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 INTRODUCCION 

Este libro se refiere a la izquierda latinoamericana y sus desafíos actuales, aunque mucho 
de los temas que aborda son de carácter universal. 
La primera parte hace un breve recuento de los acontecimientos más importantes que, en 
mi opinión, han influido en ella durante los cuarenta últimos años. Más que un análisis 
histórico acabado, que en ese caso debería comenzar por los orígenes de la izquierda a 
comienzos de siglo, estas líneas pretenden ser gruesas pinceladas acerca de las huellas que 
la van marcando desde el triunfo de la revolución cubana hasta hoy. 
La segunda parte se refiere al mundo de fines del siglo XX, un mundo radicalmente 
diferente al de los años sesenta, no sólo por la derrota del socialismo en Europa del Este y 
la Unión Soviética, sino por el efecto de una serie de acontecimientos entre los cuales 
cabría destacar: los avances de la revolución científico-técnica y sus efectos en el proceso 
productivo y en la naturaleza; la globalización de la economía; la imposición del 
neoliberalismo como sistema hegemónico y sus efectos sobre el Tercer Mundo; las crisis 
financieras; las consecuencias de la globalización neoliberal sobre los trabajadores y los 
sectores populares tanto en los países de mayor desarrollo como en los de menor desarrollo; 
el peso cada vez más preponderante de los medios de comunicación masiva; el papel que 
juega la deuda externa en la subordinación de la economía de los países periféricos a los 
intereses de las grandes potencias. 
La tercera parte trata de la situación en la que se encuentra la propia izquierda. Aquí 
sostengo que ésta vive una crisis teórica, programática y orgánica, pero, al mismo tiempo, 
reivindico los aportes de Marx, la vigencia de una alternativa al neoliberalismo, rechazo la 
concepción de la política como “realpolitik” y defiendo la política como el arte de 
construir una fuerza social antisistémica. Aunque critico las desviaciones a las que 
condujo la copia acrítica del modelo bolchevique de partido, defiendo la necesidad de 
contar con una organización política para transformar la sociedad y planteo algunas ideas 
para contribuir a su reorganización. Más adelante sistematizo algunas reflexiones acerca 
de los experimentos sociales que algunos sectores de la izquierda están haciendo en varias 
alcaldías de nuestro subcontinente, porque estoy convencida de que estas experiencias 
prácticas nos otorgan valiosas enseñanzas, no sólo para continuar avanzando en este 
terreno sino para construir un proyecto de sociedad alternativo al capitalismo; un proyecto 
socialista esencialmente democrático, donde el pueblo juegue realmente un papel 
protagónico. Y termino proponiendo algunos criterios para distinguir entre una izquierda 
reformista y una izquierda que usa la vía de las reformas con objetivos revolucionarios. 
La idea de hacer un libro que sirviera a la militancia política y social de izquierda, y a todas 
las personas que de alguna manera se sienten comprometidas con lo que ocurre en el 
mundo en que viven, había surgido en mí hacía ya varios años, pero quienes me impulsaron 
a concretarla fueron dos buenos amigos: Hugo Cores y Helio Gallardo. Al leer unos 
apuntes muy sintéticos que había 
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preparado para un taller en la Universidad de Brasilia1, consideraron que el esfuerzo valía la 
pena. 
A comienzos de 1997 decidí emprender una redacción más amplia de aquellos apuntes, 
pensando que sería una tarea relativamente fácil. Consideraba que -teniendo claras la 
estructura y las ideas centrales- en unos pocos meses habría logrado el objetivo. Pero, a 
poco andar, me fui dando cuenta de la gran complejidad de la tarea: es mucho más fácil 
lanzar ideas-síntesis, que fundamentar con seriedad y rigor cada una de esas afirmaciones. 
Las lecturas que fui realizando para profundizar en los temas en lugar de tranquilizarme me 
fueron angustiando cada vez más. Encontré un escepticismo y un catastrofismo muy grande 
en muchos de estos trabajos. Estuve a punto de abandonar la empresa. Me parecía que 
había emprendido una tarea que no estaba a mi alcance. De estas lecturas y de la propia 
práctica del movimiento revolucionario latinoamericano -que he estado sistematizando 
durante los últimos diez años a través de un trabajo de recuperación de la memoria 
histórica2- , logré finalmente elaborar, en julio de 1997, una primera versión que sometí a la 
crítica de varios compañeros. La buena acogida que tuvo este primer intento y las ideas y 
sugerencias que entonces me hicieron, me resultaron extremadamente valiosas y me 
alentaron mucho a continuar en mi empresa. 
Desde entonces ha habido nuevas versiones y nuevos lectores; mientras más académicos 
eran éstos, más exigencias de profundizar y aumentar mis lecturas; mientras más militantes, 
más presiones para terminar pronto la tarea, mantener el lenguaje sencillo y contribuir a la 
formación con detalladas referencias bibliográficas y notas. En todos estos intercambios he 
podido comprobar lo fructífero que ha sido poder contar con un texto organizado para 
debatir y profundizar. 
En un determinado momento3 se me planteó la disyuntiva de seguir durante unos dos años 
más profundizando y ampliando el trabajo o publicarlo en el estado actual, como un trabajo 
preliminar, inconcluso, que sirviera de instrumento para provocar el debate y me permitiera 
recibir aportes de mucha gente, de muchos militantes, que quizá no están dispuestos a 
escribir o no saben cómo hacerlo, pero que sí se prestan gustosos a discutir sobre un 
material ya estructurado. Terminé finalmente por inclinarme por esta última opción y 
publiqué en Cuba una versión preliminar en febrero de 1998 con párrafos enumerados para 
facilitar las correcciones y sugerencias, esperando poder publicar algo más definitivo en 
uno o dos años más. 
La buena acogida que tuvo esta versión preliminar me hizo decidirme a tratar de adelantar 
la nueva versión. Durante un año he trabajado intensamente en ella. He recibido las 
                                                 
