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Graciela Romer" 

GR. Hace algunos afios, cuando me dirigfa al laboratorio de 
opinion publica de la Facultad de Ciencias Sociales en la Ciudad 
de Buenos Aires, me encontre con Alain Touraine, a quien 
habfamos invitado a formar parte del board del laboratorio de 
opinion publica, 

En dicha oportunidad, el expreso su satisfaccion ante aquella 
iniciativa porque, entre otras cosas, a diferencia de 10 que sucede 
en Europa -especialmente en Francia, Inglaterra 0 Alemania- el 
analisis de la opinion publica no aparece absolutamente divorcia
do de la investigacion academica; 10 cual personalmente me 
halag6 enormemente. 

Por otra parte, e iniciando mi exposicion, deseo sefialar que 
ser la ultima expositora en un seminario tiene muchas ventajas, 
entre elias la de tener la posibilidad de analizar y realizar una 
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sintesis del conjunto de opiniones y evaluaciones que se hicieron 
a 10 largo de estos dos dfus. 

Sobre el punto debo decir que. tanto el contenido de las 
disertaciones como los debates a que dieron lugar, me han irnpre
sionado sobrernanera, aun cuando no soy una especialista en 
integraci6n regional y atento a que mi actividad se centra mas en 
el analisis de la opini6n publica sobre la integraci6n que en la 
propia integraci6n en cuanto tal y, por sobre todas las cosas, aun 
cuando la integraci6n solo forma parte de manera tangencial de 
las agendas dornesticas de los paises. 

Uno de los aspectos que pude observar a partir de la sintesis 
que prepare de cada una de las exposiciones, es que el tema de la 
integraci6n latinoarnericana aparece como la punta de un iceberg 
en cuya parte oculta se encuentran fenornenos de fragrnentacion 
y de asirnetrfa: de manera que la problernatica del tema de la 
integraci6n latinoamericana esta estrechamente vinculada con 10 
que esta sucediendo a nivel de las sociedades latinoamericanas. 

Por ejernplo, Domingo Rivarola hablaba de que en America 
Latina atravesamos una crisis de confianza en casi todos los 
campos y una situaei6n caraeterizada por la extrema fragmenta
ci6n y la creciente asimetrfa de nuestras sociedades. 

Mi disculpa, si sintetizo de manera excesiva, pero habl6 
tambien del vacfo conceptual que atraviesan las ciencias sociales 
para dar cuenta de esta situaci6n de transitoriedad que estamos 
vivicndo. 

Al igual que la exposici6n del Canciller, la efectuada por la 
Ministra de Educaci6n y Cultura, Blanca Ovelar, fue fascinante. 
Ella plante6 el tema de la incertidumbre que genera la 16gica de 
la globalizaci6n y el rol central que tendra, 0 deberfa tener, la 
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cducacion frente a los desaffos que imponen los nuevos paradig
mas de la globalizaei6n y los requisitos de competitividad que 
conllcva. 

EI Ministro de Relaciones Exteriores volvi6 a hablar del 
terna de la incertidumbre y traigo esto a colacion porque todas las 
cxposiciones de alguna manera 10 han planteado. 

Adcrnas, las ponencias presentan un lema en comun, funda
mcntalmente. el papel de la incertidumbre; cambio. incertidum 
brc, desafro para la inregracion y asirnetrias; este recorrido co
rnun que constituye el eje de preocupacion de muchos de los 
paiscs latinoamericanos y se ha converrido, por decirlo en otros 
tcrrninos, en una universalidad ternatica. 

Tncluso. cl Embajador Maira alcanz6 a preguntarsc, hablan
do del cambio y la incertidumbre -y frente al desaffo de la 
integraci6n- por el concepto mismo de America Latina. 

En consecuencia, esto equivale a poner en duda de alguna 
manera que es 10 integrable hoy y bajo que concepto de America 
Latina. (,Que es 10 que pretendemos integrar? Maira sostuvo, 
adcmas, que America Latina es, sin lugar a dudas, un proyecto 
pendicnte. 

Monica Hirsh plante6 las dificultades de los procesos forma
les de intcgracion en el sentido de que los mismos no estrin 
pasando por un buen momento e incluso se refirio a la misma 
duda existenie respecto a la idoneidad del MERCOSUR como 
instrurncnto eficaz para apuntalar el desarrollo regional. 

A su vez, Roberto Russell fue aun mas alla y hablo de 
posibles situaciones de fractura y aun de reconfiguracion de las 
ideniidades al interior de esto que llamamos America Latina. 
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A pesar de llegar retrasada a la manana, pude capturar algo 
que expres6 el Embajador Jose Felix Fernandez Estigarribia y 
que me impact6 muy especialmente: la idea de que el MERCO
SUR solo tiene sentido si se 10 asume como un instrumento para 
alcanzar una sociedad mas justa y equitativa y tambien hablo de 
Ja necesidad de neutralizar las asimetrfas y sobre todo tener muy 
presentes el respeto y la defensa de las identidades nacionales. 

Finalmente, deseo resaltar algo respecto a su planteamiento, 
basado en el intercambio de opiniones que tuvo con el publico, 
dado que no me fue posible escuchar su exposici6n. 

En particular, me pareci6 significativo que haya puesto tam
bien una especial consideracion en el tema de las asimetrfas y 
sobre todo en la falta de solidaridad y las dificultades para 
encontrar objetivos comunes en el interior de los pafses signata
rios para a1canzar el bien cormin. 

