
Año 5 
Número 6 

Verano 2018

Revista de Políticas Sociales



América Latina en el siglo XXI: 
¿Nuevas derechas o nuevos modos de las viejas derechas?
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Comenzando por el principio: 
las "décadas perdidas" neoliberales
Los procesos de n o m in ad os  “ de tra n s ic ió n " (Borón, 2003) en A m é rica  Latina  
- lu e g o  del p e río do  en que se desp legaron  las d ic ta d u ra s  p re to ria n a s  c ív i
c o -m ilita re s -  a le n ta ro n  la esperanza de un rá p id o  re to rn o  a los procesos 
n a c io n a l-p o p u la re s  - y  aún la p o s ib ilid a d  de in te n ta r  desa rro lla r p roye cto s  
de ca rá c te r s o c ia lis ta -  que habían ca ra c te riza d o  la p o lít ica  la tin o a m e rica n a  
en las décadas de la in m e d ia ta  posguerra  m u n d ia l. Lejos de esas esperanzas, 
las dem ocrac ias  surg idas con el f in  de las d ic ta d u ra s  en los años 80 del 
s ig lo  XX d ie ron  paso a la co n so lida c ión  de p o lít ica s  eco nóm icas  que, a te n a 
zadas p or el fe n ó m e n o  de la deuda  e x te rna  y  las dem andas de los sectores 
con ce n tra d o s  de la econom ía  (en p a rt ic u la r  de las m u y  fo r ta le c id a s  e lites  
fina nc ie ras), se tra n s fo rm a ro n  rá p id a m e n te  en procesos de ca rá c te r regre 
s ivo para las asp iraciones populares. Puestos los g ob ie rn o s  “ tra n s ic io n a le s" 
a o p ta r p o r re to m a r p o lít ica s  de ca rác te r in c lu s ivo  y  n ac io n a lis tas  o p ro fu n 
d iza r el m ode lo  neo lib e ra l, e lig ie ro n  esto  ú lt im o . La segunda m ita d  de la 
década de 1980 y  to d a  la de los 90 v ie ro n  el desp liegue  de un p ro fu n d ís im o  
proceso de p o lítica s  d en om in ad as  de “ a jus te  e s tru c tu ra l" , una a m p lia c ió n  
de las p o lítica s  neoconse rvadoras que ya habían desa rro llad o  las d ic tadu ras, 
a un qu e  encuadradas en un n uevo  n om bre : “ n e o lib e ra lism o "

Estas p o lítica s  -q u e  se desp legaron  en A rg e n tin a , U ruguay, Chile, 
Venezuela, B o liv ia , Ecuador, A m é rica  C en tra l y  el C aribe  (con le excepción  
de Cuba) y  M é x ic o -  id e n tif ic a ro n  com o  “ p ro b le m a" el ta m a ñ o  y  d im en sió n  
del Estado, el “ a lto  co s to " de los b ienes in d u s tria le s  de p ro d u cc ió n  n ac ion a l 
fre n te  a los de los m ercados em ergentes, las d if ic u lta d e s  para sostener 
el v a lo r de las m onedas fre n te  al d ó la r y  lo que cons ide raban  un costo  
“e levado" de la m ano  de obra. Frente a este d ia g n ó s tico , en los d is tin to s  
países la tin o a m e rica n o s  se llevó  a cabo el e xp e rim e n to  neo lib e ra l ava lado  
por el d e n o m in a d o  “ Consenso de W a s h in g to n " (Lech in i, 2 008 ): p riv a tiz a c ió n  
o c ie rre  de las em presas de g es tión  e sta ta l, a p e rtu ra  in d isc r im in a d a  de la

econom ía, to m a  de deuda e x te rna  para com pensar el d é f ic it  p resupues ta rio  
y  la balanza de pagos, re du cc ió n  de la p la n ta  labo ra l e sta ta l con procesos 
de re tiro s  v o lu n ta r io s , ju b ila c ió n  a n tic ip a d a  o despidos masivos, baja de 
sa la rios  y  d ism in u c ió n  de derechos laborales, d escen tra lizac ió n , re du cc ió n  
o p r iv a tiz a c ió n  de los se rv ic ios  p úb lico s  de salud, educac ión  y  seguridad , y  
p o lít ica s  de re s tr icc ió n  m o n e ta ria  e in te rn a c io n a liz a c ió n  de las econom ías 
n ac iona les  por la a m p lia c ió n  del peso de las com pañías  tra nsna c ion a le s  en 
las econom ías locales.

