren en carne 
propia las características que la glo-
balización ha venido adquiriendo en 
el tránsito del siglo pasado al pre-el tránsito del siglo pasado al pre-
sente” (Formoso, 2001: 19 a)

Hoy día puede afi rmarse que la glo-
balización neoliberal sigue repro-
duciendo antiguas asimetrías y está 
creando otras nuevas, y tal como lo 
señala Flores (2001),la globaliza-
ción ya no es sólo cuestionada sino 
también contestada.

La interrogante fi nal con estas re-
fl exiones es ¿ Qué posición asumir 
ante las protestas en contra de la 
globalización, una donde se apoyen 

las demandas capitalistas con “ros-
tro humano”, u otra donde la rique-
za social sea distribuida hacia quien 
realmente la produjo, sin tratar de 
ocultar la verdadera lógica explota-
dora del capitalismo?

CONCLUSIONES

Entre las conclusiones que se pue-
den derivar de este artículo se pre-
sentan la necesidad de ampliar el 
estudio de la organización humana, 
más allá de lo nacional y regional, 
traspasada en la actualidad por el 
ámbito mundial.

Las decisiones de los entes económi-
cos internacionales han demostrado 
ir en contra de la búsqueda de con-
diciones de vida dignas en el plane-
ta, estableciendo relaciones sociales 
que van en contra de los derechos 
humanos.

Por lo que debe tomarse una posi-
ción ante las respuestas que las per-
sonas han construido, en contra de 
las actuales condiciones y relaciones 
sociales.

La acumulación transnacionaliza-
da del capital ha llevado a que las 
economías mundiales se proyecten 
cada vez más en crisis, ya que su 
reactivación económica mundial 
aún no encuentra salida, y dudosa-
mente parecen proyectarse opciones 
menos extremas que las actuales en menos extremas que las actuales en 
un corto plazo.

En el momento en que se escribían 
estas páginas, nuevos actos en con-
tra de la globalización neoliberal se 
presentan en el mundo, igualmente 
aparecían mayores denuncias de las 
míseras condiciones en que vive 
gran parte de la población humana.

No hablo aquí de números, sino 
de niños/as, adolescentes, mujeres, 
hombres, adultos y adultas mayo-
res, personas con las que día a día 
en nuestra profesión vemos llegar 

retándonos a entender su realidad, 
nuestra realidad.

Dentro de las luces que aún dan 
cierta guía se nos presenta el poder 
avanzar en el uso de la tecnología 
como vía de repunte en las fi las de 
presión, pero ésta es estéril sin otros 
recursos, en defi nitiva el internet 
no va a salvar la vida digna en el 
planeta.

Redoblar esfuerzos en romper los 
esquemas de las democracias elec-
torales y canalizadas a través de los 
mecanismos institucionalizados por 
los grupos de poder es otra de las 
grietas que hay que ir agrandando, 
democracia no es voto sin comi-
da, sin medio ambiente sano, sin 
equidad de género, sin violencia, 
sin explotación, sin derecho a la 
educación, al trabajo, al respeto a 
las diferencias, a la libertad de ex-
presión, al derecho a construir un 
mundo diferente.

La humanidad tiene una gran espe-
ranza en los/as nuevos/as actores y 
actrices sociales, de los cuales todos 
y todas somos parte, pero aún las 
resistencias son muy fuertes, pero la 
historia no ha acabado como se ha 
querido hacer pensar.
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ANEXO

Principales Protestas Mundiales

AÑO MotivoLUGAR

Europa

Seattle, 
Washington, USA

Reunión de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que es confor-
mada por los veinte países industrializados, junto con México, la cual buscaba la aprobación 
del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), donde los Estados-nación renunciarían a su 
soberanía ante la presión de las transnacionales.

Reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde se presentó otra vez la 
iniciativa del AMI, la cual fracasó nuevamente, resultado generado también por la argu-
mentación en contra de los gobiernos del sur a la propuesta que defendía el entonces 
presidente Bill Clinton. Se fi rma un documento de protesta por mil quinientas organizacio-
nes de ochenta y nueve países del mundo. El mismo día de la manifestación de la OMC, se 
realizaron 580 arrestos, sentándose un precedente de manifestaciones con delegaciones 
de diferentes países.