Uno podrfa sostener que todas estas dificultades en el proce
so de integraci6n de America Latina, como les decfa antes, 
surgen de un proceso de fragmentaci6n creciente, de exclusion y 
de asimetrfas que se estan dando hoy en el conjunto de nuestras 
sociedades latinoamericanas; procesos y asimetrfas que, de no 
resolverse, me parece que van a dificultar muy seriamente, no 
solo los procesos de integracion, sino los que se relacionan con 
mejoras de la calidad de vida de nuestras democracias. 

Por ello, 10 que me gustaria examinar en esta presentacion, 
son algunas ideas relacionadas con los procesos sociopolfticos 
que estan teniendo lugar en America Latina y en este repaso voy 
a poner especial enfasis en las transformaciones que se vienen 
dando en los sistemas polfticos y las actitudes hacia el sistema 
dernocratico por parte de la ciudadanfa, teniendo en cuenta muy 
especialmente el nuevo rol que estan desempefiando la opinion 
publica y los medios de comunicaci6n en este proceso. 
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Tambien me gustaria hacer algunas referencias mas 0 menos 
libres a mi interpretaci6n de los parecidos y sernejanzas del 
proceso sociopolftico en la Argentina y en otros paises de la 
region, algunos de los cuales me son especialmente familiares 
por cuestiones profesionales, tal es el caso de Venezuela, Para
guay y Chile, pOI' citar algunos ejempJos. 

Lo cierto, decfa, es que enfrentamos reaJidades cotidianas 
cuyo retrato, a partir de los estudios de opini6n, muestra una 
situacion generalizada de alta incertidumbre par parte de nues
tras sociedades. Estamos en un momenta. a diferencia de 10 que 
sucedia en el pasado, donde no existen claros paradigmas de 
desarrollo y de cambia social y donde la creciente globalizaci6n 
y la inseguridad se retro-alimentan rectprocarnente, reforzando 
un clima de vulnerabilidad social y tambien horizontes reducidos 
de expectativas de futuro. 

Si ya no disponemos de utopias que sirvan de sefiales a de 
caminos que puedan ser recorridos para poder arribar a una 
sociedad deseada, si no disponemos de horizontes ideales capa
ces de extender los lfrnites de 10 posible, como dirfa Weber, de 
lograr que sea efectivo 10 que es estrictamente posible, se com
prende el fantasma que recorre de alguna manera el continente y, 
para parafrasear a otro grande de la historia, el fantasma que 
recorre de alguna manera el continente es el fantasma de la 
exclusion. Y no es solo la pobreza 10 que preocupa al conjunto de 
los ciudadanos; es la desigualdad creciente, es la inequidad, es 
csa sensaci6n de tener que sostenerse y hacer enormes esfuerzos 
para no salirse del sistema, no para crecer dentro del sistema sino 
para no caerse del sistema. 

Y hay una enorme diferencia, decfa, de esta percepcion 
generalizada del tern or a la pobreza de antaiio y el temor de la 
exclusi6n de las iiltimas decadas y sabre todo la ultima. porque el 
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1'01 que antes tenfa el Estado como proveedor de medidas de 
contencion a poblaciones excluidas, ya es practicamente inexis
tente hoy. El tema de la exclusion es un tema que recorre de 
hecho toda la region; pero la misma tiene diversas caras; estamos 
hablando de exclusion polftica, econornica y social y, adernas, de 
exclusion etnica. Es interesante este cambio en el perfil de las 
preocupaciones y temores de los latinoamericanos. 

Cuando decia, la exclusion ha dejado arras el temor a la 
po breza, cuando hacemos investigaciones de opinion publica y Ie 
preguntamos a la gente como cree que vivfa la generaci6n de sus 
padres con relacion a ellos mismos y como cree que a de vivir la 
generacion de sus hijos. cuando tengan la misma edad que ellos 
tiencn en el momenta que es aplicada la encuesta, con oscilacio
nes que van entre e160% 0 70% de la region, la gente percibe que 
la generaci6n de sus padres vivfa mejor que su propia generaci6n 
y manifiestan expectativas mmimas con relaci6n a que sus hijos 
van a vivir mejor que ellos mismos. Cada una de estas manifesta
ciones 0 ejes de la exclusion se combina de diferentes maneras 
segun las variables pais por pais, pero la nota cornun y el reclamo 
casi universal a que recurren los electorados latinoamericanos es 
la falta de capacidad de los sistemas politicos para procesar 0 tan 
siquicra representar de manera crefble las demandas de inclusi6n 
de las mayorfas populares. 

En terrninos de niveles de confianza, los partidos polfticos 
junto con los Parlamentos estan entre las instituciones menos 
vuloradas y en las cuales menos conffa la poblaci6n. Los partidos 
politicos son vistos basicamcnte como corporaciones que se 
alimentan a sf mismas en terminos de satisfacci6n de sus propias 
necesidades. Este parece ser el terreno sobre el cual deberfa 
examinarse la actual preocupacion por el peligro del retorno del 
populismo. Y esa explosi6n de situaciones de exclusion, que se 
verifican por ejemplo en Ecuador, Argentina, Bolivia y Venezue
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la, es la que, a mi modo de vel', ha empujado al abismo a los 
sistemas polfticos tradicionales y ha establecido las condiciones 
que estan haciendo posible la polarizaci6n populista. 