El re su ltado  de estas p o lítica s  -q u e  fu e ro n  presentadas com o  un 
a jus te  “ necesario" para log ra r sa lir de la cris is eco nóm ica  que  a fe c tó  a L a ti
n oa m érica  a p a rt ir  de la cris is  de la deuda m exicana  en 1 9 8 2 - fue , com o  ha 
s ido  a m p lia m e n te  estu d ia do , el de un a g ra va m ie n to  de los p rob lem as que 
los países la tin o a m e rica n o s  ya ten ían  antes  de las p o lítica s  de a juste . A  los 
p rob lem as  e s tru c tu ra le s  de e s ta n ca m ie n to  eco nóm ico , p recariedad  de la 
m a no  de obra , co n d ic io n e s  precarias de v ida  y  en la p rov is ión  de serv ic ios 
de salud y  edu cac ión , las p o lítica s  de a jus te  agregaron  una baja co n s id e 
rab le  en la tasa de em pleo, redu cc ión  del sa la rio , a m p lia c ió n  de la econom ía  
in fo rm a l, c re c im ie n to  de la deuda  e xte rna , re du cc ió n  de la capac idad  de 
g es tión  de los estados (en to d o s  sus n iveles), d e s tru cc ió n  de las econom ías 
ind ustria les , e n ca re c im ie n to  de los se rv ic ios  p úb lico s  ahora  p riva tiza d o s  y, 
f in a lm e n te , cris is banca ria  y  fin a n c ie ra .

La in e s ta b ilid a d  socia l que s igu ió  a to d o s  estos procesos generó  reac
c iones popu la res: se in ic ió  la o la de p ro testas  del “caracazo" co n tra  las p o lí
tica s  de a jus te  de Carlos A nd ré s  Pérez en Venezuela  (1989), la caída del 
p res iden te  de Ecuador po r la cris is fin a n c ie ra  en 1999, la llam ada “ G uerra 
del A g u a " en el año  2000  en B o liv ia  o la cris is de 2001 en A rg e n tin a , y  
ta m b ié n  procesos e lec to ra les  que lleva ron  al poder a m o v im ie n to s  o p a rtid o s  
p opu la res  que  habían estado  fu e ra  del g o b ie rn o  hasta ese m o m e n to , com o  
el Frente A m p lio  en U ru guay  (2005), el P artido  Trabalh ista  en Brasil (2003) y  
el Chavism o en Venezuela en 1999 (Arceo, 2006).
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El ciclo nacional-popular de inicios del siglo XXI
Así, en la p rim era  década del s ig lo  XXI A m érica  Latina v iv ió  un período 

de llegada al poder de un c o n ju n to  de gob ie rn os  populares que, re tom a nd o  
trad ic ion es  nacionalis tas, populares, a n tiim p e ria lis ta s  y  dem ocráticas, 
llevaron a cabo un c o n ju n to  de tra ns fo rm ac io ne s  de ca rác te r eco nó m i
co -soc ia l que ten ían  una larga data de dem andas incum plidas. En general, y  
con m atices va riados según los países, ese c o n ju n to  de cam b ios im pulsados 
pueden describirse com o : la am p liac ión  ostens ib le  de la in te rve n c ió n  esta ta l 
en el d ire cc io n a m ie n to  de la econom ía; la lim ita c ió n  o regu lac ión  de las a c t i
v idades económ icas desarro lladas por las empresas y  cong lom erados tra n s 
nacionales; la recuperac ión  o creación  de empresas estata les o m ix tas  con 
m ayoría  acc ionaria  e sta ta l; la recuperac ión  de las d e fin ic ion e s  nacionales en 
m a te ria  económ ica, a p a rt ir  de un proceso de desendeudam ien to  y  búsqueda 
de f in a n c ia m ie n to  prop io , o en m ercados no tra d ic ion a le s  de cap ita les (por 
e jem plo, China y  los sw ap  de monedas), lo que con llevó  una reducción  consi
derable del peso y  poder de los o rgan ism os tra d ic ion a le s  de c ré d ito  in te rn a 
c iona l (en p a rtic u la r el FMI y  el Banco M u n d ia l) ; una tendenc ia  crec ien te  al 
despliegue de po líticas  inclusivas de ca rác te r e duca tivo , s a n ita rio  y  e conó 
m ico  basadas en la lógica de los derechos universales; la vocación  y  la o rg a 
n ización  de organ ism os de in te g rac ión  la tin oa m erican a , buscando lim ita r  el 
peso del tra d ic io n a l in te rven c ion ism o  n o rte am e rica no  y  -e n  m e no r m e d id a - 
europeo en la p o lítica  e x te rio r la tinoa m erican a  (am p liac ión  de MERCOSUR, 
UNASUR, ALBA, CELAC, e tcétera).