1. El taller, organizado por la profesora María Auxiliadora César, tuvo lugar en junio de 1996. El título de mi exposición era: “Los 
desafíos de la izquierda latinoamericana en el mundo actual”. 
2

. Sin incluir las entrevistas realizadas cuando era directora del semanario político Chile HOY, desde que vivo en Cuba -luego del golpe 
militar contra Salvador Allende-, he entrevistado a treintiocho figuras de la izquierda del máximo nivel y a alrededor de cien si incluyo a 
cuadros dirigentes del segundo nivel. Entre los primeros están los cinco comandantes del FMLN de El Salvador y dos de los máximos 
dirigentes de Convergencia Democrática; los tres comandantes de la URNG de Guatemala; seis de los nueve comandantes de la 
Dirección Nacional del Frente Sandinista; cuatro de los cinco comandantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar de Colombia, 
además de los presidentes de los frentes políticos Unión Patriótica y A Luchar; el presidente del Partido de los Trabajadores de Brasil y 
cinco alcaldes petistas; el Intendente de Montevideo del Frente Amplio de Uruguay; dos alcaldes de La Causa R de Venezuela y su 
secretario general; secretarios generales de partidos uruguayos y peruanos; y tres altos dirigentes cubanos. También me han sido muy 
útiles los escritos de dos compañeros: Enrique Rubio (1991; 1994) -dirigente de la Vertiente Artiguista y diputado nacional de Uruguay- 
y Clodomiro Almeyda (1991-1997) -dirigente socialista chileno, ex canciller de Salvador Allende, recientemente fallecido-. Sea este libro 
un homenaje al dirigente político chileno, luchador ejemplar durante toda su vida, con quien tuve la oportunidad de revisar este texto tres 
semanas antes de su lamentable fallecimiento. (Ver bibliografía al final del libro) 
3