Es decir, aquella polarizaci6n que no ofrece un territorio 
lcgftimo para una real convivencia dernocratica. De tal manera 
que la percepci6n generalizada es la de una ruptura del contrato 
de reprcsentaciones entre la eiudadanfa y la dirigeneia politica; 
ruprura. y esto es 10 mas interesante, que no ha seguido a un 
rcclamo 0 una exigencia de mejoramiento 0 de sanearniento del 
vinculo de representacion, sino mas bien que ha apuntado a la 
apelacion de una resignificacion 0 redefinicion del conccpto 
rnismo de democracia y me parece que este es un tema real mente 
complejo para el futuro de nuestras democracias. 

En ese senti do, la demanda de una mayor participaci6n 
parece neutralizar e incluso bloquear y hasta negar la dimensi6n 
representativa de la demoeraeia, conectandose pOI' un lado con el 
concepto tradicional de democracia delegativa de O'Donell 
donde existe delegaci6n de responsabilidades en un lider 
carisrnatico- pero sugiriendo, pOI' otro lado, la existencia de una 
crisis de credibilidad y de erosi6n del vinculo de representacion, 
que da lugar ala busqucda de un control directo sobre la dirigen
cia polftica, un control que apunta basicarnente a evitar cualquicr 
estructura de integraci6n con el Estado. 

Entonces, 10 que hace esta nueva modal idad, es ejercer una 
nueva forma de interpelaci6n directa de los ciudadanos hacia los 
dilerentes gobiernos pOI' fuera y desbordando la capacidad de los 
partidos polfticos. 

Asf sucedio en las experiencias que seguramente ustedes 
conoccran de las asambleas barriales en la crisis argentina de 
2001, Y tarnbi en en la irrupci6n masi va espo ntane a y 

La imecrecto: en America Latina 199 



desestructurada de los grupos movilizados en Bolivia, Brasil y 
Venezuela a 10 largo de estos afios 0 mas recientemente, la de los 
estudiantes en Chile, desbordando a los partidos politicos en su 
capacidad de interrnediacion con el gobierno. 

Hay un tema del cual no se habla mucho y ha quedado como 
diluido, pero el hecho es que durante estos 20 a 25 afios de 
democracia, hemos tenido 14 casos de interrupcion de mandatos 
constitucionales en Argentina. Bolivia, Ecuador, Paraguay y la 
caracterfstica cornun que tomaron los gobiernos dernocraticos 
desde su retorno. digamos en esta tercera ola dernocratica, es que 
esta perdida de control de los partidos polfticos y del sistema 
polftico formal de ese movimentismo espontaneo y la protesta 
violenta en las calles, ha producido un fenomeno que ha sustitui
do a los golpes militares; es el de los golpes populares, es algo de 
10 que se debe hablar: Hoy, los gobiernos se derrocan no ya por 
golpes militares. 

Esto es consecuencia directa de la Falla de los sistemas de 
interrnediacion, del colapso de los sistemas de intermediacion, 
porque en muchos pafses los partidos politicos tradicionales han 
colapsado, tal el caso de la Argentina con los dos partidos tradi
cionales como el peronismo y el radicalismo, 10 que tambien ha 
sucedido en muchos otros pafses de la region. 

De hccho hay una relacion directa entre estabilidad politica, 
gobernabilidad y fortaleza del sistema de partidos. Durante 20 
afios la mayorfa de los pafses de la region, si miramos un poco 
hacia arras, vemos que efectivamente lograron avances significa
tivos desde varios puntos de vista, poniendo en marcha varios 
programas de reforma; por ejemplo, no solamente se logro dejar 
arras los distintos regfmenes autoritarios diseminados por toda la 
region, sino tambien una larga y fatfdica tradicion vinculada a la 
modalidad de resolucion de las crisis economicas, sociales y 
polfticas, por medio de los golpes militares. 
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A partir de estos cambios, la alternativa rnilitar tradicional 
cornenzo a perder el atractivo que tenia en muchos de nuestros 
paises y dejo de ser una opcion considerada aceptable por la 
mayorta de la poblacion para organizar el orden social. 

Sin lugar a dudas, ese punto de inflexion de las perspectivas 
politicas dorninantes respecto del papel de las Fuerzas Armadas, 
ha expresado cambios profundos en las orientaciones sociales y 
tambien politicas de las poblaciones latinoamericanas. Y tam
bien esta expresando nuevas demandas hacia los sistemas politi
cos y esto es un avance importante en el desarrollo de nuestras 
dernocracias, aunque para ser honestos, habrfa que advertir que 
todavia la opcion militar no esta muerta y que en muchos paises 
como Argentina, Bolivia, Paraguay y aun Brasil, bolsones de 
autoritarismo y de reconocimiento al predicamento militar como 
opcion de ordenamiento social estan aiin presentes. 

Si los 80 fueron los afios de la democratizacion polftica y los 
90 parecen haber sido los afios de la reforma y de la moderniza
cion econornica, la agenda social del final de los 90 e inicio del 
nuevo milenio se ha instal ado sobre el eje de las reparaciones 
sociales, basicamente consecuencia de los negativos efectos de 
las politicas neoconservadoras aplicadas en la region durante los 
90. 