Este proceso de con s trucc ión  de gob ie rnos  -q u e  llam arem os nac io 
n a l-popu la re s  (Vilas, 2 0 0 5 )- a lcanzó su m áxim a extens ión  en el in ic io  de la 
segunda década de este s ig lo : un observador que se cen trara  en el año 2010 
e ncon tra ría  a Evo M ora les ju n to  al M o v im ie n to  al Socia lism o en la presidencia 
de Boliv ia, Hugo Chávez en la de Venezuela, Rafael Correa en el Ecuador, Lula 
Da Silva y  el Partido  T rabalh ista  en Brasil, C ris tina  Fernández de K irchner 
en A rg e n tin a , José M u jica  y  el Frente A m p lio  re c ien tem e n te  e lec to  en el 
Uruguay, Fernando Lugo (p rim e r pres iden te  n o -co lo ra d o  desde la década 
de 1950) en el Paraguay, el re to rn o  del Frente S and in is ta  en N icaragua y  
el p rim e r m anda to  de M ich e lle  Bachele t en Chile. No es exagerado a firm a r 
que desde el período  inde pend en tis ta  fu e  la p rim era  vez que co inc id ie ron  
gob ie rnos con un p e rfil s im ila r en té rm in o s  ideológ icos, de p os ic io na m ie n to  
in te rn a c ion a l y  de p o lítica s  económ ico-soc ia les. Este período  de qu ince  años 
a prox im ados tu v o  consecuencias p ro fu nd as  en té rm in o s  de p o líticas  púb licas
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y  de m oviliza c ió n  social, y  tam b ién  en re lac ión  a la percepción de los sentidos 
y  los m odos de la acción p o lítica . A sim ism o, im pac tó  en las fo rm as  y  el 
c o m p o rta m ie n to  de los sectores populares y  sus m odos de o rgan izac ión . Por 
ú lt im o , es necesario señalar que -a lg o  no m uy a d ve rtid o  en el p e río d o - hubo  
im p o rta n te s  m od ificac ion es  en los c o m p o rta m ie n to s  po líticos  de las llam adas 
“clases hegem ónicas" o las tra d ic ion a le s  e lites  la tinoam ericanas, su re lación 
con el Estado y  -p a r t ic u la rm e n te -  con la po lítica .
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¿Agotamiento de los gobiernos nacional-populares 
o cambios en los comportamientos de las 
elites hegemónicas?

