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                                NEOCOMUNITARISMO Y TRANSFORMACI&Oacute;N
DE LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Luis Enrique Alonso
Departamento de Filosof&iacute;a
Universidad de Valladolid
&laquo;Hacer de la sociedad un conjunto de &aacute;tomos y de cada individuo un &aacute;tomo
que se comporta seg&uacute;n los principios del racionalismo econ&oacute;mico, colocar&iacute;a el
total de la existencia humana, con toda su riqueza y profundidad, en el esquema
referencial del mercado. Afortunadamente, no puede lograrlo: los individuos
tienen personalidades y la sociedad tiene una historia&raquo;.
KARL POLANYI I
&laquo;En este mundo caracterizado por la importancia de la referencia individual,
lo mismo que por la aceleraci&oacute;n de la historia, la multiplicaci&oacute;n de las im&aacute;genes
y cierta conciencia planetaria, el espacio s&oacute;lo puede ser el lugar de todos si tambi&eacute;n es el lugar de cada uno&raquo;.
MARC AUGE2
La tan difundida crisis de Estado de bienestar, as&iacute; como la no menos
citada crisis de los nuevos movimientos sociales, han tra&iacute;do a primera
l&iacute;nea de la actualidad el tema del &laquo;tercer sector&raquo;. Este tercer sector-como
conjunto de iniciativas ciudadanas que generan una red de asociaciones
semiformales y no gubernamentales—, cumple un papel determinante en
las estrategias de demanda y oferta de servicios sociales y de nueva
expresi&oacute;n de identidades en todas las democracias occidentales. Pero
lejos de ser un espacio homog&eacute;neo y aproblem&aacute;tico, este sector neocomunitario se rompe en segmentos bastante impermeabilizados; as&iacute; aparece
una parte empresarializada y monetarizada, y otra marginalizada; segmentaci&oacute;n esta que es el producto del impacto sobre este espacio concre1 Karl Planyi, El sustento de/hombre, Barcelona, Mondadori, 1994, p. 86.
2 Marc Aug&eacute;, Hacia una antropolog&iacute;a de los mundos contempor&aacute;neos, Barcelona,
Gedisa, 1995, pp. 160-161.
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to de la dualizaci&oacute;n y fragmentaci&oacute;n social de la postcrisis. De tal manera
que ciertas redes asociativas m&aacute;s desarrolladas y sedimentadas, capaces
de suministrar prestaciones o gestiones, pasan a integrarse de manera
ambivalente en el sistema mercantil y acaban entrando en el lucro activo
—cuidado a domicilio, atenci&oacute;n a ancianos, etc— dada la evoluci&oacute;n
democr&aacute;tica y social de las naciones occidentales. Y, sin embargo, por
otra parte, otro segmento de este &laquo;tercer sector&raquo; —el que recoger&iacute;a las
suborganizaciones m&aacute;s expresivas y reivindicativas, o al menos preparadas para dotarse de una estructura estable y potencialmente rentable—, se
configura como un elemento central del muy fragmentado frente de
demandas defensivas y movilizaciones grupales por el sostenimiento de
ciertas parcelas del Estado del bienestar, o incluso de mantenimiento de
ciertas reivindicaciones b&aacute;sicas de expresividad solidaria, petici&oacute;n de
derechos ciudadanos m&aacute;s o menos generales y de movilizaci&oacute;n social de
la izquierda pol&iacute;tica tradicional.
El concepto de comunidad es uno de los conceptos clave en el desarrollo del pensamiento social moderno, enunciado —e idealizado— como
nadie por el cl&aacute;sico soci&oacute;logo alem&aacute;n Ferdinand T&uuml;nnies 3, para quien
ven&iacute;a a representar la forma de v&iacute;nculo social generado por una voluntad
com&uacute;n, unas mismas ra&iacute;ces emotivo-afectivas y una memoria y un c&oacute;digo
comunicativo producto de la identidad y la proximidad espacial, hist&oacute;rica
y perceptiva, opuesto siempre al v&iacute;nculo asociativo, obra de la voluntad
interesada, el c&aacute;lculo, la raz&oacute;n instrumental y expresado siempre en relaciones de intercambio y comercio.
La cultura popular, en su sentido m&aacute;s inmediato y cotidiano, hab&iacute;a sido
la expresi&oacute;n de la comunidad4; una cultura de defensa de la comunidad
tradicional frente a la cultura aristocr&aacute;tica que separaba y pon&iacute;a barreras
entre las clases patrimoniales y las masas. El primero que profetiz&oacute; el
cambio de modos de vida del capitalismo moderno, antes incluso de la
maduraci&oacute;n del modelo que dise&ntilde;ara, ser&iacute;a el propio Max Weber 5, quiz&aacute;s el m&aacute;s cl&aacute;sico de todos los soci&oacute;logos, al se&ntilde;alar que la vida social
pasa a ser un elemento racionalizado, ya sea por el mercado, una racionalidad de precios, ya sea por la norma, una racionalidad burocr&aacute;tica; en esa
doble racionalidad, que es la racionalidad material moderna es donde se
inscribe la decadencia de la comunidad tradicional.
3 El cl&aacute;sico de Ferdinand TOnnies es, por supuesto, Comunidad y asociaci&oacute;n, Pen&iacute;nsula, Barcelona, 1979; conocidas revisiones son las de Robert A. Nisbet, The Quest of
Comunity, Nueva York, Basic Books, reimp, 1971, y Don Martindale, Comunidad, car&aacute;cter y civilizaci&oacute;n, Buenos Aires, Paid&oacute;s, 1969.
4. En el &aacute;mbito de la cultura tradicional, los trabajos, por ejemplo de Mijail Bajt&iacute;n, La
cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de Franvois Rabelais,
Madrid, Alinza, 1987, son t&iacute;picos y esclarecedores sobre el tema de la cultura popular.
5 Max Weber, Econom&iacute;a y sociedad, M&eacute;xico, Fondo de Cultura Econ&oacute;mica, reimp.
1969. 2&deg; vol., pp. 311 y ss.
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El mercado se construye contra la comunidad. El precio suprime, de
esta forma, la libre disposici&oacute;n de los productos y, adem&aacute;s, se gu&iacute;a por la
l&oacute;gica de la ganancia; la asignaci&oacute;n de recursos que provoca no puede ser
mercantilmente eficiente si no se corresponde —como indirectamente propugnaban y propugnan los economistas liberales neocl&aacute;sicos— con la
estructura de la propiedad en que se genera. Esto supone que donde el
mercado domina se produce la exclusi&oacute;n de toda posibilidad importante de
que el acceso libre, la gratuidad, la donaci&oacute;n o el intercambio personal se
constituyan en bases del consumo socia16.
Los v&iacute;nculos sociales postcomunitarios son producto de un importante
proceso industrial/mercantil o de un mandato jur&iacute;dicamente generado por
una pol&iacute;tica burocr&aacute;tica. As&iacute;, nos encontramos con los dos elementos b&aacute;sicos de la vida social del capitalismo industrial. Por una parte, los consumos privados de masas fundamentalmente ligados al mercado y a los precios, y por otra parte, lo que podr&iacute;amos llamar los consumos sociales o
colectivos ligados fundamentalmente a las normas y a la burocracia de las
agencias p&uacute;blicas 7. Estado, industrializaci&oacute;n y mercado, generaban as&iacute; el
declive de la comunidad y de los valores identificativos de los grupos
aut&oacute;nomos, esto es, aquello que no pasase por el mercado pol&iacute;tico —la
norma de reproducci&oacute;n del Estado.— o por el mercado de productos, quedaba fuera del modelo productivo y reproductivo del capitalismo maduro.
1. EL DECLIVE SOCIAL DE LA COMUNIDAD. LA COMUNICACI&Oacute;N
ANTICOMUNITARIA
Adorno y Horkeimer insist&iacute;an hace m&aacute;s de cuarenta arios con su notable y habitual agudeza, en el fen&oacute;meno de aislamiento por comunicaci&oacute;n
que provocaban los intermediarios mercantiles e informativos
dominantes8 . La privacidad, seg&uacute;n estos autores, se rompe en mil pedazos,
quebrada por el impacto de unos medios que interconectan sin comunicar
al individuo con los centros mismos de reproducci&oacute;n de la dominaci&oacute;n
pol&iacute;tica econ&oacute;mica, social y cultural. Lo &laquo;p&uacute;blico&raquo; y lo &laquo;privado&raquo; quedan
de esta manera disueltos en un &laquo;continuo&raquo;, s&oacute;lo identificable por sus referencias a las l&oacute;gicas simb&oacute;licas del capitalismo mercantil.