En gran medida, una comprension del proceso se tiene to
mando como ejernplo la Republica Argentina; ese fue el cambio 
de expectativas que en realidad presidio al proceso polftico ar
gentino postprivatizacion; es decir, el proceso politico iniciado 
hacia el fin del primer mandato de Carlos Mennem en el afio 99; 
esto fue 10 que permitio en las elecciones legislativas del 97 que 
el peronismo, partido dorninante en el sistema politico argentino, 
fuera derrotado en su principal bastion, la Provincia de Buenos 
Aires. Efectivamente, una coalicion que todos ustedes conocen, 
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una coalici6n electoral novedosa en la Argentina. la alianza del 
radicalismo y el FREPASO, una fuerza integrada mayoritaria
mente por peronistas refractarios a la orientaci6n que Carlos 
Mcnncm irnprimio a su gestion, surgi6 como vocero de aquellas 
expectativas de reparaci6n social a que hicimos referencia, repa
racion social y no solo etica, 

Durante mucho tiempo los analistas de la opini6n publica 
explicaron el surgimiento y el triunfo de la Alianza por sobre el 
peronismo en la Republica Argentina en el 99, como la respuesta 
de la sociedad a las demandas de un cambio etico, continuidad 
cconornica y valoracion de los principios republicanos. Yo creo 
que csta vision cs falsa y 10 dernostro claramente el fracaso de la 
alianza y la rcspuesta social. la claudicacion de los que sostuvie
ron las respuestas y las promesas a tales demandas de reparacion 
social durante la campafia y solamente el comportamiento etico 
de su dirigencia. 

Cuando el Ministro de Economfa aplico el primer impuestazo 
a los sectorcs medios, sectores fuertemente impactados por las 
polfticas cconornicas de la decada de los 90, y ademas de aque
1I0s que llenaron varias hojas de las publicaciones, los nuevos 
pobres, al sentir que fueron defraudados con relacion a las pro
mesas de mejorar la situacion de inequidad distributiva que habfa 
plantcado la alianza, le bajaron el pulgar a De la Riia y no se 10 
volvieron a subir nunca mas. 

Anticipando, por supuesto, 10que iba a ocurrir en diciembre 
de 100 I. la breve historia de aquella coalicion polftica que derro
to elcctoralmente a un justicialismo que hasta entonces parecfa 
imbatible, es la historia de una de las mas grandes frustraciones 
de las cxpectutivas reformistas de la Republica Argentina y es 
tarnbien el fin de aquella experiencia frustrada y el comienzo de 
una larga y dolorosa transicion, cuyo curso tambien hajugado en 
el proeeso de inicgracion regional. 
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En los albores del proceso de democratizacion, tema al que 
aludf anteriormente, los lideres que iniciaron los esfuerzos enca
minados a impulsar el proceso de integraci6n regional en el caso 
del MERCOSUR, Sarney, Sanguinetti, Alfonsin, Rodriguez, tras
ladaron a la agenda regional aquello que era percibido por ellos 
como parte de sus problemas puertas adentro de cada pais, en el 
intento de afianzar los fundamentos de la legitimidad dernocrati
ca. Este era el tema central de la agenda en esos momentos. No 
cxtrafia, enionces, que antes que otra cosa, los primeros esfuerzos 
de integraci6n cstuvicran precedidos par un intento sin preceden
tcs en la regi6n de bloquear el camino a cualquier tentativa de 
regresi6n autoritaria entre los paises miembros del bloque regio
nal y que de alguna manera el MERCOSUR inicial fuera basica
mente un MERCOSUR politico, no un MERCOSUR econ6mico. 

De tal manera, esos esfuerzos ocuparon mucho mas tiempo y 
energia de los lfderes regionales que los que se dieron a partir del 
desaffo por consolidar unas instituciones econ6micas capaces de 
acompafiar los esfuerzos de integraci6n, ya sea desde el punto de 
vista comercial y macroecon6mico y, en segundo lugar, puede 
decirse que la fe en el libre mercado, que anim6 al conjunto de 
intentos que tuvieron lugar a continuaci6n en los distintos paises 
de la region, como ser Color de Melo, Mennem, Lacalle y 
Fujimori, poniendo en segundo plano la agenda regional y, en 
cambio, en una segunda etapa pareci6 privilegiar el objetivo de 
accrcamiento a los EE.UU. sobre una base de relaci6n bilateral, 
todo ello acompaiiado por humores socialcs coincidentes y con
comitantes. 

La primacfa del mercado, por un lado, y la satanizaci6n del 
Estado por el otro, eran las orientaciones predominantes en la 
opini6n publica en esa epoca. El famoso "sigame?" de Carlos 
Mennem en Argentina, creo yo resume bien ese clima de epoca, 
la confianza de una buena relaci6n con los EE.UU., que implica
ba entre otras cosas, una puerta de entrada al primer mundo. 
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El hecho cierto es que los resultados de todas estas orienta
ciones, fantasias y el comienzo del nuevo siglo encuentran a la 
mayorfa de los paises tan lejos de cualquier idea que pueda 
tenerse de la entrada al primer mundo y esta normalidad a la cual 
hacfa referencia no solamente Carlos Mennem sino tambien el 
presidente Kirchner al inicio de su gesti6n. 

Un conjunto importante de pafses que enfrentan situaciones 
de alta inestabilidad polftica, deficit de gobernabilidad y crisis de 
legitimidad en sus sistemas polfticos, Colombia por caso, mues
tran dos estructuras de poder que coexisten, dos sistemas de 
creencias alternativas, dos ejercitos, dos sistemas de control terri
torial. 

Venezuela constituye un ejemplo claro de las consecuencias 
que conlleva para el sistema polftico la falta de respuesta de los 
grupos polfticos tradicionales frente a la explosiva combinaci6n 
de una poblaci6n empobrecida y una elite enriquecida por el 
petr6leo; con la corrupci6n hasta 10 indecible, la nueva realidad 
politica de Venezuela parece implicar una clara discontinuidad 
polftica con ese pasado, pero al mismo tiempo el paisaje que 
presenta, es un paisaje polftico fuertemente polarizado donde la 
polftica ha asumido con marcada rapidez las metaforas de la 
guerra. 