.  Octubre de 1997. 
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opiniones y sugerencias de múltiples personas. Aproveché un viaje a Chile para realizar 
fructíferas sesiones de trabajo con dos grupos de académicos4. 
En toda esta nueva etapa conté con el valioso estímulo y apoyo de Pablo González 
Casanova, quién me proporcionó una serie de libros que me permitieron ampliar el 
horizonte. Varios compañeros me facilitaron información estadística reciente o artículos de 
interés vía correo electrónico; quiero reconocer especialmente el apoyo que tuve en este 
sentido del argentino Omar Citroni y del chileno Pedro Landsberger. Una ayuda 
insustituible ha sido la del portugués Miguel Urbano, quien ha tenido la paciencia de irse 
leyendo mis distintas nuevas versiones -reemplazando con ello la lectura crítica que hacía 
mi compañero, Manuel Piñeiro, antes de morir-. Sus sugerencias me han sido muy útiles. 
El libro de hecho se ha ido transformando en una obra cada vez más colectiva. Aunque ha 
mantenido su estructura inicial, se ha ido ampliando y ha ido incorporando las nuevas ideas 
y sugerencias bibliográficas. 
La primera parte, que al inicio era casi una enumeración de acontecimientos, poco a poco 
fue creciendo con el aporte de múltiples compañeros. Reconozco que en este momento 
tiene un desarrollo desigual que habría que superar. Pienso que la ampliación y 
profundización de estos temas podría ser una obra colectiva de gran envergadura y utilidad 
para la militancia, tarea a emprender en Cuba donde están las mejores fuentes y 
condiciones para realizar este trabajo. 
En la segunda parte aprendí mucho al mismo tiempo que iba avanzando. En ella no 
pretendo sino entregar una información sistematizada de los temas que abordo y sobre los 
cuales hay mucha literatura, pero que justamente por su variedad, diversidad, amplitud y 
dispersión es de difícil acceso a quien no está en un medio académico. Advierto que no he 
realizado un estudio exhaustivo de toda la bibliografía disponible, me he basado 
fundamentalmente en los libros que he tenido a mano la mayoría se encontraban en mi 
casa; la bibliografía que figura al final del libro se refiere sólo a los libros que he podido 
revisar personalmente. Si algún autor importante no figura entre los trabajos consultados 
esto no se debe a un descarte voluntario, sino únicamente a que no he podido tener acceso a 
sus obras en esta fase de elaboración en la que me encuentro. 
La tercera parte, sin duda la más mía, es la que me ha dejado más satisfecha. 
El libro contiene muchas citas textuales que tienen el objetivo de poner al lector en contacto 
con los verdaderos autores de las ideas que expongo y permitirle profundizar en ellas si así 
lo desea. Por otra parte, estas citas tienen características muy especiales: las palabras 
textuales a menudo se ven interrumpidas por mis propias palabras. En muchos casos 
recurro a esta forma de exponer las ideas para evitar usar en el texto elaboraciones 
demasiado técnicas, que rompan la fluidez de la lectura para los no iniciados en el tema. En 
notas a pie de página, además de las referencias bibliográficas correspondientes, en algunos 
casos figuran definiciones y explicaciones que estimo de interés; en otras expongo 
textualmente precisiones de los autores escritas en un lenguaje más técnico. 
Todavía no me siento plenamente satisfecha con lo logrado, hay temas que habría querido 
desarrollar más. He preferido publicarlo en el estado actual sabiendo que este libro por su 
contenido será siempre un libro abierto. No pretendo decir la última palabra, sino contribuir 

                                                 4

.  El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), dirigido por Hugo Fazio, y el Centro de Estudios sobre la 
Transnacionalización, Economía y Sociedad (CETES), dirigido por Orlando Caputo. 
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modestamente al debate. En la era de la comunicación electrónica la idea de enumerarme 
los párrafos me ha resultado muy útil para el intercambio de ideas, de ahí que he pedido al 
editor que se mantenga esta modalidad en esta nueva versión. 
Antes de terminar, quiero aclarar que este trabajo se refiere a la izquierda de inspiración 
marxista identificada con el movimiento de liberación nacional y advertir que la propia 
definición de la izquierda es uno de los temas pendientes. 
Finalmente quiero agradecer a mi querido equipo de MEPLA, sin cuyo múltiple aporte este 
libro no habría podido dar a luz; a Grette Weimann, que me ayudó en las etapas finales de 
la edición;  a los compañeros cubanos del Departamento América que siempre han estado 
dispuestos a evacuar cualquier duda y a otorgarme la información necesaria; a todos los que 
tuvieron en sus manos mis diferentes versiones y me hicieron llegar sus aportes y 
sugerencias; y , muy especialmente; a aquellos que se lo leyeron en forma integral o me 
hicieron sugerencias concretas durante el proceso de gestación de la edición preliminar: 
Clodomiro Almeyda, Schafik Handal, Julio Carranzas, Carlos Ruiz, Kiva Maidanik, 
Manuel Riesco, Helio Gallardo, Jesús García, Ignacio Rodríguez, José Arbezú, Beatriz 
Muñoz, María Auxiliadora César, François Houtard, Marcela Escribano, Tomás Moulián, 
Ramiro Abreu, Miguel Limia, Antonio López; y a Hugo Cores, Jerónimo de Sierra, Pedro 
Landsberger, Nelson Gutiérrez, Julio Carranzas, Pedro Monreal, Silvio Baró, Manuel 
Riesco, Samir Amin y Alonso Aguilar, en el proceso de gestación de esta última versión. 
A todos debo algo, pero quiero aclarar que eso no los compromete con los resultados que 
aquí presento. Estos son de mi exclusiva responsabilidad. 