6 Para el tema de la disoluci&oacute;n mercantil de la comunidad puede verse: Francois
Perroux, Econom&iacute;a y sociedad. La coacci&oacute;n, el intercambio y el don, Barcelona, Aries,
1982; Karl Polanyi, La gran transformaci&oacute;n, M&eacute;xico, FCE, 1992 y El sustento del hombre,
op. cit. La primera obra desde el an&aacute;lisis econ&oacute;mico y la segunda desde la antropolog&iacute;a
econ&oacute;mica analizan finamente c&oacute;mo la reducci&oacute;n de lo econ&oacute;mico a lo mercantil supone la
desposesi&oacute;n real de energ&iacute;as y cualidades humanas, para ser arrebatadas por los que son
capaces de imponer la transacci&oacute;n mercantil.
7 Ver, Hal Colebach y Peter Lamour, Market, Bureaucracy and community, Londres,
Pluto Press, 1993.
8 Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, Dial&eacute;ctica del iluminismo, Buenos Aires,
Sur, 1970, pp. 262-263 y 146-200.
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En los arios sesenta el m&aacute;s genuino representante —quiz&aacute; el &uacute;ltimo—
de la m&aacute;s moderna generaci&oacute;n de la Escuela de Frankfurt, J&uuml;rgen Habermas, llevaba el an&aacute;lisis sobre lo p&uacute;blico y lo privado hasta sus &uacute;ltimas consecuencias. Para Habermas9, el desarrollo de la econom&iacute;a burguesa genera
un estilo de vida que difumina la distinci&oacute;n de la esfera privada y la p&uacute;blica, a la vez que coloca cada vez m&aacute;s a ambas bajo la dominaci&oacute;n de organizaciones corporativas en crecimiento. La cultura burguesa se convierte
en una cultura de consumidores, de espectadores que deben ser entretenidos, m&aacute;s que de personas que cuestionan cr&iacute;ticamente y tienen preocupaciones pol&iacute;ticas. El individualismo cr&iacute;tico —o la resistencia de la comunidad tradicional— se debilita a medida que las personas son asimiladas por
las crecientes burocracias privadas y estatales.
Lo que fue presentado como esfera para el discurso cr&iacute;tico entre las
personas, el &aacute;mbito de lo p&uacute;blico, es hoy por hoy gobernado y manipulado
por grandes organizaciones, que interaccionan entre ellas sobre la base de
informaci&oacute;n t&eacute;cnica y sus posiciones comparativas de poder. Lo p&uacute;blico,
por lo tanto, no vincula ya el aparato estatal con la vida cotidiana de la
sociedad, y la pol&iacute;tica es manejada por las asociaciones corporativistas y el
Estado. De esta manera, los medios masivos de comunicaci&oacute;n rompen la
vieja individualidad burguesa —o los v&iacute;nculos comunicativos cotidianos
de la comunidad horizontal—, reemplaz&aacute;ndola por la dominaci&oacute;n comunicativa global de formas corporativas, dentro de las cuales la discusi&oacute;n no
es p&uacute;blica sino que de manera creciente queda limitada a los t&eacute;cnicos y los
bur&oacute;cratas. El p&uacute;blico excluido se convierte ahora en una condici&oacute;n de la
acci&oacute;n organizativa, para ser administrado instrumentalmente, o sea manipulado. El concepto de &laquo;opini&oacute;n p&uacute;blica&raquo; es la abstracci&oacute;n que indica la
exclusi&oacute;n de grupos concretos —con estructuras comunicativas/comunitarias concretas—, del universo de la pol&iacute;tica tardocapitalista.
Los medios de comunicaci&oacute;n de masas, por lo tanto, no s&oacute;lo se convierten en soportes publicitarios, transformando todo lo que pasa por ellos
(incluida la pol&iacute;tica) en objeto de consumo —como precisaron pertinentemente soci&oacute;logos y polit&oacute;logos diversos en los arios cincuenta y
sesenta io—; son el elemento fundamental para semantizar il la realidad
simb&oacute;lica de acuerdo con el modelo de producci&oacute;n y acumulaci&oacute;n de capi9 V&eacute;ase J&uuml;rgen Habermas Historia y cr&iacute;tica de la opini&oacute;n p&uacute;blica, Barcelona, Gustavo Gili, 1982.
10 En esta l&iacute;nea se pueden seguir trabajos como los de Maurice Duverger, Introducci&oacute;n a la pol&iacute;tica, Barcelona, Ariel, 3 edici&oacute;n 1978, pp. 161-172; y en pol&eacute;mica entre
ellos, pero con un fundamento te&oacute;rico com&uacute;n,dos grandes indispensables de la sociolog&iacute;a
cr&iacute;tica norteamericana: el ya citado, David Riesman, La muchedumbre solitaria, Buenos
Aries, Paid&oacute;s, reimp. 1981, p. 237, y el siempre admirable C. Wright Mills, en especial su
ensayo &laquo;Cultura y pol&iacute;tica&raquo;, recogido en el volumen colectivo compilado por Fernando
Alvarez Ur&iacute;a y Luis Varela, Materiales de sociolog&iacute;a cr&iacute;tica, Madrid, Ediciones de la
Piqueta, 1986, pp. 13-25.
11 Luis Mart&iacute;n Santos, Diez lecciones de sociolog&iacute;a, Madrid, FCE, 1988, pp. 148-149.
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tal. Los medios de comunicaci&oacute;n no s&oacute;lo son los mediadores de la cultura
de consumo, sino los mediatizadores de las identidades colectivas: &laquo;todo
acto de discurso, en el seno de los medios de comunicaci&oacute;n de masas,
constituye un enunciador y un destinatario y propone un v&iacute;nculo entre
ambos. El v&iacute;nculo s&oacute;lo puede elaborarse articulando las instancias de la
enunciaci&oacute;n a entidades imaginarias (...). Toda comunicaci&oacute;n interpela al
individuo como &laquo;nudo&raquo; de pertenencias. Todo acto de discurso mediatizado propone una modelizaci&oacute;n de identidades sociales&raquo; 12.
La supuesta &laquo;aldea global&raquo; i3 ser&iacute;a, as&iacute;, la propuesta comunicativa de la
sociedad actual, en la que se realizar&iacute;an todos estos principios te&oacute;ricos.
Presentada esta aldea global abstracta como el reverso sim&eacute;trico de la
comunidad concreta, esto es, como la definitiva unificaci&oacute;n de todos los
espacios en un espacio comunicacional &laquo;as&eacute;ptico&raquo; y &laquo;universal&raquo;; el resultado no ser&iacute;a otro que la definitiva p&eacute;rdida de las identidades comunicativas —concretas y comunitarias— frente a la cultura y la econom&iacute;a comunicacional dominante a nivel mundial.
Sobresale, con ello, el individualismo feroz de estas presentaciones. Todo
proceso comunicativo es as&iacute; un &laquo;acto-unidad&raquo;, en el que el destinatario es presentado como un ciudadano &uacute;nico, soberano para decidir entre alternativas
informativas, dominador desde su labor de decisor (desde su lugar de
receptor) de la marcha de los medios. Nada hay aqu&iacute; de dominaci&oacute;n de grupos, ni mucho menos de clases, ni siquiera ninguno de estos conceptos es
nombrado. Al fin y al cabo, no nos encontramos m&aacute;s que en la versi&oacute;n comunicacional del individualismo liberal econ&oacute;mico (soberan&iacute;a del consumidor) o
pol&iacute;tico (soberan&iacute;a del votante). El modo de comunicaci&oacute;n individualizada, o
mejor la informaci&oacute;n sin comunicaci&oacute;n, habr&iacute;a as&iacute; dejado fuera de lugar a
cualquier v&iacute;nculo comunitario, para disolverlo en un mundo mercantil/simb&oacute;lico en el que todo sentido que no pase por la codificaci&oacute;n del mundo del sistema (juridificado, documentado o monetario), y se quede en el sentido inmediato del mundo de la vida, ser&iacute;a inmediatamente extra&ntilde;ado14.
2. COMUNICACI&Oacute;N Y VIDA COTIDIANA: LOS NUEVOS
MOVIMIENTOS SOCIALES COMO CONSTRUCCI&Oacute;N
DE UN PROYECTO ALTERNATIVO
Frente a las visiones &laquo;apocal&iacute;pticas&raquo;, que acaban convirtiendo el individuo de la actual sociedad industrial avanzada en simple sujeto deseante
12 Eliseo Ver&oacute;n, &laquo;Semi&oacute;tica y teor&iacute;a de la democracia&raquo;, en Revista de Occidente,
n&deg;92, enero 1989, p. 139.