No hace falta que las recorra, ustedes conocen bien las 
caracteristicas de cada una. Hay desorganizaci6n en la matriz 
polftica. Conviven con visibles tensiones en torno al control de 
los recursos naturales estrategicos del pafs y ademas, en un caso 
muchos pujan por entrar, y unos pocos pujan por abandonar. 

Ecuador tambien se encamina en estos dfas hacia la biisque
da de una nueva forma de polftica, que Ie permita organizarse 
sobre nuevas bases de convivencia cfvica. Hasta ahora todo hace 
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prever una polarizacion politica que probablemente had mucho 
mas trabajosa la posibilidad de los consensos y la busqueda de 
soluciones de largo plaza. En este contexto, solo Chile y Uruguay 
parccieran establecer una diferencia por el mayor grado de esta
bilidad polftica alcanzada, aun con grados diferentes merced a 
distintos modos de resolver los imperativos planteados por la 
integracion a las nuevas condiciones economicas internaciona
les. Uno puede diferenciar ambos pafses. 

Por ultimo, el caso de Argentina y Brasil, donde Argentina 
parece haber cedido su lugar, sobre todo a la luz de la imagen 
externa que proyecta. Parece haberle cedido su lugar a Brasil 
como modelo de pafs que hace bien las cosas. Argentina ha 
pasado a ser un ejemplo internacional por la fe con la que asumio 
las reformas liberales; de ser la excepcion de la region a ser un 
interrogante de su fisonomfa futura, de su organizacion politica 
siempre caracterizada por los vaivenes de su principal fuerza 
polftica, el peronismo y por la percepcion de que su sostenido 
crecimiento, a diferencia del mas modesto desernpefiado par 
Brasi I, ha lIegado, a expensas de aquello que se considera que 
debe ser evitado en 10 que se aprecia como un pafs normal, esto es 
el colapso de su moneda, de su sistema financiero, a una crisis de 
su proceso polftico que no logra cumplir con sus requerimientos 
institucionales. 

En resumen, a pesar del crecimiento econornico sostenido 
que la region ha experimentado en los iiltimos afios, aun con 
variantes y de haberse dado una visible merma de las tasas de 
desocupacion, tal como muestran varios de los paises de la 
region, entre ellos la propia Argentina. 

Lo cierto es que no se han logrado hacer retroceder, sino todo 
10 contrario, los niveles de inequidad distributiva y exclusion que 
ha caracterizado a America Latina historicarnente y donde los 
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sistemas politicos no han sabido hasta el momenta canalizar 
crcativamente las demandas de inclusion de sus bases sociales. 
AI mismo tiempo. 10 que observamos es la generalizaci6n de 
fenomenos sociales nuevos como la emergencia de una nueva 
clase de pobres, proveniente de los sectores medios que hoy 
parccen materia disponible para distintos experimentos polfticos 
de inspiraci6n populista, cuando no decididamente autoritaria, 10 
que resulta interesante, porque la emergencia de nuevos pobres 
sc asocia mucho a la Argentina. 

Pcro tambien Venezuela tiene un mapa social donde este 
nuevo segmento, la de los pobres, tiene una importancia nada 
despreciablc. A fin de los 90, mas del 50% de la poblacion de 
America Latina scgufa viviendo por debajo de la linea de pobre
zu: en el corto lapso entre el 90 y el 94, el ruimero de pobres 
aument6 en 34 millones; esto hace que el imperativo de la 
consolidacion dernocratica y el intento de bloquear cualquier 
regrcsi6n autoritaria sirvieran de gufa para los primeros esfuer
zos de integraci6n en los 80. 

Volviendo al tema de la integraci6n y si la prioridad de la 
retorrna pro-mercado opaco en parte la importancia del tema en 
los 90, hoy pareciera haberse desdibujado el propio papel que los 
lidercs desean asignarle a la cuesti6n frente a sociedades mucho 
mas escepticas y tambien mucho menos propensas, que hace tres 
decadas arras, a enamorarse de aquello que sus lfderes desean 
ofrecerlc politicarnente, de tal forma que las expectativas de la 
opinion publica respecto a distintas cuestiones involucradas en la 
tcmaticu regional no son otra cosa que el reflejo de tres elemen
los: En primer lugar, de las expectativas econ6micas que se 
Iorrnen al respecto; esto es, la expectativa con respecto a los 
beneficios econornicos que la integraci6n puede ofrecerle. Se
gundo, del papel que sus propios lideres Ie reservan al tema 
dentro de 10 que son sus prioridades de agenda dornestica, a su 
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vez muy ligada a los que son los humores de coyuntura de los 
elcctorados; y finalmente, al modo que la cuestion regional es 
tratada por los medios de cornunicacion. En ese sentido, las 
expectativas con respecto al desarrollo del proceso de integra
cion regional evolucionan en paralelo con la de los dernas temas 
de las agendas dornesticas en cada uno de los pafses. 

En los inicios de la restauracion democratica, como decia
mos, ante las dernandas ciudadanas, los esfuerzos se centraban 
alrcdcdor de la reparacion polftica del pafs y las de los 90, en la 
reconstruccion economica, en tanto que en el comienzo del nue
vo siglo y hacia el futuro, las exigencias parecieran que van a 
centrarse basicarnente en alguna forma de reparacion social con 
fuerte apelacion a la equidad distributiva y en la redefinicion de 
los fundamentos eticos de la polftica y el poder; en un concepto 
de etica ligada adernas al significado que 10 etico aplicado a la 
polftica tiene la opinion publica, muy relacionada a la reparacion 
social. 