Como respuesta a l Foro Davos, se desarrolló en los Alpes Suizos, lo que se llamó el “Otro 
Davos”, el cual trató el tema de las luchas y resistencias contra la globalización.

Foro Económico Mundial Davos, bajo el lema “Sosteniendo el crecimiento y cerrando las 
brechas: un marco de referencia para nuestro futuro global”.

Como reacción ante la Reunión Ministerial del Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA), se celebró de manera simultánea de la Tercera Cumbre Sindical, que denunciaba el 
rechazo a los acuerdos que sustentan el área de libre comercio en el continente8.

Movilización en contra de un encuentro del Fondo Monetario Internacional, la cual contó con 
10.000 personas que se enfrentaron a 13.00 agentes policiales, lo cual dejó 900 detenidos 
y 150 heridos. 

Manifestación de resistencia en oposición a la reunión de autoridades de la Unión Europea.

Se presentaron manifestantes contra la Asamblea del Comercio de la ONU.

1998

1999

2000

Alpes, Suiza

Davos, Suiza

Belo Horizonte, 
Brasil

Praga

Niza

Bangkok , Asia

Washington Alrededor de 30.000 personas se manifestaron oponiéndose al encuentro entre el FMI y el 
BM.

8/ (Wing-Ching, 11-05-01: 20) 
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Principales Protestas Mundiales

AÑO MotivoLUGAR

Suiza

Porto Alegre, 
Brasil

Hubo manifestaciones en contra del Foro Económico Mundial -Davos. 

Primer Foro Social Mundial bajo el lema “ Un mundo diferente es posible y los construiremos 
juntos”, el cual contó con la participación de unos/as 10.000 opositores de la globalización 
económica provenientes de 120 países, evento que a su vez recibió críticas por no involu-
crar a personas negras y grupos de mujeres9. 

Segunda Cumbre de los Pueblos de América, donde se dio un pronunciamiento en cuanto al 
ALCA, dicha actividad fue coordinada por la ASC en oposición a la III Cumbre de las Américas.

Se celebró la Cumbre de las Américas, dentro de las medidas de presión contra los/as mani-
festantes se destacó: “ La ciudad ha vaciado una cárcel para los manifestantes que podrían 
ser arrestados y la policía ha convocado a 6.000 efectivos, además de unos 1.500 del ejér-
cito” (La Nación, 18-04-01: 22 a) En esa ocasión se reunieron mandatarios de 34 naciones 
del hemisferio para ratifi car el 2004 como año meta para la ejecución del ALCA.

Reunión del Banco Interamericano de Desarrollo donde: “Se dio una marcha pacífi ca de 
25.000 personas en contra de la globalización (...) De esta manera Barcelona unió su nom-
bre al de Seattle, Niza, Davos, Québec y Gotemburgo, donde el globalizado movimiento 
antiglobalización ha marchado para cuestionar al capitalismo (...) Como en otras partes 
del mundo, aquí los activistas se organizaron cuidadosamente, divididos en comisiones que 
atendían desde la comunicación hasta aspectos legales, sin jefaturas ni liderazgos visibles, 
y tomando las decisiones en asamblea” (La Nación, 8-07-01:14 ) Solo en Barcelona, la pla-
taforma antiglobalización agrupa 350 organizaciones distintas, y ahora moviliza a más de 
20.000 personas a cualquier parte del globo donde haya una reunión política o económica 
de alto nivel. (La Nación, 08-07-01: 16)

Se celebró la cumbre del Grupo de los Ocho (G-8) Estados Unidos, Rusia, Japón, Alemania, Gran 
Bretaña, Francia, Italia y Canadá- encuentro infl uido desde luego por el confl icto en el Medio 
Oriente y los Balcanes. La prensa narró en ese momento: “ Miles de policías italianos patru-
llaban la ancestral ciudad portuaria de Génova, con su centro sellado detrás de barricadas de 
acero y concreto (...) La meta de las barricadas es impedir el paso de unos esperados 100.000 
manifestantes antiglobalización (...) ( La Nación, 20-07-01: 19 a).En Génova se dio la primera 
muerte en relación a estos movimientos de manera directa y un centenar de heridos . Carlos 
Giuliani de 23 años, fue muerto por un carabinero italiano. (La Nación 12-08-01)

Se movilizaron grupos en contra de los organismos fi nancieros internacionales, para opo-
nerse a los acuerdos de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Económica 
Europea. En esta ocasión la Asociación D14, reunió alrededor de 15.000 manifestantes 
especialmente de Europa.