13 Los inevitables profetas de la aldea global se sabe que son M. Mcluhan y B. R.
Powers, La aldea global, Barcelona, Gedisa, reimp. 1993.
14 Para una revisi&oacute;n a fondo de todos los conceptos comunicativos de la sociolog&iacute;a
fenomenol&oacute;gica ver el completo libro de Manuel Mart&iacute;n Algarra, La comunicaci&oacute;n en la
vida cotidiana. La fenomenolog&iacute;a de Alfred Schutz, Pamplona, Eunsa, 1993.
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amarrado, sin la m&iacute;nima autonom&iacute;a, a los medios de comunicaci&oacute;n de
masas —lo que no es m&aacute;s que reconstruir de manera negativa y absoluta la
visi&oacute;n &laquo;integrada&raquo; del mejor de los mundos posibles 15 , es necesario insistir en la eficacia simb&oacute;lica limitada de todo mensaje comunicativo. Pues
por mucho que sus propagandistas quieran, lejos de moverse por el modelo de est&iacute;mulo-reflejo, los sujetos receptores decodifican los mensajes
recibidos seg&uacute;n un marco de referencias multidimensional, en el que hay
que encuadrar fundamentalmente sus posiciones ideol&oacute;gicas afectivas, y el
conjunto de resistencias y racionalizaciones que frente a ellos se levantan.
Con todo esto queremos dar a entender que existen espacios sociales
que no son reproducciones ideol&oacute;gicas milim&eacute;tricas de la estrategia de
dominaci&oacute;n de la l&oacute;gica comunicativa del capitalismo. La irrupci&oacute;n de los
medios masivos en los grupos sociales cotidianos significa la distorsi&oacute;n de
su comunicaci&oacute;n, pero no la supresi&oacute;n absoluta de su identidad como
grupo. Todo proyecto de profundizaci&oacute;n y enriquecimiento de la participaci&oacute;n democr&aacute;tica debe obligatoriamente tener en cuenta que s&oacute;lo por la
constituci&oacute;n de una situaci&oacute;n de comunicaci&oacute;n no distorsionada —no sujeta a la dominaci&oacute;n de l&oacute;gicas mercantiles externas— se puede lograr la
situaci&oacute;n pr&aacute;ctica real capaz de crear las bases de cambio necesarias en
todo proceso de liberaci&oacute;n.
J&uuml;rgen Habermas ha venido insistiendo i6 en la necesidad de la creaci&oacute;n
de una situaci&oacute;n comunicativa ideal basada en la combinaci&oacute;n de cuatro
elementos &laquo;simples&raquo;: a) no violencia; b) l&iacute;mites permeables entre el lenguaje p&uacute;blico y el privado; c) aceptaci&oacute;n de hacer problem&aacute;ticos los s&iacute;mbolos tradicionales y las reglas del discurso y d) igualdad de oportunidades
para comunicar. El propio Habermas deduce de esta f&oacute;rmula principios de
estructuraci&oacute;n social permanentes, pues son los intereses particulares de
cada uno de los participantes de esta comunidad dial&oacute;gica los que, expresados en igualdad y libertad, y sometidos a una reflexi&oacute;n cr&iacute;tica com&uacute;n, ser&aacute;n
el substrato interactivo para formar el propio concepto de verdad social,
.
aut&eacute;ntico consenso fundado en el lenguaje de la experiencia objetiva.
Dejando de lado la intrincada y pertinente pol&eacute;mica que han levantado
las propuestas cr&iacute;ticas de este conocido autor 17, lo cierto es que todas estas
duras cr&iacute;ticas no hacen otra cosa que reforzar la propia tesis: s&oacute;lo de la
15 Sigue siendo necesaria la referencia cuado se trata de este tema del libro de
Umberto Eco, Apocal&iacute;pticos e integrados, Barcelona, Lumen, 1965.
16 La oleada de publicaciones sobre las posiciones de este important&iacute;simo autor alem&aacute;n es sencillamente impresionante y rese&ntilde;ar s&oacute;lo las m&aacute;s importantes nos ocupar&iacute;a varias
p&aacute;ginas, pero por su enorme calidad y f&aacute;cil acceso al lector en castellano, merecen la pena
ser citados: el ya cl&aacute;sico libro de Thomas McCarthy, La teor&iacute;a cr&iacute;tica de J&uuml;rgen Habermas,
Madrid, Tecnos, 1987, as&iacute; como la no menos exhaustiva obra del autor catal&aacute;n Ra&uacute;l Gab&aacute;s,
J. Habermas: dominio t&eacute;cnico y comunidad ling&uuml;&iacute;stica, Barcelona, Ariel, 1980.
17 V&eacute;ase, por ejemplo, el agudo comentario de Agnes Heller, en su &laquo;Habermas y el
marxismo&raquo;, recogido en Cr&iacute;tica de ilustraci&oacute;n, Barcelona, Pen&iacute;nsula, 1984, pp. 285-318.
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comunicaci&oacute;n libre surge conocimiento pleno, y s&oacute;lo entablando conversaciones —en el m&aacute;s amplio sentido de la palabra— y construyendo espacios comunicativos abiertos, es posible conducir libremente cualquier proceso de constituci&oacute;n democr&aacute;tica real.
Sin embargo, m&aacute;s que vivir esta utop&iacute;a comunicativa como una propuesta global y absolutizadora, capaz de aglutinar todas las &laquo;energ&iacute;as ut&oacute;picas&raquo; de la sociedad y sustituir otras utop&iacute;as gastadas, tales como la vieja
utop&iacute;a socialista del trabajo autodefinido —proyecto, dicho sea de paso,
que inmediatamente encuentra barreras tan evidentemente tangibles como
l&oacute;gicamente insalvables y que ha sido el flanco d&eacute;bil por el que se han precipitado las m&aacute;s demoledoras cr&iacute;ticas a Habermas 18 — es m&aacute;s coherente,
sin embargo, hacer esta propuesta comunicativa como la consecuci&oacute;n cotidiana de espacios comunicativos libres donde salir de los circuitos recurrentes de las opciones informativas dominantes.
Inmediatamente el tema nos lleva a la constituci&oacute;n y desarrollo de los
nuevos movimientos sociales 19 como formas alternativas y paralelas de
comunicaci&oacute;n, en el sentido m&aacute;s primigenio del t&eacute;rmino, esto es, de comuni&oacute;n de ideas, visiones del mundo, discursos te&oacute;ricos y acciones pr&aacute;cticas,
convirti&eacute;ndose as&iacute; en &aacute;mbitos estructurados comunicativamente seg&uacute;n
identidades cotidianas, y enfrentados a la definici&oacute;n formal que los aparatos ideol&oacute;gicos y/o mercantiles establecidos realizan de esa identidad: &laquo;La
revoluci&oacute;n de lo particular, de lo viejo, de lo provinciano, de los espacios
sociales abarcables, de las formas de trato descentralizadas, de las actividades desespecializadas, de las viejas tertulias, de las interacciones simples y de los espacios de opini&oacute;n p&uacute;blica desdiferenciados, representar&iacute;an
tentativas de fomentar, de revivificar posibilidades de expresi&oacute;n y comunicaci&oacute;n que yacen sepultadas&raquo;20.
Todas estas, en apariencia, peque&ntilde;as propuestas comunicativas parecen
demasiado limitadas, demasiado d&eacute;biles para ser enfrentadas al fant&aacute;stico
mundo de los medios instituidos. Sin embargo, son estos ruidos en la
comunicaci&oacute;n formal los capaces de deslegitimar una ideolog&iacute;a que
18 As&iacute; puede consultarse la contundente cr&iacute;tica de Victoria Camps, en su Etica, ret&oacute;rica y pol&iacute;tica, Madrid, Alianza, 1988, pp. 27-33.