De esta manera, queda en evidencia el roJ central que el 
conccpto de asimetrfa, que fue el concepto que recorrio gran 
parte de las exposiciones de ayer y de hoy, tiene en la capacidad 
de facilitar u obstruir cualquier politica de fornento de la integra
cion que busque el consenso y el acuerdo a nivel de la opinion 
publica. l,Cuales son los desaffos que hoy enfrentan los sistemas 
politicos en America Latina frente aJ cambio civilizatorio que 
implica la globalizacion de las economfas? La idea es que estos 
dcsafios parecen desbordar las posibilidades de unas ideologfas 
de las instituciones que no parecen estar en condiciones de 
acomodarse a las nuevas realidades. 

En los 80 y 90 la democracia polftica se afirmo como para
digma casi universal al consoJidarse un conjunto de regfmenes 
dernocraticos en Europa Mediterranea, America Latina y Europa 
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del Este, haciendo que las unicas altemativas ante la democracia 
sea el fundamentalismo religioso, como en el caso del mundo 
islamico 0 la simple anarqufa 0 la guerra civil. Por otro lado, la 
politica dernocratica se ha venido vaciando de contenido y ha 
perdido parte importante de su sentido original, al reducirse el 
abanico de cuestiones economicas y sociales que se negocian a 
traves de esos instrumentos. La perdida de autonomia de los 
Estados nacionales para enfrentar las situaciones de crisis, es 
parte de este fenomeno que afecta esta perdida de centralidad de 
la politica para la mayona de los ciudadanos. 

Las socicdades intuyen de alguna manera las consecuencias 
polfticas y los efectos practices de este proceso, de este retiro de 
alguna manera del Estado y esta reduccion de los grados de 
decision que los Estados nacionales tienen frente ala situacion de 
crisis social y 10 que demandan. Demandan mas Estado y exigen 
a los funcionarios publicos mas eficacia y mas transparencia, al 
mismo tiempo que sancionan mas rapidamente las promesas 
incumpJidas en un clima de intemperancia creciente que a su vez 
se vincula con esos fenornenos de movimentismo y de frecuencia 
de los golpes populares de los que hablabamos antes. 

Al mismo tiempo, la creciente presencia de la informacion 
en la sociedad global hace que el ciudadano se sienta mucho mas 
autonorno que antes, es menos dependiente de sus lfderes politi
cos y menos dispuestos tambien a delegar completamente en sus 
representantes su soberania como 10 hacia en el pasado. Enton
ces, hay mayor autonomia por mayor informacion, pero tambien 
hay mayor autonomfa por mayor rechazo y desconfianza hacia la 
dirigencia politica. Anteriormente, en un mundo menos conecta
do, los ciudadanos dependian muy fuertemente en sociedades 
mas tradicionales, de los lfderes polfticos y sociales para dotarse 
de una cornprension practica de la realidad, sentirse respaldados 
y poder tomar decisiones. La demanda actual se orienta hacia 
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otra cosa, hacia un vinculo representativo menos simetrico donde 
la informacion fluya de alguna manera en ambas direcciones, de 
manera mas dinamica y mas efectiva, pero tam bien exige mayo
res logros en terminos de resultado, mayores niveles de ejecutivi
dad. Mientras que el ciudadano cormin parece mucho menos 
dispuesto que antes a delegar todas las responsabilidades en una 
clase politica a la que considera mucho mas instrumental que en 
el pasado. 

La ciudadania ya no se identifica con sus lideres, solo 10 
escoge para que cumplan con el trabajo que les corresponde. Esto 
cs razonable en la medida en que la polftica y 10 politico se han 
vaciado de sentido. Esto es interesante, porque vivimos perma
nentemente presenciando un ataque sistematico contra la diri
gencia politica. Cierto que los politicos son muchas veces inefi
caces, ineficientes, corruptos y sobre todo muchos de ellos olvi
dan el mandato de representacion muy rapidamente, pero tam
bien es cierto que hoy los politicos. la dirigencia politica y los 
partidos politicos se estan haciendo cargo de la crisis de sentido 
de la politica, 

La politica ha quedado sin relato, se ha quedado sin ideolo
gfa y ha dejado de ser opcion de cambio y de instrumento de 
cambio, no solamente para eJ conjunto de los electores 0 el 
conjunto de actores de los sistemas dernocraticos. Estamos frente 
a una situacion de crisis de identidad profunda en el interior de 
los grandes partidos politicos, que han dejado de ser instrumento 
de cambio a simple negociadores del status quo. Se trata hoy de 
una puja por ver quien gerencia mejor 0 peor 10 existente. Esta es 
una de las razones por las cuales la politica se llena de alguna 
manera de contenido extra politico; las campafias se han conver
tido basicamente en una puja por demostrar quien tiene mas 
antecedentes turbios para ser mostrados. Hay una competencia 
por ver quien puede mostrar mayores grados de honestidad frente 
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a la opinion publica; en general el electorado medio elige en 
terrninos de atributos personales y especial mente de atributos 
vinculados can la condici6n de honorabilidad de la dirigencia, no 
de las propuestas que encaman. 