C om o ya seña lá ram os p rev ia m en te , d u ra n te  los p rim e ro s  qu in ce  años 
de este s ig lo  XXI g o b ie rn o s  de ca rác te r popu la r, d e m o crá tico s  y  nac iona les  
lleva ron  a cabo un proceso que -c o n  m a tices  y  d ife re n te s  p ro fu n d id a d e s - 
h ic ie ro n  crecer las econom ías la tin o a m erica n a s  a tasas m u y  e levadas1 y  
al m ism o  tie m p o  p ro p ic ia ro n  - y  lo g ra ro n -  m e jo ra r las con d ic io n e s  de 
v ida  y  los se rv ic ios  p úb lico s  para m illo n e s  de personas.2 Este proceso -q u e  
c o m b in ó  c re c im ie n to  e co nó m ico  en los m arcos de un ca p ita lis m o  in te r 
v e n id o  con diversas h e rra m ie n ta s  p o r el Estado en m anos de g ob ie rno s  
p o p u la re s -d e m o c rá tico s - e n c o n tró  lim ita c io n e s  m acroe con óm icas  a p a rt ir  
del im p a c to  de la cris is in te rn a c io n a l de 2008, en p a rt ic u la r  por la caída de 
los p rec ios in te rn a c io n a le s  de b ienes p rim a rios , ta les com o  el p e tró le o , el 
cobre, los g ranos y  la carne. Este lím ite  e x te rn o  re p e rcu tió  en las tasas de 
c re c im ie n to , a un qu e  no en la capac idad  de los g o b ie rn o s  n a c io n a l-p o p u 
lares para sos tener los procesos de d is tr ib u c ió n  del ingreso. Sin em bargo, 
h ub o  o tro  e fe c to  de la cris is: el fre n o  al c re c im ie n to  e co n ó m ico  y  la baja en 
los p rec ios in te rn a c io n a le s  de com o d itie s  pus ieron  a las e lites, que  -s a lv o  en 
el in te n to  de g o lpe  ven ezo lan o  de 2 0 0 2 -  se habían m a n te n id o  e je rc ie nd o  
una presión m oderada  sobre las p o lít ica s  de los gob ie rn o s  populares, an te  
la d isyu n tiva  de d is p u ta r el poder p o lít ic o  o resignarse a una pérd ida  m ayo r 
de sus ingresos para sostener los procesos de re d is tr ib u c ió n  de la re n ta  en 
el n ive l in te rn o . No puede ser p ro d u c to  de la casua lidad  -n a d a  lo e s - que 
en la A rg e n tin a  del año  2008 se p rodu je ra  un le v a n ta m ie n to  de los sectores 
te rra te n ie n te s ; que un año  después se p rod u je ra  en H onduras  el g o lpe  
que lid e ró  la C orte  Suprem a y  d e rrocó  al p res iden te  Ze laya; un año  más 
ta rd e  (2010) un nuevo  in te n to  de g o lp e  -e n  este caso p o lic ia l, b an ca rio  y  
m e d iá tic o -  in te n tó  d e rroca r al p res iden te  c o n s titu c io n a l de Ecuador, Rafael 
C orrea; en 2012 un g o lp e  -e s ta  vez P a r la m e n ta r io - depuso al p res iden te  
para gua yo  Fernando Lugo; y  en el año  2016 el g o b ie rn o  c o n s titu c io n a l de 
D ilm a R ousse ff en el Brasil fu e  depuesto  en un ju ic io  p o lít ic o  com and ado

1. Por e je m p lo ,  en el añ o  2010  la tasa  de c r e c im ie n t o  de la re g ión  f u e  del 6 %  p ro m e d io ,  y  más 
en a lg u n o s  casos, c o m o  U ru g u a y  (9 ,0%),  A r g e n t i n a  (8 ,4 % ) o Brasi l (7 ,7 %) (CEPAL, 2011).

2. Según la CEPAL, la pobre za  se re d u jo  en un 15,2 p u n t o s  en t re  2 0 0 2  y  2 0 1 6  en A m é r ic a  
La t ina.

p or el v icep res id en te , la clase p o lít ica  conservadora  y  los m edios m asivos 
de co m u n ica c ió n , en c o n ju n to  con el Poder Jud ic ia l. En tod os  los casos 
- lo s  go lpes d e s titu y e n te s  que “ t r iu n fa ro n "  y  aque llos  que  fra casaron  en 
d e rro ca r al pode r e je c u t iv o -  el b loq ue  de poder he g em ó n ico  de cada país 
m o s tró  una g ran  capac idad  de in ic ia tiv a  p o lítica . Debem os seña la r que esa 
in ic ia tiv a  ta m b ié n  in c lu yó  la p a rtic ip a c ió n  en procesos e le c to ra les  “ lim p ios", 
com o  es el caso de la A rg e n tin a .