 
Marta Harnecker 

La Habana, Cuba, 9 de mayo de 1999. 
 

 PRESENTACIÓN A LA EDICIÓN PORTUGUESA  

 LA IZQUIERDA EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI: 
 UN LIBRO IMPORTANTE Y POLÉMICO DE MARTA HARNECKER 

MIGUEL URBANO RODRÍGUEZ 
DICIEMBRE 1999 

El último libro de Marta Harnecker persigue suscitar un debate creador. Se trata simultáneamente de una 
reflexión sobre acontecimientos de la historia contemporánea, de un ensayo político y también de una 
propuesta de debate para la revitalización de la izquierda. El desafío comienza en el título: “Haciendo posible 
lo imposible: La Izquierda en el umbral del Siglo XXI”. 

En la portada de una primera edición cubana5, que se agotó rápidamente, figuraba una información: “versión 
preliminar”. La autora explicaba en la Introducción: “esta edición es el resultado de diferentes versiones a las 
que se han incorporado ideas y sugerencias de amigos y compañeros. En un determinado momento 
aclaraba se me planteó el dilema de seguir durante unos dos años más profundizando y ampliando el 
trabajo o publicarlo en el estado actual, como un trabajo preliminar, inconcluso, que sirviera de instrumento 

                                                 
5

. Marta Harnecker, Haciendo posible lo imposible: la izquierda en el umbral del siglo XXI (versión preliminar), 
MEPLA, La Habana, febrero de 1998. Meses después esta misma versión se publicó en Santiago de Chile y Bogotá. 
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para provocar el debate y me permitiera recibir aportes de mucha gente, de muchos militantes, que quizá no 
están dispuestos a escribir o no saben cómo hacerlo, pero sí se prestan gustosos a discutir sobre un material 
ya estructurado. Terminé finalmente por inclinarme por esta última opción y esto es lo que aquí presento, 
esperando publicar algo más definitivo en uno o dos años más. 
El debate en América Latina y también en círculos de la izquierda europea excedió la expectativa de la autora. 
Fueron muchas las opiniones y sugerencias recibidas. Marta Harnecker, respetando el proyecto, fue empujada 
a una reflexión y a lecturas que la llevaron prácticamente a escribir un nuevo libro la versión definitiva 
editada en México (Siglo XXI), Portugal (Campo das Letras) y España. 
Marta afirma que su libro se refiere a la izquierda latinoamericana y a sus desafíos actuales, pero su trabajo 
trasciende esa meta: interesa a toda la humanidad progresista, sin distinción de continentes, nacionalidades o 
posiciones partidarias. 
La primera parte es una síntesis de acontecimientos relevantes ocurridos en América Latina a partir de la 
Revolución Cubana. En la segunda parte la autora pretende iluminar el mundo de la transición del milenio, tal 
como ella lo siente en el ámbito de la revolución científicotécnica instrumentalizada por la globalización 
neoliberal. En la tercera parte Marta reflexiona sobre la posición en que se encuentra la izquierda, sumergida 
en una crisis teórica, programática y orgánica. Asumiendo la herencia de Marx y reivindicando la actualidad 
de su pensamiento y lecciones, aborda la cuestión básica de una alternativa al neoliberalismo. 
La profundización de la reflexión sobre la temática de la globalización neoliberal, el nuevo paradigma y las 
consecuencias de la revolución informática, implicó para la autora un esfuerzo ciclópico. Para bajar al vientre 
de la criatura, Marta se movió durante meses en senderos abiertos por el pensamiento de economistas, 
sociólogos, politólogos, historiadores y filósofos, clásicos y contemporáneos. Sin ese trabajo, indispensable 
para iluminar el cuadro de la crisis de civilización del final del milenio, la autora no podría plantear en la 
tercera parte algunas ideas para un debate en torno a la reorganización de la izquierda que le permita enfrentar 
en mejores condiciones los grandes desafíos del siglo XXI. 
La palabra izquierda es en sí misma una fuente de equívocos; pero no hay otra tan breve y útil para el debate 
que pueda englobar el conjunto de ideas y ciudadanos progresistas que, a nivel planetario, condenan la 
explotación del hombre, repudian el neoliberalismo y la sacralización del mercado, rechazan el proyecto de 