19 No voy a desarrollar aqu&iacute; un tema en el que he venido trabajando &uacute;ltimamente
con mayor extensi&oacute;n; pueden verse por ejemplo Luis Enrique Alonso, &laquo;La mediaci&oacute;n institucional en sus l&iacute;mites en el capitalismo avanzado&raquo;, en Revista Espa&ntilde;ola de Investigaciones Sociol&oacute;gicas, n&deg; 35, 1986; &laquo;Los nuevos movimientos sociales y el hecho diferencial
espa&ntilde;ol&raquo;, en Jos&eacute; Vidal Beneyto y Miguel Beltr&aacute;n (Eds.), Espa&ntilde;a a debate, Madrid Tecnos, 1991, pp. 71-98, vol. 2; &laquo;Crisis y transformaci&oacute;n de los movimientos sociales en un
entorno postfordista&raquo;, en Pilar del Castillo (Ed.), Comportamiento pol&iacute;tico y electoral,
Madrid, Centro de Investigaciones Sociol&oacute;gicas, 1994, pp. 577-606; &laquo;Macro y microcorporatismo: las nuevas estrategias de la concertaci&oacute;n social&raquo;, Revista Internacional de Sociolog&iacute;a (C.S.I. C.), n.o' 8 y 9, mayo-diciembre, 1994, pp. 29-61.
20 J&uuml;rgen Habermas, Teor&iacute;a de la acci&oacute;n comunicativa, Madrid, Taurus, 1987, vol. 2,
p. 560.
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encuentra su mayor refuerzo en su presentaci&oacute;n como &uacute;nica, inapelable,
completa y acabada. El paso comunicativo —comunitario— de un proyecto pol&iacute;tico colectivo s&oacute;lo se puede basar en la descentralizaci&oacute;n, la desmediatizaci&oacute;n, la participaci&oacute;n activa, la expresi&oacute;n y en una palabra, la democracia.
Las sociedades industriales conocen una aut&eacute;ntica explosi&oacute;n de informaci&oacute;n y medios comunicativos, una opulencia comunicativa, s&oacute;lo cuantitativa y centrada en los medios t&eacute;cnicos, que ha hecho estallar el m&aacute;s
m&iacute;nimo sentido de lo colectivo o lo solidario, y ha conseguido imponer la
idea de la sociedad como simple sumario o yuxtaposici&oacute;n de individuos21.
La coherencia y el sentido se han segmentado en &aacute;mbitos privados interconectados pero escasamente comunicados. Si le damos al t&eacute;rmino comunicaci&oacute;n un significado profundo y esencial —la comunidad de ideas y
experiencias comunes manifestadas libre e igualitariamente—, acabar con
la miseria cualitativa de la comunicaci&oacute;n, a que nos tienen acostumbrados
y 'sometidos los medios ideol&oacute;gicos m&aacute;s potentes, es un paso fundamental
en la constituci&oacute;n de un orden democr&aacute;tico total, paso que no se dar&aacute; por
efectos del cambio previo en otras esferas consideradas &laquo;m&aacute;s profundas&raquo;
—las estructuras econ&oacute;micas, por ejemplo—, sino por la acci&oacute;n y movilizaci&oacute;n de energ&iacute;as transformadoras.
3. NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES, ASOCIACIONISMO Y
VOLUNTARIADO: &iquest;AMISTADES PELIGROSAS?
Del ciclo ascendente que protagonizaron los nuevos movimientos
sociales, ha quedado una aceptaci&oacute;n pasiva de gran parte de los valores y
propuestas abstractas que, en la l&iacute;nea postmaterialista o postadquisitiva,
hab&iacute;an puesto en circulaci&oacute;n estos nuevos movimientos sociales a referencia, tal como ha puesto de relieve Ronald Inglehart en sus muy conocidos
trabajos22, al referirse constantamente a la fuerza que han cobrado en las
sociedades occidentales avanzadas las actitudes de autoexpresi&oacute;n personal,
de calidad de vida, de pertenencia a la comunidad y, en general, toda una
serie de opiniones y acciones que tienden a elevarse por encima del instrumentalismo economicista. Sin embargo lo que ya resulta muy dif&iacute;cil de
encontrar es un proyecto duradero con vocaci&oacute;n de cierta generalidad que
sea capaz de defender estos valores de una manera activa como plan conjunto de cambio social.
Por lo tanto, podemos apreciar contradicciones importantes si bien la
tendencia ai asociacionismo y la movilizaci&oacute;n generalista de car&aacute;cter acti21 Para el desarrollo de este argumento, Jean Ziegler, La victoria de los vencidos,
Barcelona, Ediciones B, 1988.
22 Ronald Inglehart, The silent revolution, Princeton, Princeton University Press,
1977; y del mismo Ronald Inglehart, El cambio cultural en las sociedades industriales
avanzadas, Madrid, Centro de Investigaciones Sociol&oacute;gicas, 1991.
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yo es cada vez m&aacute;s baja —demuestran un buen n&uacute;mero de encuestas y
estudios de opini&oacute;n sobre valores 23—, sin embargo, tambi&eacute;n es cierto que
los valores centrales que han animado hist&oacute;ricamente a los nuevos movimientos sociales —feminismo, antiautoritarismo, ecologismo, etc— est&aacute;n
difundidos y son mayoritariamente aceptados en el discurso de la opini&oacute;n
p&uacute;blica, tal como lo han puesto de manifiesto los citados estudios en esta
l&iacute;nea. Lo que indica que el frente de valores postmaterialistas ha arraigado
en la sociedad espa&ntilde;ola, donde han cobrado fuerza, al igual que en otras
sociedades occidentales avanzadas, actitudes y acciones que sobrepasan de
largo el simple car&aacute;cter reivindicativo economicista. Pero, tambi&eacute;n es cierto que estos valores se muestran, o se ven como naturales, m&aacute;s que se
defienden comprometidamente. Situaci&oacute;n producto, como dice Michel
Maffesoli24, de una sociedad tremendamente d&eacute;bil que va de la masa al
microgrupo afectivo (la tribu), sin pasar por grupos de identificaci&oacute;n que
conecten lo individual con lo social como un proceso de intervenci&oacute;n activa, y con un proyecto de transformaci&oacute;n hist&oacute;rica25.
As&iacute;, en principio, debemos de contextualizar este fen&oacute;meno dentro del
modelo de acumulaci&oacute;n econ&oacute;mica que se genera a partir de mediados de
los arios ochenta, y que implica una fuerte transnacionalizaci&oacute;n de todo tipo
de flujos y actividades productivas y reproductivas, con una fuerte extraversi&oacute;n hacia las semiperiferias avanzadas de la fabricaci&oacute;n en serie de los
productos industriales, la postindustrializaci&oacute;n y r&aacute;pida dispersi&oacute;n/ reducci&oacute;n cuantitativa del tejido industrial en los pa&iacute;ses centrales y, por fin, el
hundimiento y depresi&oacute;n en la m&aacute;s absoluta miseria, olvido y obstracismo
de grand&iacute;simas zonas del planeta, hist&oacute;ricamente subdesarrolladas o m&aacute;s
recientemente deprimidas, porque sus materias primas ya no tienen valor
como factores de producci&oacute;n en la industria avanzada. Esta situaci&oacute;n ha
provocado, a nivel mundial, nuevas emigraciones e inmigraciones; migraciones adem&aacute;s que toman un signo nuevo cuantitativa y cualitativamente —
pues movimientos migratorios han existido siempre y mucho m&aacute;s despu&eacute;s
de la Segunda Guerra Mundial hacia las zonas desarrolladas de Europa y
Am&eacute;rica del Norte—, ya que refleja una situaci&oacute;n de miedo y cierre social
provocado por los recortes al Estado del bienestar, la p&eacute;rdida del postulado
del pleno empleo dentro de las pol&iacute;ticas econ&oacute;micas p&uacute;blicas, el envejecimiento de las poblaciones occidentales y la tendencia a crear grandes bol23 Vid, con car&aacute;cter de resumen el libro compilado por Ronald Inglehart y Juan D&iacute;ez
Nicol&aacute;s, Tendencias mundiales de cambio en los valores sociales y pol&iacute;ticos, Madrid, Fundesco, 1994.
24 Michel Maffesoli, El tiempo de las tribus, Barcelona, Icaria, 1990.
25 Siguiendo la conceptualizaci&oacute;n de T&uuml;nnies, Comunidad... op. cit., el nivel de lo
colectivo (una pluralidad de individuos que forman una unidad de acci&oacute;n en virtud de sus
caracter&iacute;sticas comunes) se tiende a disolver en el c&iacute;rculo (conjunto de personas que se
re&uacute;nen en una relaci&oacute;n particular, sin referencia de acci&oacute;n que est&eacute; por encima de la propia
relaci&oacute;n).