Lo que  que rem os destacar es que, a d ife re n c ia  de los procesos p o lí
t ico s  de décadas pasadas, las clases hegem ón icas  a ba ndonaron  la e s tra teg ia  
p o lít ica  que descansaba en el go lpe  m ilita r , para in te n ta r  fo rm a s  nuevas de 
d esp la zam ie n to  de los gob ie rn o s  n a c io n a l-p o p u la re s . Estas fo rm a s  nuevas 
c o m b ina n  la m o v iliza c ió n  p o lít ica  de acto res  sociales, tra d ic io n a lm e n te  m uy 
reacios a p a rt ic ip a r  en p o lítica , con un ro l d e s le g itim a d o r de las po lítica s  
nac ionales, popu la res  y  d em o crá ticas  a cargo  de los m edios de c o m u n ic a 
c ión  masivos, y  con la em ergenc ia  -c o m o  a rie te  pre y  post c o n f l ic to -  de 
a m p lio s  segm en tos  del pod er ju d ic ia l com o  in s tru m e n to  de ju d ic ia liz a c ió n  
de la p o lít ica  (H uertas  y  Cáceres, 2014). Este es un d a to  re le va n te  a la hora 
de a na liza r la s itu a c ió n  a c tu a l la tin o a m e rica n a  y  lo que pod ríam o s  llam a r 
un “e m p a te " e n tre  el m o de lo  n a c io n a l-p o p u la r -d e m o c rá tic o  y  el n e o co n - 
se rva du rism o  en fo rm a to  n eo libe ra l.

En la A rg en tina , una co a lic ió n  e le c to ra l que se o r ig in ó  en la tra d ic io n a l 
derecha lib e ra l-co nse rva d o ra  (PRO), qu ienes d u ra n te  décadas no p ud ie ron  
d ar cuen ta  del acceso al poder s ino  p or m ed io  de go lpes de Estado o del 
“e n tr is m o " a p a rtid o s  popu la res  (por e je m p lo , el m enem ism o  y  su a lianza 
en el g o b ie rn o  con sectores de la ren ta  te r ra te n ie n te  y  fin a n c ie ra ), log ra ron , 
en a rt ic u la c ió n  con el P artido  Radical ( tra d ic io n a lm e n te  de “c e n tro "), cons
t ru ir  una es tra teg ia  e le c to ra l novedosa -b asada  en las nuevas te c n o lo 
gías v irtu a le s , ju n to  a un d iscurso  a le ja do  de las recetas neo libe ra le s  del 
a juste, el re co rte  p resupues ta rio  y  el apoyo  p o te n te  de los m edios heg e - 
m ó n ic o s - que lo g ró  gana r por escaso m argen las e lecciones genera les de 
2015. A  p a r t ir  de ese t r iu n fo  in é d ito  para la tra d ic ió n  a rg e n tin a  - u n  p a rtid o  
c o n s tru id o  a p a rt ir  de m illo n a rio s , con m in is tro s  y  fu n c io n a r io s  geren tes 
em presaria les y  f in a n c is ta s -  las clases hegem ón icas  a rg e n tin a s  ( te rra te 
n ien tes, fina nc is ta s , in d u s tr ia  tra n sn a c io n a l) in ic ia ro n  un p a u la tin o  pero 
sos ten ido  proceso de re p lie gu e  de las p o lít ica s  esta ta les  g a ra n tis ta s  de 
derechos en m a te ria  de Derechos H um anos, educac ión , sa lud  o c o m u n ic a 
c ión . Este proceso de re co n s tru cc ió n  de un m arco soc ie ta l asentado  en la 
des igua ldad , el desp liegue  de una econom ía  cada vez más e xc lu ye n te  y  el



desa rro llo  de enorm es negoc ios  para los sectores tra d ic io n a lm e n te  fa v o re 
cidos, cue n ta  adem ás con una inu s ita d a  a c tiv id a d  represiva que  to m ó  por 
sorpresa a la sociedad a rge n tin a , luego  de más de una década de m o v iliz a 
c iones ca lle je ras  (a derecha e izqu ie rda ) y  de traba jadores . La fig u ra  de la 
p ris ión  p reve n tiva  está s iendo  u tiliz a d a  com o  in s tru m e n to  de persecución  
p o lítica , gen e ran do  inc lu s ive  la condena  de o rgan ism o s  in te rn a c io n a le s  de 
D erechos H um anos; las m o v iliza c io n e s  y  p ro testas  de los pueb los  o r ig in a 
rios fu e ro n  fe ro z m e n te  rep rim ida s  en m anos de las fue rzas  federa les ; en la 
p rop ia  c a p ita l de la N ación, m a n ifes ta c io n e s  tra d ic io n a le s  en p lena Plaza de 
M a yo  han s ido  b ru ta lm e n te  re p rim id a s  con decenas de h eridos  y  d e ten ido s  
en m archas de p ro te s ta  por los re corte s  ju b ila to r io s  y  de sa la rios docentes. 
La inve rs ión  en e q u ip a m ie n to  repres ivo  ca lle je ro  para las fue rzas  de segu
ridad  ha sub ido  un 5 00 %  y  las b ien p ertrechada s  fue rzas  de gen da rm ería  
-a rm a d a s  al e s tilo  de las fu e rzas  a n tic h o q u e  israelíes y  n o rte a m e ric a n a s - 
con tras ta n  con m archas c iv iles  a b so lu ta m e n te  pacíficas, con la p a r t ic ip a 
c ión  de fa m ilia s , n iños  y  anc ianos. Se ha v u e lto  p rác tica  com ú n  el cacheo 
de personas en p lena ca lle  o en el tra n s p o rte  p ú b lico , y  la irru p c ió n  de 
fu e rzas  de seguridad  en á m b ito s  e d u ca tivo s  com o  escuelas y  un iversidades.