sociedad impuesto a la humanidad. 
El lector se preguntará qué es lo que distingue este libro de decenas de otros sobre el mismo tema. En primer 
lugar la fuerza de la técnica de comunicación. Las reflexiones de Marta Harnecker sobre el pasado reciente y 
las síntesis a las que llega, tanto como las cautelosas meditaciones en torno a caminos a recorrer en busca de 
respuestas al qué hacer no son académicas. Uno de los secretos de Marta consiste en una fórmula que le 
permite utilizar un lenguaje extremadamente simple, accesible a trabajadores sin cultura, para tratar temas 
muy complejos. Ella demuestra, una vez más, que los grandes problemas que condicionan el futuro de la 
humanidad pueden ser tratados con rigor metodológico y alto contenido, como si fuesen asuntos de la vida 
cotidiana. La estructura del texto es poco habitual por su simplicidad. Impresiona la seguridad del lenguaje; el 
discurso, casi sin imágenes, despojado de metáforas, es frío en la forma. El estilo está finalmente en su 
aparente ausencia. 
Otra de las originalidades del libro es la forma en que Marta Harnecker usa la documentación. En menos de 
cuatrocientas páginas maneja una bibliografía supercaudalosa. Evitando intervenir de manera ostensiva, 
excepto cuando se hace indispensable, ella transcribe opiniones o análisis de diferentes autores que informan 
sobre luchas contemporáneas, intentan clarificar grandes problemas en discusión o contribuir para una mejor 
comprensión de las astucias de las estrategias neoliberales. El lector camina por su mano en el terreno 
movedizo de la búsqueda de alternativas. La acompaña en indagaciones sobre la idea de revolución, las 
relaciones entre las organizaciones de vanguardia y el movimiento popular y las motivaciones y formas de 
militancia. 
La selección de los autores y de los párrafos transcritos es obviamente fundamental en el desenvolvimiento de 
esta obra atípica, pero eso no significa que Marta esté siempre de acuerdo con las opiniones que cita. Con 
alguna frecuencia estas sirven para evidenciar discrepancias. Con la fusión de lo que dicen autores muy 
diferentes y de lo que ella va procurando colocar en el tablero en que las ideas son movidas como piezas de 
ajedrez, el libro adquiere poco a poco una estructura sólida, se vuelve enseñanza y proyecto. 
La obra es polémica de comienzo a fin. No identifico en eso un defecto, sino una virtud. Para mal de la 
humanidad, estamos poco acostumbrados a que la mayoría de los intelectuales en un mundo dominado por el 
poder informacional cultiven la virtud de la autenticidad. Tal vez por eso mismo la tercera parte del libro, 
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secuencia natural de las anteriores es la más importante, porque la izquierda en el umbral del siglo XXI no se 
encuentra en buenas condiciones para enfrentar los grandes desafíos resultantes de la hegemonía neoliberal y 
del pensamiento único. Esa izquierda, perpleja, tiene poco de gratificante a ofrecer. En primer lugar hay que 
definirle las fronteras. En Europa concretamente la perversión mediática presenta como representativos de la 
izquierda partidos socialistas y socialdemócratas que, instalados en el gobierno, son celosos defensores de 
políticas neoliberales. Eso ocurre actualmente en Alemania, Franca, Italia, Inglaterra y Portugal. 
Absurdos como ese se insertan en una crisis global de civilización, más grave e infinitamente más compleja 
que la del inicio de la Edad Media, cuando se desagregó el Imperio Romano de Occidente 
Marta no cree que se pueda comprender el mundo contemporáneo y buscar alternativas viables para el impase 
neoliberal sin que para analizar la realidad se acuda al instrumental científico de Marx. Responsabilizar al 
marxismo por lo que sucedió en la URSS, como lo hace la propaganda neoliberal, es un absurdo tan grande 
como responsabilizar a una buena receta de cocina de que el flan se queme en el horno. Nadie mejor que 
Marx  nos recuerda  elaboró una crítica del capitalismo de su época; nadie como él ha sido capaz de 
vislumbrar hacia dónde iba la humanidad sometida a las relaciones capitalistas de producción. De alguna 