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sas de apartheid social como forma de garantizar la rentabilidad de la
moderna econom&iacute;a flexible26. Si a ello le a&ntilde;adimos la masa de mano de
obra descualificada y/o excedente, los trabajos precarios, el subempleo, el
desempleo estructural, etc., podemos vislumbrar un panorama en el que
emergen gran cantidad de identidades sociales, tremendamente d&eacute;biles, en
las que se tiende a acumular todos los costes sociales del actual modelo de
acumulaci&oacute;n econ&oacute;mica, y que resultan dif&iacute;ciles de agregar a la cultura
pol&iacute;tica y los intereses econ&oacute;micos de la clase obrera tradicional.
Situaciones como la inmigraci&oacute;n, con sus secuelas de marginaci&oacute;n y
segregaci&oacute;n, o cualquier otra que exprese la consolidaci&oacute;n de subclases o
situaciones de &laquo;nueva pobreza&raquo;27, se est&aacute;n convirtiendo en estructurales debido al modelo postfordista de m&aacute;xima movilidad y flexibilidad en la utilizaci&oacute;n de recursos sociales y econ&oacute;micos, especialmente de la fuerza de trabajo.
Situaciones que se convierten en el eje central para la reconstrucci&oacute;n de los
nuevos movimientos sociales, ya que estos tendr&aacute;n que dar respuesta tanto a
los peligros de desmotivaci&oacute;n y desmovilizaci&oacute;n del mundo del trabajo
—cada vez m&aacute;s en peligro de producir identidades corporativas como resultado de la fragmentaci&oacute;n y remercantilizaci&oacute;n ofensiva del modelo postfordista, lo que rompe la posibilidad de encontrar en la clase econ&oacute;mica la fuente
&uacute;nica, total y mec&aacute;nica de identidad y solaridad—, como a la dificultad que
tienen las infraclases, y especialmente las actuales, de dotarse de instrumentos
simb&oacute;licos y organizativos para generar una identidad activa.
Directamente ligado a este proceso se encuentra la remercantilizaci&oacute;n
de los servicios sociales, bajo la forma pura y dura de la privatizaci&oacute;n de
buena parte de los servicios sociales universalizados y habitualmente garantizados por los Estados de bienestar occidentales de postguerra. Las razones para la privatizaci&oacute;n defendida y emprendida, en mayor o menor medida, aunque no &uacute;nicamente, por los gobiernos conservadores que empiezan a
dominar la escena pol&iacute;tica mundial desde finales de los arios setenta, eran
en el orden te&oacute;rico de calidad y eficiencia, y en la pr&aacute;ctica se trataba de
convertir en espacios privados las posibles zonas rentables del sistema de
asistencia p&uacute;blica. Esto coincidir&iacute;a con el lanzamiento de una nueva l&iacute;nea
de asistencia industrializada en el campo del servicio social, materializada
en servicios a personas o &laquo;de proximidad&raquo;, y que no ser&iacute;a otra cosa que
interponer objetos y prestaciones vendibles donde antes hab&iacute;a sujetos relacionales o &laquo;artesanos&raquo; en la atenci&oacute;n, llevando consigo la simple liquidaci&oacute;n, desaparici&oacute;n o marginizaci&oacute;n del servicio, como servicio p&uacute;blico.
Es l&oacute;gico, por tanto, que los actuales movimientos sociales se est&eacute;n
construyendo, y tender&aacute;n probablamente a construirse, como respuesta
solidaria a los antimovimientos regresivos y autoritarios, as&iacute; como en
26 Para recalcar que a diferencia de la situaci&oacute;n actual con respecto: Hans Magnus
Enzensberger, La gran migraci&oacute;n, Barcelona, Anagrama, 1992.
27 Ralf Dahrendorf, El conflicto social moderno, Madrid, Mondadori, 1990.
Neocomunitarismo y transformaci&oacute;n de los nuevos movimientos sociales 35
forma de iniciativas para hacer entrar en la historia y en la sociedad a los
nuevos sujetos fr&aacute;giles o d&eacute;biles28, esto es, a los colectivos socialmente
marginados y codificados como desviados, expulsados por la nueva articulaci&oacute;n del capitalismo postfordista. El reconocimiento, la denuncia, y en
muchos casos el primer paso para un intento de soluci&oacute;n activa de necesidades, muchas veces extremas, que el descompromiso social, la mercantilizaci&oacute;n y empresarializaci&oacute;n de la vida cotidiana y la privatizaci&oacute;n de parcelas del Welfare State han dejado fuera, se han convertido en los motivos
fundamentales de movilizaci&oacute;n colectiva de los noventa.
Esto no quiere decir que buena parte de las identidades y culturas que
animaron a los que ya pueden considerarse como nuevos movimientos
sociales &laquo;cl&aacute;sicos&raquo; no sigan manteni&eacute;ndose de fermento movilizador fundamental, pero lo que s&iacute; ocurre es que se han producido acontecimientos
que sit&uacute;an en terrenos bien diferentes el repertorio de motivos de actuaci&oacute;n y las estrategias de acci&oacute;n de los movimientos actuales, si los comparamos con los nuevos movimientos sociales de los sesenta.
Sin embargo, aunque todav&iacute;a sin un reflejo cuantitativo, pero ya mostr&aacute;ndose importante29, frente al estancamiento del asociacionismo convencional —muchas veces &eacute;ste con caracter&iacute;sticas tan ritualistas y rutinarias
que lo ligan m&aacute;s a la intensidad burocr&aacute;tica que democr&aacute;tica de los pa&iacute;ses—, aparece un asociacionismo activo y voluntario, dif&iacute;cilmente descifrable usando la divisi&oacute;n tradicional entre Estado y sociedad civi1 39. Asociacionismo militante que se teje como una red de iniciativas ciudadanas o
iniciativas populares m de car&aacute;cter activo: son las llamadas organizaciones
no gubernamentales; organizaciones que en buena medida recogen a la vez
tanto el declinar del asociacionismo cl&aacute;sico (pol&iacute;tico o de clase 32), como las
28 Para una caracterizaci&oacute;n del concepto de sujetos fr&aacute;giles: Julia Varela y Fernando
&Aacute;lvarez-Ur&iacute;a, Sujetos fr&aacute;giles, Madrid, Fondo de Cultura Econ&oacute;mica, 1989.
29 Ver Demetrio Casado y otros, Organizaciones voluntarias en Europa, Madrid,
Acebo, 1991.
30 Este tema se ampl&iacute;a en Mar&iacute;a Jes&uacute;s Funes, &laquo;Organizaciones voluntarias en el proceso
de construcci&oacute;n de la sociedad civil&raquo; en Sistema n&uacute;m. 117, 1993, pp. 55 y ss., de la misma autora &laquo;La dimensi&oacute;n oculta del altruismo&raquo;, en Sociedad y Utop&iacute;a, n&deg; 4, septiembre 1994,
pp. 191-204 y &laquo;Procesos de socializaci&oacute;n y participaci&oacute;n comunitaria: estudio de un caso&raquo;, en
Revista Espa&ntilde;ola de Investigaciones Sociol&oacute;gicas, n&deg; 67, julio-septiembre 1994, pp. 187-206.
31 Recordemos que Claus Offe, a principios de los a&ntilde;os setenta, ya manejaba este
t&eacute;rmino para reflejar aquellas acciones ciudadanas que se orientan hacia una mejora de
&aacute;mbitos de necesidad que no se corresponden con la reproducci&oacute;n de la fuerza de trabajo
en t&eacute;rminos de adquisici&oacute;n de bienes individuales, sino en t&eacute;rminos de consumos colectivos, y cuyas formas de funcionamiento autoorganizativo no est&aacute;n previstas, en principio,
en el ordenamiento institucional del sistema pol&iacute;tico formal, vid. Offe, Partidos pol&iacute;ticos y
nuevos movimientos sociales, Madrid, Sistema, 1988, pp. 163 y ss. Resulta de especial
inter&eacute;s sobre estos temas de manera cr&iacute;tica con respecto a Offe: El&iacute;as D&iacute;az, De la maldad
estatal y la soberan&iacute;a popular, Madrid, Debate, 1984, pp. 254 y SS.
32 Para las reformulaciones que ha supuesto en la pol&iacute;tica de clase la andadura de
los nuevos movimientos sociales v&eacute;ase: Klaus Eder, The New Politics of Class, Social
Movements and cultural dinamics in Advanced Societies, Londres, Sage, 1993.