En Brasil, la recom pos ic ión  heg em ón ica  neoconse rvadora  desestim ó 
el proceso legal y  le g ítim o  de las e lecciones y  e lig ió  una es tra teg ia  de go lpe  
c iv il (Anderson y  o tros , 2016). D uran te  el seg un do  m a n d a to  de la p res iden ta  
del P artido  Traba lh is ta , D ilm a Rousseff, se lleva ron  a cabo diversas in ic ia tiva s  
-o r ig in a d a s  en la Cám ara de D ip u ta d o s - con el o b je tiv o  de lleva r a d e lan te  
procesos de im peachm ent. El trascu rso  f in a liz ó  con una v o ta c ió n  a in ic ios  
del año  2016 que  -s in  p ruebas ni d e lito  a lg u n o  c o m p ro b a b le - con sum ó  un 
g o lpe  c iv il en la p o ten c ia  e co nóm ica  más im p o r ta n te  de A m érica  Latina. El 
g o b ie rn o  su rg id o  de ese g o lp e  p a r la m e n ta r io  ha s ido  el de M ich e l Temer 
(ex v ice p re s id e n te  de D ilm a R ousseff) y, del m ism o  m o do  que en A rg e n 
t in a  -p e ro  sin le g it im id a d  de o r ig e n -  se in ic ió  una acelerada re com p os ic ión  
n eo conse rvadora : el e q u ipo  m in is te r ia l de Tem er está com p ue s to  en su casi 
to ta lid a d  por va rones b lancos, p rove n ie n te s  del m u n d o  de los negoc ios  o de 
la e lite  te r ra te n ie n te  y  fin a n c ie ra . La agenda de g o b ie rn o  de Tem er ha s ido  
-p ese  a la fra g ilid a d  y  su escaso apoyo  por p a rte  de a m p lís im os  sectores de 
la sociedad b ra s ile ñ a - ace lerada: en d ic ie m bre  de 2016 lo g ró  a p ro b a r en el 
Congreso el c o n g e la m ie n to  de los gastos de la a d m in is tra c ió n  fed e ra l por 
el té rm in o  de 20 años. En ju l io  de 2017 lo g ró  a pro b a r una re fo rm a  labo ra l 
recargada que  re du jo  derechos labora les con qu is ta do s  desde la época de 
G e tu lio  Vargas. El paso s ig u ie n te  es el de un a m p lís im o  p lan  de ve n ta  de
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bienes del Estado y  la p r iv a tiz a c ió n  de g randes em presas púb licas. A c o m 
pañan do  este m ode lo  de re co n fig u ra c ió n  n eo libe ra l, la p o lít ica  represiva 
ha s ido  te r r ib le m e n te  a m p lia d a : en m e d io  de una ola  de p ro testas  con tra  
su g o b ie rn o  -e n tre  o tras  cosas p or la re fo rm a  labo ra l y  ju b ila to r ia  que 
re du jo  derechos de los tra b a ja d o re s - el p res iden te  s o lic itó  al e jé rc ito  que se 
encargue  de la repres ión, a lgo  que  está exp resam ente  vedado  por la Cons
t itu c ió n  B rasileña. En el caso de las fave las  de Río de Jane iro , el p res iden te  
g o lp is ta  a u to r iz ó  en sep tiem b re  de 2017 la u tiliz a c ió n  de fue rzas  m ilita re s  
para c o m b a tir  d e lito s  com unes. La v io le n c ia  en las zonas ru ra les  -a  m anos 
de fue rzas  p o lic ia le s  estadua les ju n to  a los te r ra te n ie n te s -  ha re c ru de c id o  
en Brasil: según la C om is ión  Pastoral de la T ierra, la c ifra  de asesinatos 
p o lít ico s  del año  2016 fu e  de 60, y  de más de 40 en los p rim e ros  seis meses 
de 2017.