manera él previó con un siglo de anticipación el proceso de globalización que vive hoy el mundo. 
En los últimos veinticinco años la Tierra cambió más que en los cien anteriores. Sin embargo, no disponemos 
todavía de un estudio comparable por el rigor y lucidez al que Marx elaboró sobre la sociedad industrial. 
Estamos retrasados en el diagnóstico del capitalismo de la revolución electrónicoinformática. ¿Que 
modificaciones introdujo la máquina digital en el concepto clásico de plusvalía? ¿Acaso tenemos respuesta 
satisfactoria para las consecuencias del funcionamiento de un mercado en donde solamente el juego 
especulativo con las divisas representa casi sesenta veces el valor total del comercio mundial? ¿Acaso 
tenemos ideas concretas sobre la manera de detener engranajes financieros como los que han hundido los 
países de Asia Oriental y Brasil, crisis que afectan a toda la humanidad? ¿Acaso conocemos en profundidad el 
funcionamiento de lo que el sociólogo español Manuel Castells llama la sociedad informacional, es decir, la 
forma nueva y específica de organización social en que la generación, el procesamiento y la transmisión de la 
información se convierten en fuentes fundamentales de la productividad y del poder, gracias a las 
innovaciones tecnológicas del actual período histórico? 
Las respuestas son negativas. En su libro Marta destaca bien el carácter monstruoso del proyecto neoliberal y 
los mecanismos de una sociedad concebida para minorías, en la cual el poder informacional cumple un papel 
cada vez más decisivo. Va más lejos y más hondo de lo que sobre la misma temática hizo, por ejemplo, 
Ignacio Ramonet en su best seller Geopolítica del caos. Eso, porque Marta no escribe como espectadora 
angustiada, ni divulgadora de las consecuencias de una aplicación perversa de las innovaciones de la ciencia y 
la técnica. Su perspectiva es la de alguien que dedicó su vida al trabajo militante en pro de la transformación 
revolucionaria de la sociedad. No puede por eso quedarse en el cómodo terreno del diagnóstico de la crisis de 
la civilización. 
Marta Harnecker es una revolucionaria chilena de larga trayectoria. Ganó proyección internacional a 
comienzos de los setenta con su libro Los conceptos elementales del materialismo histórico, que cumplió en 
América Latina un papel semejante al de Georges Politzer en Europa. Editado por Siglo XXI vendió hasta 
hoy, en lengua española, alrededor de un millón de ejemplares. Su nombre andaba de boca en boca en las 
universidades de América Latina. En esa época militaba en el Partido Socialista de Chile. La conocí en 1997, 
en La Habana, donde dirige el Centro de Investigaciones “Memoria Popular Latinoamericana”, ONG 
dedicada, como su nombre lo dice, a recuperar la memoria de un continente sometido al imperialismo. 
En mi larga existencia de trotamundos he conocido pocos intelectuales como Marta Harnecker, que se 
entreguen en forma tan intensa a las tareas que se proponen. Sin embargo, esa dedicación extrema no le hace 
perder de vista que hay que rechazar todo lo que pueda deshumanizar la maravillosa aventura de la existencia 
individual. El objetivo de la revolución social escribe no es solamente luchar para sobrevivir, es además 
transformar la forma de vivir. Consecuente con tal opción, considera indispensable penetrar en “el mundo de 
la moral y del amor, la transformación directa y cotidiana del modo de vivir, pensar y sentir”. 
Creo que los comunistas y gente progresista de muchas tendencias van a leer con interés e incluso emoción 
en desacuerdo muchas veces, porque el libro es siempre polémico y desafiante lo que Marta escribió 
sobre temas como los instrumentos políticos adecuados a los nuevos desafíos, los diferentes tipos de 
militancia, el centralismo democrático en la era neoliberal, los espacios para debate, la democracia en los 
cuadros de dirección de los partidos revolucionarios, las relaciones entre partido y sindicato, partido y masas, 
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el partido único en una sociedad revolucionaria acosada, y los desafíos que se plantean en la esfera 
institucional y el terreno electoral en sociedades capitalistas. 