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expectativas de cambio que levantaron los nuevos movimientos sociales, y
que en este momento cristalizan a nivel particular en proyectos minoritarios, pero de calado muy intenso y de profundidad considerable, lo que
supone, en definitiva, un paso del movimiento explosi&oacute;n a la autoorganizaci&oacute;n consciente33 . As&iacute; entre el Estado y el mercado se viene desarrollando,
presentado un car&aacute;cter complementario y no sustitutivo de ambos, lo que
algunos autores han venido a llamar &laquo;tercer sector&raquo; o &laquo;tercer sistema&raquo;34,
compuesto por un importante volumen de organizaciones y semiorganizaciones difusas en las que ni el beneficio lucrativo, ni el triunfo en cualquier
elecci&oacute;n formal, ni la consecuci&oacute;n de ning&uacute;n poder espec&iacute;fico anima su
acci&oacute;n; m&aacute;s bien suponen una red espec&iacute;fica de actores que tratan de presentar, ante un Estado intervencionista maduro, una serie de demandas pol&iacute;tico-sociales que van desde el car&aacute;cter m&iacute;nimamente expresivo (dar cuenta
de necesidades y estados de opini&oacute;n no recogidas por los conductos formales en cuestiones como defensa de minor&iacute;as, grupos &eacute;tnicos, grupos marginales, etc.), hasta incluso llegan a postular la gesti&oacute;n de fondos p&uacute;blicos
para la atenci&oacute;n directa y la prestaci&oacute;n de servicios sociales determinados35.
De esta manera, desde organizaciones religiosas o civiles, muchas veces
con una larga historia que se remonta incluso a varios siglos, hasta organizaciones no gubernamentales, incardinadas en el desarrollo de los derechos
crecientes de los sesenta y setenta, se viene constituyendo un espacio social
en el que se insertan una extensa y tupida red de asociaciones voluntarias 36,
que representa en &uacute;ltima instancia la extensi&oacute;n real, social y, en buena
medida, la implementaci&oacute;n c&iacute;vica de los derechos de ciudadan&iacute;a, heredados
del hoy muy atacado Estado del bienestar keynesiano.
La pregunta ahora es: d&oacute;nde queda ese sector neocomunitario y voluntario que naci&oacute; con el bienestar keynesiano, cuando el Welfare de la austeridad 37 parece que trunca por la base los presupuestos que hab&iacute;an posibilitado su desarrollo, la universalidad y crecimiento de los servicios se torna
en la selectividad y reducci&oacute;n de los mismos, la desmercantilizaci&oacute;n en la
remercantilizaci&oacute;n, los derechos econ&oacute;micos y sociales de ciudadan&iacute;a en
derechos econ&oacute;micos de propiedad, los costes sociales del crecimiento
33 Para el paso del concepto de movimiento al de auto-organizaci&oacute;n activa, aplicado
al feminismo ver Hylary Wainwright, Arguments for a new left, Oxford, Blackwell, 1994,
esp. pp. 115-143.
34 Marc Nerfin, Ni pr&iacute;ncipe ni mercader: ciudadano. Una introducci&oacute;n al tercer sistema, Lima, CEDER, 1988.
35 Ugo Ascoli, &laquo;Estado de bienestar y acci&oacute;n voluntaria&raquo;, en Revista Espa&ntilde;ola de
Investigaciones Sociol&oacute;gicas, n&deg;38, 1987, pp. 119-162.
36 Para la conceptualizaci&oacute;n del nuevo asociacionismo como una estructura de red
ver: Tom&aacute;s Rodr&iacute;guez Villasante, Movimientos ciudadanos e iniciativas populares,
Madrid, HOAC, 1991; como desarrollo maduro de estas tesis ver del mismo autor, Las
democracias participativas, Madrid, HOAC, 1995.
37 0. de Leonardiss, 11 terzo escluso. La instituzioni como vincole e como risorse,
Mil&aacute;n, Feltrinelli, 1990.
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econ&oacute;mico en efectos perversos de la intervenci&oacute;n del Estado, los fallos
del mercado en las distorsiones del Estado, la justicia en eficiencia, la
equidad en libertad de mercado, etc.
El &laquo;tercer sector&raquo; es as&iacute; un espacio socializado, y de socializaci&oacute;n activa
y voluntaria, que se enfrenta tanto a la pasividad y lejan&iacute;a que han desarrollado las burocracias p&uacute;blicas modernas como efectos no queridos, as&iacute; como a
su tecnocratismo, expertismo y tecnologismo constitutivo. Un espacio muy
cambiante, dif&iacute;cilmente formalizable con un n&uacute;cleo duro o central de organizaciones estables y/o hist&oacute;ricas y un disperso y cambiante entorno entre la
semiorganizaci&oacute;n y la simple movilizaci&oacute;n expresiva. Modificabilidad y
variabilidad del campo que viene determinada por la variabilidad y modificabilidad de las demandas y la percepci&oacute;n de las necesidades de los diferentes
grupos-objetivo de las pol&iacute;ticas sociales y de los actores reivindicativos.
Aqu&iacute; es donde la din&aacute;mica de la institucionalizaci&oacute;n de los movimientos sociales ha sido especialmente rica y compleja, pues si bien el fermento ut&oacute;pico y desmercantilizador ha sido el motor b&aacute;sico de la posibilidad
de existencia de este tercer sector voluntario, esto no quiere decir que
movimientos sociales y asociaciones hayan devenido en lo mismo; en ning&uacute;n caso, las asociaciones m&aacute;s bien han ocupado un lugar complementario
y no disruptivo del aparato institucional, frente a los movimientos sociales
activos, mucho m&aacute;s difusos, desplegados generalmente contra los aparatos
y formas jur&iacute;dicas instituidas y m&aacute;s cercanos a la expresi&oacute;n global y la
participaci&oacute;n alternativa pol&iacute;tica y social, que a la canalizaci&oacute;n de demandas parciales, estables y perfectamente diferenciadas38.
Un asociacionismo voluntario y comunitarista ha venido, por lo tanto, a
constituirse como una de las dimensiones semiocultas, pero fundamentales
del avance contempor&aacute;neo del Estado benefactor. Un neocomunitarismo
que ha sido, a la vez, tanto l&iacute;mite como resultado de los sistemas de legitimaci&oacute;n del capitalismo maduro; por una parte porque ha nacido o, por lo
menos, ha tomado su dimensi&oacute;n moderna como resultado de la legitimaci&oacute;n extramercantil y desmercantilizadora que ha supuesto el keynesianismo econ&oacute;mico y la socialdemocratizaci&oacute;n material de las sociedades contempor&aacute;neas en el &aacute;mbito occidental, por otra parte porque ha explorado y
explotado los l&iacute;mites de ese proceso de legitimaci&oacute;n, para dar cuerpo y
sustancia a unos espacios de necesidad social en gran medida invisible a
los sistemas de detecci&oacute;n de demandas e implementaci&oacute;n de pol&iacute;ticas
p&uacute;blicas dispuestos profesionalmente por el Estado social.
Las organizaciones no gubernamentales, al concentrar la acci&oacute;n colectiva sobre objetivos concretos y bien definidos en la mayor&iacute;a de sus actuaciones, tienen la ventaja de los grupos peque&ntilde;os y bien estructurados, en
38 La diferencia entre movimientos sociales y asociaciones, al mismo tiempo que su
car&aacute;cter complementario, est&aacute; bien perfilado por Tom&aacute;s Alberich, &laquo;La crisis de los movimientos sociales y el asociacionismo de los noventa&raquo;, en Documentaci&oacute;n Social, n&deg; 90,
1993, pp. 101-115.
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cuanto a grado de coherencia y eficacia en la b&uacute;squeda de sus objetivos
program&aacute;ticos, cosa que siempre han se&ntilde;alado los te&oacute;ricos de la acci&oacute;n
colectiva finalista39, encontr&aacute;ndonos aqu&iacute; m&aacute;s con grupos de ciudadan&iacute;a40
que con simples coaliciones de inter&eacute;s.
Sin embargo, adem&aacute;s de quebrado, difuso y dif&iacute;cil de delimitar, las
ambig&uuml;edades p&oacute;litico-ideol&oacute;gicas que crea el tema son m&uacute;ltiples y complejas. Desde las posiciones neoliberales41 se plantean las asociaciones
voluntarias y el sector informal en general, como la hoja de parra para
cubrir vergonzantemente las demandas de necesidades infraecon&oacute;micas
que quedan fuera de los canales econ&oacute;micos ordenados; lo que ser&iacute;a volver a resituar el campo de la necesidad en un lugar residual, y a las asociaciones voluntarias en un lugar meramente asistencialista y caritativo, o
como empresas encubiertas. La auto-ayuda o el self-help ser&iacute;a as&iacute; la propuesta de que la familia o la comunidad se encargaran de resolver los transitorios problemas de bienestar social-r&aacute;pidamente internalizables si el
implicado tiene una actitud realmente positiva, normalizante y no desviante o patol&oacute;gica, pues el mercado siempre proveer&aacute; riqueza y bienestar—,
de esta forma triunfar&iacute;a la autonom&iacute;a de la sociedad civil frente a la dependencia provocada por el burocratismo del Estado del bienestar.