Como conclusion, 10 que yo diria es que la agenda sudameri
cana parece dominada hoy por la cuestion de la gobernabilidad. 
Existe por doquier un creciente malestar social y, sin duda, la 
tension entre democracia y globalizacion, 0 entre la creciente 
exclusion asociada a la desigual incorporacion ala econornia, es 
una de las cuestiones visiblemente irresueltas para nuestro siste
ma politico. Mas aun, sospecho que en la resolucion hasta ahora 
no lograda de esa ecuacion entre globalizacion y profundizacion 
de la calidad de la dernocracia reside buena parte de la baja 
legitimidad, salvo honrosas excepciones, de tales politicos y en 
su incapacidad para percibir las nuevas expectativas de justicia y 
reparacion social, tanto como de conseguir dotar a la polftica del 
poder de un nuevo sustrato etico y moral. Creo que de alguna 
manera ese es el desafio que hoy enfrentan las democracias 
latinoamericanas. Los cambios que se han producido, tanto en el 
plano institucional como en el econornico, del retorno de la 
democracia hacia los 80, sin duda alguna han resultado insufi
cientes para perfilar un nuevo orden social y econ6mico inclusi
ve; un ordenamiento estatal al mismo tiempo legitimo y eficien
teo Sin lugar a dudas, se han producido algunos avances en 10 
politico institucional y en la cultura democratica del conjunto 
ciudadano, pero aun persisten practicas politicas marcadas por el 
estilo clientelar y patrimonialista. 

Los valores autoritarios persisten en importantes sectores de 
la poblacion. Les decfa antes que hay una demanda de un nuevo 
ordenarniento, un nuevo tipo de relacion entre Estado y sociedad 
civil, entre representantes y representados. Estamos ante una 
situacion paradojal; para un conjunto importante de actores so
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ciales, la democracia se ha convertido en una contradiccion en sf 
misma. En esto, no se si estamos frente a estas demandas y a 
posibilidades de un cambio de formato dernocratico, que 10 haga 
mas eficaz ante los desaffos que enfrenta el planeta con una 
mirada hacia el proximo siglo. Aparentemente, estamos encerra
dos en una situacion de tension entre dos dimensiones de un 
rnismo fcnorneno, que deberia poder integrarse en la biisqueda 
de I hicn com tin y que ticne que ver con eI desarrollo de nuestras 
sociedades y la profundizaci6n de sus sistemas democrtiticos. 

P. Dudo mucho que nos pongamos de acuerdo como argenti
nos. pero vamos a tratar de hacer de la mejor manera posible. No 
quiero ser agresivo: desde ya les declaro que desde 1958 en 
adelanto, gcneracion a la que pertenezco, no he vivido en ningiin 
memento epocas de estabilidad institucional; por 10 menos yo no 
la he conocido, relacionando esta apreciacion con 10 que usted 
dijo de que nuestros padres vivieron mejor que nosotros; puede 
que sf, hay que aceptar que en alguna medida nos dieron eosas 
que ellos no tenian; mi padre fue inmigrante, provengo de la 
primera generacion de extranjeros en la Argentina y ellos me 
dieron cosas que no tenian, pOI' ejemplo, la educacion y eso mi 
padre no la tuvo. Me dieron otros valores, la posibilidad de tener 
cultura que eso el no la tuvo; todo eso me beneficio, pero en 10 
dernas vivian mejor que nosotros, de una forma mas simple. 
humana, mas de persona, dignamente como persona. Eso es 10 
que mi padre me ensefio, vivir con dignidad; pOI' otro lado. Ie 
aclaro que desde hace muchos afios que no creo en la politica ni 
en los politicos. Hace muchos afios que no voto ni estando en 
Buenos Aires ni fuera de la Argentina; y aun mas, muchas veces, 
y esto 10 digo can total responsabilidad, me he scntido muy mal 
como argentino y muchas veces he tenida ganas de renunciar a la 
ciudadania argentina. Muchas veces me da verguenza ser argen
tino; no me siento argentino, cosa que mi padre sf. 
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GR En realidad, no tengo claro por que dice disentir conmi
go, porque dije exactamente 10 que usted esta planteando, tal vez 
10 manifestamos en lenguajes distintos. La mayorfa de la pobla
cion opina como usted, que la generacion de sus padres vivfa 
rnejor, que la calidad de vida que ellos pueden tener en este 
momenta es menos satisfactoria. No existen diferencias aparen
temente entre sus dudas y 10 que yo planteaba en mi exposicion. 

P. Quisiera una aclaracion, cuando hablas del tema de la 
situacion sociopolftica en la Argentina, sefialabas que en Chile y 
Uruguay habfa cierta estabilidad polftica, ~es eso asf? ~Lo enten
df correctamente? 

GR. De hecho, los niveles de estabilidad polftica de Chile y 
Uruguay, cuando uno mira la region y el impacto de la crisis de 
200 I Y 2002 en Argentina, sobre todo su onda expansi va en el 
Uruguay, es posible constatar que dicho pafs pudo resolver y 
enfrentar la situacion de manera calma, mucho mas racional, de 
10 que se dio en Argentina; pero hay una cosa que obliga a 
extender la exposicion que acabo de dar. Mi preocupacion, y es 
sobre ese aspecto que trate de centrar la atencion, tiene que ver 
con el cambio que comienza a perfilarse frente a electorados cada 
vez mas internperantes y cada vez menos dispuestos a confiar en 
sus partidos polfticos y las estructuras de intermediacion; sobre 
todo, mas intemperantes y con una influencia muy directa sobre 
los medios de cornunicacion, 10 que disminuye las posibilidades 
de establecer agendas, temas y sobre todo humores sociales mas 
cooperativos. En esto, se toma evidente la imposibilidad de 
sostener la gobemabilidad frente a situaciones de crisis por inexis
tencia de partidos polfticos 0 un sistema polftico fuerte. La 
asociacion entre pafses con estructura de partidos 0 sistemas mas 
estables y situaciones de estabilidad es recurrente en la region; 
eso es 10 que planteaba. Fundamentalmente, el riesgo es estar 
frente a demandas de cambio en el Formato de las democracias 

212 Graciela Romer 



rcprescntativas que conocernos: en tal caso los resultados son 
inciertos. 