En el caso de M éxico , las fue rzas  m ilita re s  p a rtic ip a n  de lo que  se 
d e n o m in ó  “ gue rra  al n a rc o trá fic o " desde el año  2006. Pero el p res iden te  
Peña N ie to  ha p resen tado  un p ro ye c to  de ley -a p ro b a d o  por am bas cám aras 
re c ie n te m e n te -  en donde  se a u to r iza  al e jé rc ito  a desplegarse en to d o  el 
á m b ito  del país en los casos “en que  se am enace la seg urida d  in te rn a " y  
se h a b ilita  al m ism o  e jé rc ito  a re a liza r tareas de in te lig e n c ia  in te rn a  y  a 
u tiliz a r  “cu a lq u ie r m é to d o  de e x tra cc ió n  de in fo rm a c ió n  d e n tro  del m arco 
leg a l" (Pereyra, 2012).

En Honduras, las consecuencias de la in te rru p c ió n  d e m o crá tica  del 
g o b ie rn o  de M a nu e l Zelaya -q u e  había in te n ta d o  un a ce rcam ie n to  con los 
g ob ie rn o s  n a c io n a l-p o p u la re s  de A m érica  del S u r-, en una a lianza  e n tre  la 
C orte  Suprem a de Jus tic ia  y  los p a rtid o s  de derecha, se p ro lo n g a ro n  hasta 
las rec ien tes  elecciones, en donde  el c a n d id a to  de derechas (Juan O rlando) 
llevó  a de la n te  un fra u d e  tan  escandaloso que hasta la p rop ia  O rgan izac ión  
de Estados A m e rican os  d ec la ró  que  debía realizarse nu e va m e n te  el escru 
t in io . Las p ro testas  ca lle je ras  fu e ro n  b ru ta lm e n te  re p rim ida s  y  el fra u d e  va 
cam in o  a consolidarse .

En P araguay  (Soler, 2014) el g o lpe  in s titu c io n a l de 2012 d e s titu y ó  
-e n  una m o d a lid a d  s im ila r a la de Brasil, pero  “e x p ré s "- al p res iden te  
legal y  le g ít im o  Fernando Lugo y  de jó  en el g o b ie rn o  a su v ice p res id en te  
conservador, D ua rte  Frutos. El b lo que  p o lít ic o  de derechas ni s iqu iera  pudo  
a g u a n ta r las tib ia s  re fo rm a s  socia les de Lugo y  d e vo lv ió  en las e lecciones 
de 2013 el poder al P artido  C o lo rado , de la m ano de H orac io  Cartés, qu ien  
pertenece  a una fa m ilia  de em presarios con negoc ios  legales y  o tro s  cues
tio n a d o s  por la ju s tic ia , p rov ie ne  del m u nd o  del fú tb o l com o  d ir ig e n te  y

cree f irm e m e n te  en las p o lítica s  p ro -m e rca d o . Desde 2013 la represión  -  
espec ia lm en te  co n tra  los cam pesinos y  las co lon ia s  que buscan insta larse  
en tie rra s  p ú b lic a s - ha c re c id o  co n s id e rab lem en te , al m ism o  t ie m p o  que  la 
presencia de te rra te n ie n te s  bras ileños sojeros am plía  su esfera de in flu e n c ia  
y  fue rza  a una p o lít ica  ru ra l cada vez más represiva.