Otras posiciones igualmente neoconservadoras apuestan por el apoyo y
fortalecimiento de estas asociaciones voluntarias, hasta ser convertidas en
aut&eacute;nticas corporaciones de lo social actuando en una sociedad de grandes
organizaciones42, lo que supondr&iacute;a el aumento de la burocratizaci&oacute;n y la
corporatizaci&oacute;n de la sociedad, esta vez desde lo privado. Con todo, parece
por el momento, m&aacute;s l&oacute;gico y cercano a la realidad43, hablar de completaci&oacute;n y retroalimentaci&oacute;n del sector no lucrativo y del sector p&uacute;blico en la
detecci&oacute;n, respuesta y soluci&oacute;n de problemas sociales de todo tipo.
El tercer sector tiende a romperse, as&iacute;, en una parte empresarializada y
monetarizada y otra marginalizada, producto del impacto que la dualiza39 El tema de la eficiencia de los grupos peque&ntilde;os vuelve a estar especialmente considerado en Mancur Olson, Auge y decadencia de las naciones, Barcelona, ARiel, 1986;
resultan de gran inter&eacute;s las cr&iacute;ticas a las posiciones habituales de Olson en el art&iacute;culo de
Pamela E. Oliver y Gerald Marwell, &laquo;The paradox of Group Size in Collective Action&raquo;, en
American Sicological Review, vol. 53, n&deg; 1, 1988, pp. 1-9.
40 El concepto de grupos de ciudadan&iacute;a se encuentra debidamente desarrollado en
Jeffrey M. Berry, &laquo;Citizen groups and the changing nature of interest group politics in
America&raquo;, en The Annals of The American Academy of Political and social Science, vol.
528, 1993, pp. 30-41.
41 En esta l&iacute;nea se encuentran, Georges Gilder, Riqueza y pobreza, Madrid, Espasa
Calpe, 1984; y Ralf Harris, M&aacute;s all&aacute; del Estado del bienestar, Madrid, Instituto de Estudios Econ&oacute;micos, 1989.
42 Pter Drucker, La sociedad postcapitalista, Ap&oacute;strofe/Edhasa, 1993, pp. 169 y ss.
43 En este sentido es absolutamente clarificador el estudio de Teresa Benavides, Fernando Conde y Carmen Mac&iacute;as, Informe sobre la complementaci&oacute;n de las acciones de las
corporaciones locales y las ONGs, Madrid, CIMOP, 1992 (mimeo).
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ci&oacute;n y fragmentaci&oacute;n social de la crisis. De tal manera, que ciertas redes
asociativas m&aacute;s desarrolladas y sedimentadas, capaces de suministrar
prestaciones o gestiones, pasar&iacute;an a integrarse al sistema mercantil, y acabar&iacute;an entrando en el lucro activo —cuidado a domicilio, atenci&oacute;n a ancianos, etc.— dada la evoluci&oacute;n demogr&aacute;fica y social de las naciones occidentales. Y, sin embargo, otro conjunto del &laquo;tercer sector&raquo;, el que recoger&iacute;a las
suborganizaciones m&aacute;s expresivas y reivindicativas, o las menos preparadas para dotarse de una estructura estable y potencialmente rentable, acabar&iacute;an pasando a ser un elemento m&aacute;s del muy fragmentado frente de
demandas defensivas y movilizaciones grupales por el sostenimiento
de ciertas parcelas del Estado del bienestar, o incluso de mantenimiento de
ciertas reivindicaciones b&aacute;sicas de expresividad solidaria, petici&oacute;n de derechos ciudadanos m&aacute;s o menos generales y de movilizaci&oacute;n contrainstitucional, cubriendo con ello un espacio vac&iacute;o dejado por la crisis de movilizaci&oacute;n social de la izquierda pol&iacute;tica tradicional.
Lo que en aquellos fue pensar las nuevas identidades no reconocidas
por la pol&iacute;tica formal, en la actualidad es pensar la alteridad negada; lo
que fue defender y construir lo privado cotidiano frente a la colonizaci&oacute;n y
juridificaci&oacute;n44 de lo p&uacute;blico, hoy es defender lo p&uacute;blico participativo
frente a lo privado desintegrador; lo que entonces supon&iacute;a radicalizar las
contradicciones del Estado del bienestar, ahora se convierte en la reconstrucci&oacute;n, solidificaci&oacute;n y avance del mismo. Lo que all&iacute; fue un canto a la
nueva marginalidad —la supuesta marginalidad opulenta de la contracultura marcusiana de las clases medias radicalizadas—, hoy es y debe ser un
grito por la solidaridad.
Adem&aacute;s, como han se&ntilde;alado correctamente Alexander King y Bertrand Schneider en algunos de los &uacute;ltimos informes del Consejo del Club
de Roma45, los problemas sociales, como los temas de orden econ&oacute;mico,
para entenderse en sus justos t&eacute;rminos, no deben nacionalizarse —ni
limitarse a los Estados ricos y los mercados opulentos del Norte—, sino
todo lo contrario mundializarse e internacionalizarse, y en este punto hay
que hacer forzosa y esperanzada referencia a la emergencia de un sector
informal, configurado por iniciativas de organizaciones no gubernamentales de tipo popular, que ha sido y est&aacute; siendo el primer detonante para la
superaci&oacute;n de la rigidez paralizante del marco institucional de las relaciones internacionales; de tal forma, que aunque disperso, subdotado,
muchas veces s&oacute;lo testimonial (y otras tantas deliberadamente apartado
por gobiernos a los que pone en evidencia su actuaci&oacute;n), no podemos
olvidar su importancia creciente en la ayuda y cooperaci&oacute;n internacional.
44 J&uuml;rgen Habermas, Teor&iacute;a de la acci&oacute;n comunicativa, Madrid, Taurus, 1987, 2
vols., 485 y ss. 2 vol.
45 Alexander King y Bertrand Schneider, La primera revoluci&oacute;n mundial, Barcelona, Plaza y Jan&eacute;s, 1991, m&aacute;s reciente Bertrand Schneider, El esc&aacute;ndalo y la verg&uuml;enza,
Madrid, C&iacute;rculo de Lectores, 1995.
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De esta manera, una red de ONGs est&aacute; abordando desde los proyectos
locales de desarrollo y dignificaci&oacute;n en zonas paup&eacute;rrimas del Tercer
Mundo, hasta la defensa general de derechos humanos y de ciudadan&iacute;a
—en el m&aacute;s amplio sentido de ambos conceptos—, tanto en los pa&iacute;ses del
Norte como en los pa&iacute;ses del Sur.
Minifundismo, falta de coordinaci&oacute;n, falta de recursos y desinter&eacute;s o
manipulaci&oacute;n estatal, hacen de este sector de las organizaciones no gubernamentales y del voluntariado todav&iacute;a un espacio demasiado fragmentado
y quebrado, para convertirlo en algo as&iacute; como en una especie de v&iacute;a de salvaci&oacute;n de lo social/comunitario. Pero precisamente porque en la propia
pr&aacute;ctica de este sector cooperativo, antes que la b&uacute;squeda del supersujeto
social alternativo —objetivo de aquella contracultura que muchas veces se
convirti&oacute; en subcultura—, existe la voluntad de resolver problemas concretos y muchas veces peque&ntilde;os, se convierte en un principio civilizatorio,
peque&ntilde;o, pero hermoso, al que no hay que desde&ntilde;ar como contenedor de
las presiones de los antimovimientos sociales o simplemente del delirio
ultramercantilizador.