Se llevó a cabo la IV Conferencia Mundial de la OMC con sus 142 miembros, la cual llevaba en 
su agenda la búsqueda de la eliminación gradual de subsidios agrícolas.Para esta ocasión los 
estadounidenses enviaron un navío anfi bio con 2.000 soldados, para la seguridad del evento. 
(La Nación, 9-11-01: 28 a)

2001

Brasil

Quebec, Canadá

Barcelona, España

Génova, Italia

Laeker, Bélgica

Doha, Qatar

9/ (Flores, 09-02-01:5)
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Roma

Principales Protestas Mundiales

AÑO MotivoLUGAR

Existieron grandes presiones para que en noviembre del 2001, no se celebrará la Cumbre 
Mundial Sobre Alimentación, con la presencia de 100 jefes de estado, el presidente Berlus-
coni propuso que ésta debía celebrarse en algún país de Africa.

Otra movilización fue citada en contra del Foro Económico Mundial- Davos bajo el tema “Li-
derazgo en tiempos frágiles” , el cual no logró llegar a un acuerdo sobre el apoyo para los 
países empobrecidos.

Se destacó en ese momento lo siguiente: “ La quiebra de la estadounidense Enron y la crisis 
de Argentina sirvieron a los activistas para ejemplifi car el daño que las corporaciones y los 
organismos como el FMI y el Banco Mundial están haciendo a la población civil” (La Nación, 
4-02-02: 15b).Dicho Foro fue trasladado de Suiza a Nueva York, como acto de desafío ante 
los atentados a Estados Unidos. En esta ocasión los cordones policiales salieron al encuentro 
de los grupos movilizados de protesta.

Segundo Foro Social Mundial, enfatizando las propuestas en contra del ALCA.

Manifestaciones en contra de las conclusiones de la Cumbre de la Tierra, especialmente la po-
sición de Colin Powell, secretario de Estado de Estados Unidos. (La Nación 6-09-02: 20 a)

Se presentaron protestas locales en contra de la privatización de los servicios públicos, lle-
gando a la suspensión de estas medidas, de manera temporal por parte del gobierno.

Cita del G-8, donde se dieron protestas en contra de las políticas proteccionistas de los 
Estados Unidos, y sobre la globalización en general.

Las autoridades del cantón suizo de Grisons prometieron autorizar las manifestaciones con-
tra el Foro Económico Mundial del 2003, que se llevarán a cabo en la ciudad de Davos. Las 
negociaciones se realizaron con la organización “ Agrupación de Olten”, que reúne militantes 
antiglobalización de Suiza ( La Nación, 03-06-02:42 a)

Movilizaciones de indígenas, campesinos/as, estudiantes, sindicalistas, ciudadanos en gene-
ral se enfrentan en contra de la reunión de ministros de las naciones del área que buscaban 
acuerdos de avance del ALCA. La prensa señaló: “ Ocho heridos, dos de ellos por arma de 
fuego, y 50 asfi xiados dejaron ayer enfrentamientos entre manifestantes que rechazaban la 
creación del ALCA” (AFP-La Nación, 01-11-02: 20 a)

2001

Coire, Suiza

Quito, Ecuador

2002

Nueva York, USA

Porto Alegre, 
Brasil

Johannesburgo

Arequipa, Perú.

Kananaskis, 
Canadá

Sydney, Australia

Se reunió la Organización Mundial del Comercio. La prensa señaló: “Por lo menos medio cen-
tenar de heridos entre ellos dos de gravedad y una veintena de arrestos, es el balance de 
la arremetida policial contra pacífi cos manifestantes, que bloquearon el corazón de Sydney 
protestando por el foro que instala el viernes aquí la organización mundial de economía, la 
WTO.  El evento al cual asisten 25 ministros de economía y comercio del mundo capita-
lista, presidentes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial respectivamente 
al igual que representantes de compañías transnacionales estadounidenses ha recibido el 
mas enérgico repudio por parte de la izquierda australiana” (Anncol: 2002:14-11-02 http:
//www.anncol.com/)

Fuente: Elaboración Propia según revisión de diarios y páginas web.
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