En G uatem a la  las e lecciones del 2015 le d ie ro n  la pres idencia  al 
a c to r có m ico  y  em presario  J im m y  M ora les  p or una c o n flu e n c ia  de d ere 
chas -c o n  base en el p a rt id o  fu n d a d o  por e xm ilita re s  genoc idas de los 
años 8 0 -  llam ada Frente de C onvergencia  N ac ion a l (FCN). D uran te  el año 
2017 se p rod u je ro n  doce desalo jos de co m u n id ad e s  cam pesinas indígenas, 
con un to ta l de 1.016 personas expulsadas p or fue rzas  m ilita re s  y  gua rd ias  
privadas. El g o b ie rn o  p ropuso  una ley que c a lif ica  com o  actos  te rro ris ta s  
a las m archas y  las m o v iliza c io ne s  sociales, y  ta m b ié n  p ropuso  un decre 
to - le y  para a m n is tia r los crím enes de gue rra  de las Fuerzas A rm adas G u a te 
m altecas. Los golpes, m a ltra to s  y  hasta asesina tos de líderes cam pesinos y  
socia les han re c ru d e c id o  en el país, que  es el p rim e ro  en seg u ir la p o lít ica  
n o rte a m e rica n a  en M e d io  O rien te .

Un “c lim a  de época" repres ivo  ha re to rn a d o  a A m é rica  Latina. En 
n in g u n o  de los seis casos señalados g o b ie rn a n  fue rzas  m ilita re s  y  en tod os  
e llos -c o n  sus más y  sus m e n o s - fu n c io n a n  las in s titu c io n e s  repub licanas, 
es decir, en las fo rm a s  hay e lecciones, un congreso  y  fu n c io n a r io s  c iviles. 
¿Dónde e n c o n tra r la razón com ú n  p o r la que to d o s  estos g ob ie rn o s  p ro fu n 
d izan  sus o rgan izac iones, sus leyes y  sus acc iones represivas? En to d o s  los 
casos son g o b ie rn o s  de derechas que  im pu lsan  el desp liegue  del m o de lo  
n eo libe ra l. A llí  está la raíz del nuevo  c ic lo  repres ivo : las p o lítica s  neo libe ra les  
son in co m p a tib le s  con la pe rv iven c ia  de una dem ocrac ia  con inc lus ión  p o lí
tica  c re c ie n te  y  p o lítica s  púb licas  progres ivas: necesitados de p ro fu n d iz a r la 
a p ro p ia c ión  del excedente  e co n ó m ico  para los te rra te n ie n te s , los grandes 
in d u s tr ia le s  loca les y  tra nsn a c io n a le s  y  las dem andas de los g rup o s  f in a n 
cieros loca les y  transnac ion a le s , in e v ita b le m e n te  los g o b ie rn o s  de derechas 
deben a fe c ta r los intereses y  log ros  de los tra b a jad o re s  ind ustria les , de los 
cam pesinos y  sus com un idades, de los pueb los  o r ig in a r io s  y  sus tie rras, de 
los tra ba ja d o re s  esta ta les  y  de los se rv ic ios  edu ca tivo s , sa n ita rio s  y  socia les 
que  el Estado b rind a  o pueda b rindar.

Luego de q u in ce  años de g ob ie rn o s  n a c io n a l-p o p u la re s , las derechas 
la tin o a m e rica n a s  han m o d ific a d o  p ro fu n d a m e n te  su c o m p o r ta m ie n to  p o lí
t ico , d e ja nd o  de lado su tra d ic io n a l “ d is ta n c ia " con el ju e g o  de la d em o 
cracia  y  los procesos e lecc iona rios . Han d e c id id o  no dejarse represen ta r por
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las fu e rzas  arm adas, ni p o r p a rtid o s  popu la res  “ d even idos" neo libe ra les. 
Han reacc ionad o  con una voca c ió n  “ nueva " p o r acceder d ire c ta m e n te  al 
c o n tro l del Estado. Sin em bargo, en el m e d iano  y  la rgo  p lazo se abren serias 
dudas con respecto  a la pe rv iven c ia  del s istem a in s titu c io n a l d e m o crá 
t ic o  b a jo  g o b ie rn o s  de derechas en A m é rica  Latina . Llevar ad e lan te  “sus" 
p rog ram as “en de m o cra c ia " im p lica  te n e r que  lid ia r con una m o v iliza c ió n  
y  una p ro te s ta  soc ia l c re c ie n te . A llí, en la respuesta a la m o v iliza c ió n  socia l 
crec ien te , radica  el corazón  de este nuevo  c ic lo  represivo.
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