4. NEOCOMUNITARISMO Y ESTADO DEL BIENESTAR:
LAS RA&Iacute;CES DE UNA RELACION NO EXCLUYENTE
El discurso de la &laquo;cooperaci&oacute;n&raquo; y el &laquo;voluntariado&raquo;, se ha venido a instalar en las sociedades occidentales justo con la crisis del capitalismo financiero de los a&ntilde;os ochenta. La sociedad de la incertidumbre y el riesgo ha
generado un neocomunitarismo difuso, como reacci&oacute;n a los costes sociales
del modelo de flexibilizaci&oacute;n econ&oacute;mica y social, que ha presidido y preside el universo econ&oacute;mico actual. Este discurso con ambig&uuml;edades notables
—lo mismo puede servir para representar una &eacute;tica m&iacute;nima y &laquo;a la carta&raquo;
propuesta por el cinismo postmodermo 46, como para decretar la muerte del
Estado del bienestar—, puede ser el rearme de un v&iacute;nculo comunitario que
plantea la constituci&oacute;n, por com&uacute;n acuerdo, de acciones en defensa de usos
socialmente m&aacute;s racionales de los recursos econ&oacute;micos y naturales47.
Pero este neocomunitarismo abre importantes brechas en las preconcepciones habituales de la sociedad occidental, ya que, por una parte, elimina la idea de que lo comunitario es algo del pasado, autoritario y retar-
46 El representante palmario de esta posici&oacute;n es Gilles Lipovetsky, El crep&uacute;sculo
del deber, la &eacute;tica indolora de los nuevos tiempos democr&aacute;ticos, Barcelona, Anagrama,
1994.
47 Las relaciones entre comunitarismo y &eacute;tica ambiental se encuentran en dos obras
cl&aacute;sicas del economista Herman Daly, v&eacute;ase as&iacute;: Herman E. Daly (comp.), Econom&iacute;a, ecolog&iacute;a, &eacute;tica. Ensayos hacia una econom&iacute;a en estado estacionario, M&eacute;xico, Fondo de Cultura Econ&oacute;mica, 1989; y Herman E. Daly y John B. Cobb, Jr. Para el bien com&uacute;n. Reorientando la economm&iacute;a hacia la comunidad, el ambiente y un futuro sostenible, M&eacute;xico,
Fondo de Cultura Econ&oacute;mica, 1993.
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datorio, s&oacute;lo posible en las sociedades tradicionales 48 ; por otra parte, difumina al m&aacute;ximo el discurso de lo p&uacute;blico y lo privado, como esferas
enfrentadas y separadas. Porque, pese a los t&oacute;picos, ni lo p&uacute;blico se puede
confundir con el Estado —lo que ser&iacute;a caer en una especie de nuevo jacobinismo—, ni la sociedad civil es el mercado, como intencionadamente
pretenden hacernos creer los m&aacute;s o menos nuevos liberales. Salir de la dial&eacute;ctica cerrada y enfrentada estatalizaci&oacute;n/privatizaci&oacute;n, es, por una parte,
reconocer los efectos perversos y desplazamientos de fines de la burocratizaci&oacute;n estatal, pero, por otra parte, tambi&eacute;n reconocer las irracionalidades
excluyentes y la negaci&oacute;n de lo social, que supone el funcionamiento
&uacute;nico y privilegiado del mercado.
El tristemente desaparecido Fred Hirch demostr&oacute; con brillantez te&oacute;rica
en un libro mod&eacute;lico49, que el principio &uacute;nico del inter&eacute;s propio es incompleto, como sistema de organizaci&oacute;n social, y que s&oacute;lo el funcionamiento
de una moralidad social —no s&oacute;lo individual— es capaz de superar las
din&aacute;micas destructoras y desorganizadoras del mercado. El Estado de bienestar represent&oacute; y representa esa moralidad social; todos conocemos sus
limitaciones y sus estrangulamientos; todos clamamos por la reorientaci&oacute;n
de su gesti&oacute;n, as&iacute; como por su sensibilizaci&oacute;n y adaptaci&oacute;n hacia nuevos
agentes y conflictos sociales, que en ning&uacute;n caso son reductibles al conflicto econ&oacute;mico/salarial cl&aacute;sico corporativamente desarrollado; pero dif&iacute;cilmente se puede estar por su liquidaci&oacute;n o por su transformaci&oacute;n en una
instancia simplemente disciplinaria de la organizaci&oacute;n social. En esta
maniobra nos enfrentamos a un dilema que no es cuantitativo —m&aacute;s o
menos Estado—, sino cualitativo: Estado m&iacute;nimo, pero defensor &uacute;nicamente de la propiedad, o Estado social, defensor fundamental de una ciudadan&iacute;a no s&oacute;lo pol&iacute;tico nominal o econ&oacute;mica. De la salida de este dilema
dependen grandes conceptos: Estado, democracia, libertad, ciudadan&iacute;a,
mercado, etc., pero tambi&eacute;n, y esto no debe nunca perderse de vista, sufrimientos, alegr&iacute;as, confort e incomodidades para muchas personas (no precisamente las m&aacute;s poderosas ni las mejor situadas en la escala social). La
esfera de la necesidad no puede quedar supeditada al mundo de los deseos.
Aqu&iacute;, quiz&aacute;s lo m&aacute;s interesante sea que el tema de las formas neocomunitarias nos sirve para poder romper, tanto las mistificaciones individualistas, que tratan de hacer de la sociedad un simple sumatorio de individuos aislados, como de los diferentes colectivismos masificantes que
tratan de ahogar al individuo en una totalidad an&oacute;nima50. Precisamente
48 Para una concepci&oacute;n de la comunidad que se aleja de la versi&oacute;n tradicionalista
ver: Andrew Glen, &laquo;Methods and themes in community practice&raquo;, en Hugh Butcher y otros
(eds.), Community and Public Policy, Londres, Pluto Press, 1993, pp. 22-41.
49 Fred Hisrch, Los l&iacute;mites sociales al crecimiento, M&eacute;xico, Fondo de Cultura Econ&oacute;mica, 1984.
50 Este razonamiento se lleva a cabo de forma amplia e impecable en Amitai Etzioni, The Moral Dimension: Towards a New Economics, Nueva York, Free Press, 1988.
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esas mistificaciones se rompen cuando hacemos entrar en juego la grupalidad como fundamento de la socialidad; y la grupalidad activa no s&oacute;lo se
establece como simple grupo de inter&eacute;s ego&iacute;sta, sino como grupo donde la
acci&oacute;n colectiva es forma expresiva de reivindicar las necesidades e identidades grupales, atendiendo a la trasformaci&oacute;n general de la realidad social.
Es por esto, que el sector comunitario puede orientar, organizar y cristalizar, no s&oacute;lo pasiva sino activamente, las demandas ciudadanas que surgen de los diferentes mundos cotidianos de vida, intersubjetivamente creados a trav&eacute;s de situaciones de interacci&oacute;n concreta en marcos sociales
hist&oacute;ricamente espec&iacute;ficos, lo que representar&iacute;a un aut&eacute;ntico pluralismo
del bienestar. Por el contrario, un aut&eacute;ntico pluralismo dar&iacute;a cabida a
grandes sectores de la poblaci&oacute;n, que o bien permanecer&iacute;an excluidos de
los servicios en caso de la privatizaci&oacute;n, o bien permanecer&aacute;n como receptores mudos en caso de una estrategia de tipo estatalista y/o institucionalista del bienestar social. En una estrategia comunitaria lo p&uacute;blico y lo privado no se disuelve lo uno en lo otro, sino que se intrega en un proceso
activo de soluci&oacute;n de problemas, en un momento de complejidad de lo
social que soporta bastante mal el corte r&iacute;gido de dos esferas, que se vienen interpenetrando mutuamente hace m&aacute;s de medio siglo. La comunidad
tradicional era soportada como un designio natural, la comunidad futura
ser&aacute; una elecci&oacute;n en la que lo individual y lo social se pueda fundir m&aacute;s
all&aacute; del &laquo;horno oeconomicus&raquo; —la elecci&oacute;n ego&iacute;sta del deseo individualista— o el colectivismo despersonalizador —la ausencia de elecci&oacute;n—, en
suma, como ha comentado el jurista italiano Pietro Barcellona: &laquo;hoy sabemos que la idea de comunidad no puede pensarse como un espacio opresivo y autoritario, sino como elecci&oacute;n libre basada en la consciencia de que
s&oacute;lo en la reciprocidad de las relaciones no dinerarias se produce el verdadero reconocimiento de la diferencia y la particularidad. La comunidad
puede ser el lugar donde se defiendan y se valoren las particularidades
individuales, donde se evite la conversi&oacute;n de todos nosotros en 'analfabetos sociales' &raquo; 5 1 .
51 Pietro Barcelona, Postmodernidad y comunidad. El regreso de la vinculaci&oacute;n
social, Madrid, Trotta, 1992.
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