P. Me place felicitar a la expositora por el contenido y 
desarrollo de su disertacion. En la misma ha hecho una serie de 
afirmaciones con relaci6n a que la polftica democratica se ha 
vaciado de contenido; posteriormente, se sigui6 afirrnando que 10 
polftico se ha convertido en una especie de gerenciamiento a 
traves de los partidos politicos manteniendo el status quo. Yo 
comparto la idea que estamos viviendo esa situacion. Hay como 
un degradamiento de la accion politica y del valor de 10 politico, 
pero el problema es a que se debe eso. Aca quiero plantear una 
conjctura; creo que en las ultirnas decadas se ha venido en forma 
sistematica como adormeciendo un valor fundamental que se 
superpone a 10 que deberia ser un valor que tiene que volver a 
ocupar una posicion de paradigma: el republicanismo; se debe 
rcscatar el valor del republicanisrno. i,Por que digo esto? No he 
cscuchado en ninguna de las exposiciones hechas en este semina
rio una mencion sobre el poder del soberano: alli radica realmen
te el punto de inflexion. Si bien el poder soberano ha pasado del 
poder soberano del rey en las monarquias, a los principados y 
finalmente a los gobiernos autoritarios, ahora ese poder ha llega
do al pueblo. EI pueblo, actualmente, es el sujeto de ese poder 
sobcrano y en la medida en que nosotros rescaternos y valorice
mos ese poder soberano, entonces estarernos estimulando y opti
mizando justarnente esos valores que deseamos instalar. Porque 
la democracia ya serfa una consecuencia de ese poder. Por todo 
esto, pienso que se deberia instalar de nuevo en estas agendas el 
valor del republicanismo y el poder soberano del pueblo. para 
que ese pueblo se sienta con el poder suficiente de ser un actor 
vcrdadero para poder reclamar y hacer valer sus derechos. 

GR. Creo que el terna republicano pasa por otro lugar: 
entiendo que ahora hemos mejorado y profundizado una dirnen-
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sion de la cali dad dernocratica vinculada a la dimension partici
pativa; donde tenemos problemas es en el otro eje 0 en la otra 
dimension de la democracia que tiene que ver con la representa
cion; pero realmente 10 que uno observa en la mayoria de los 
pafses es que hay un activismo civico muy importante. EI ciuda
dana medio no se ha retirado cfnicarnente ni mira los procesos 
eleccionarios de espaldas. Creo que la preocupacion por el for
mato republicano que comparto, tiene menos que ver con el 
aspecto de la representacion que con el aspecto de la independen
cia de poderes, que es un tema que no hemos profundizado en la 
charla, pero que se deberia ahondar y focalizar. Pero sf ha habido 
una mejora en la performance dernocratica en estos afios, eso se 
ha dado basicamente en la dimension participativa y representati
va. 

P. Felicito a la expositora; con respecto al tema politico que 
es muy trascendente, resulta claro que en todos nuestros pueblos 
latinoamericanos la decadencia de los partidos politicos y el 
surgimiento de actores independientes que sin ser politicos lle
gan al poder, se dan porque la representacion habitual tradicional 
de estos partidos se ha ido desgastando a tal punto de no poder 
lIenar las reclamaciones del pueblo a quien representa. Hecha 
esta consideracion, quiero hacer una consulta a la expositora 0 a 
cualquiera de los panelistas, si yen con buenos ojos la constitu
cion de la Republica Bolivariana de Venezuela, y el principio de 
que el mandante, en este casu el pueblo, si el gobiemo no 
satisficiera el mandato del pueblo, este tendria todo el derecho de 
revocar su mandato, tanto en 10 que se refiere al que corresponde 
al presidente 0 a los parlamentarios. Eso, 10 yen ustedes bien 0 

no, si 0 no; en su defecto, que otra posibilidad usted percibe ahora 
que como 10 ha destacado ya no se dan los golpes militares; el 
hecho es que en los iiltirnos 140 15 afios ha habido interrupcio
nes de mas de una docena de paises. ~CU(il serfa la solucion para 
ustedes, aparte de estas revueltas 0 golpes civiles que han despla

214 Graciela Romer 



zado a gobiernos dernocraticos constitucionales. si no se acepta 
la revocatoria como un mecanismo de salida? 

GR. Es una definicion polftica la que usted pide, pero se la 
voy a dar. No creo en la democracia puramente representativa; 
creo que ciertas form as de democracia directa de alguna manera 
refrescan, activan y Ie hacen muy bien a la democracia. Asi que, 
fundamentalmcnte en 10 que se relaciona con la dernocracia 
rcprcsentativa. creo que se deben reconstruir los partidos politi
cos; hay que volver a dotar a la politica de sentido; hay que dotar 
a la polftica de valor como instrumento de transforrnacion. Para 
eso, tenemos que volver a lIenar la polftica de ideologia; por 
supuesto que hay que resignificar el concepto de ideologia a 
partir de 10 que lamentablemente sucedio alia por los finales de 
los 80; pero de todas maneras me parece que es el desaffo de la 
proxima decada y de eso va a depender fundamental mente que 
sostcngamos la gobernabilidad de nuestros paises. 
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