Me incluyo entre aquellos que consideran mucho más difícil hoy la opción revolucionaria que en otras épocas, 
porque las generaciones actuales tienen conciencia de que no serán protagonistas de rupturas sociales que 
concreticen los ideales del socialismo. 
En un encadenamiento de ideas y hechos fascinante, moviéndose desde Marx a Fidel, de Lenin a Gramsci, 
citando y comentando textos de gente tan diferenciada como, entre muchos otros, Schumpeter, Althusser, 
Chomsky, André Gorz, Manuel Castells, Robert Reich, Christopher Freeman, Carlota Pérez, Chossudovsky, 
Ramonet, Hobsbawm, Chesnais y, obviamente, muchas de las figuras más destacadas del pensamiento 
político, social y económico de América Latina, de Mariátegui a Fidel y al Che; Marta Harnecker, en un viaje 
incesante por el tiempo, meditando sobre victorias y derrotas de movimientos revolucionarios, nos empuja 
siempre al escenario de un gran desafío a la imaginación y al trabajo político: el qué hacer. 
No comete el error de proponer soluciones. Llama la atención sobre temas subestimados u olvidados, ayuda a 
reflexionar en busca de caminos, lo que es mucho, incluso porque no pretende proporcionar certezas. Creer 
que la globalización neoliberal imperial está condenada por su irracionalidad a fracasar, no significa que las 
fuerzas progresistas se encuentren hoy en condiciones de llevar adelante revoluciones victoriosas en tiempo 
predecible. El libro de Marta plantea el problema: ¿qué revolución queremos?, ¿con qué revolución 
soñamos?, ¿qué tenemos a proponer? 
A nivel internacional la izquierda no tiene programa, no dispone de teoría. Hay que crear casi todo a partir de 
una situación extremadamente desfavorable. Sin teoría revolucionaria la intervención de las masas en la 
transformación de la historia solamente puede lograr objetivos limitados. Marta recuerda palabras de un gran 
revolucionario por juzgarlas adecuadas para la comprensión de las difíciles luchas que las fuerzas progresistas 
tendrán que entablar en las próximas décadas: El mayor peligro quizá el único para el verdadero 
revolucionario es exagerar el revolucionarismo, ignorar cuáles son los límites en que los métodos 
revolucionarios son adecuados y eficaces. Son palabras de Lenin y conservan enorme actualidad no obstante 
ser muy diferente el contexto. Nuestra época es de desaliento y confusión, de esperanzas frustradas. 
Marta tiene conciencia de que en el final del milenio, con la actual correlación de fuerzas, es utópico pensar 
en la toma del poder por vía insurrecional en sociedades dominadas por el imperialismo. Fidel Castro afirmó 
no hace mucho que revoluciones como la Francesa de 1789 o la Rusa de Octubre de 1917 no podrán repetirse, 
para concluir que las grandes revoluciones del futuro próximo serán generadas por las crisis, cada vez más 
desbastadoras, del propio capitalismo. 
Tomando distancia de los marxistas y exmarxistas que sueñan con la participación en el poder y creen en 
compromisos con la social democracia (cuyos resultados son transparentes y decepcionantes en países como 
Chile, Francia e Italia) Marta nos recuerda que, contrariamente a lo que sostiene la derecha, la política no es el 
arte de lo posible. La izquierda no puede catalogarse como tal si concibe la política como “real politik”, 
porque eso no significa sino adaptarse a la realidad actualmente existente. Según ella la izquierda debe 
concebir la política como el arte de construir la fuerza social y política capaz de cambiar la realidad haciendo 
posible en el futuro lo que hoy aparece como un imposible. 
La admiración que me inspira el bello y lúcido libro de Marta Harnecker no es afectada por no compartir 
algunas opiniones de la autora. Me distancio concretamente de la manera algo generalizante como plantea la 
cuestión del derecho de tendencia en los partidos de izquierda. Considero una visión idealista del Partido de 
los Trabajadores (PT), de Brasil. Un grupo de cuadros de alta calidad no hace por sí solo un gran partido. 
Asimismo, no comparto lo que me parece ser una actitud de optimismo prematuro ante la nueva situación 
creada en Venezuela por la elección de Hugo Chávez. 
Marta Harnecker escribió este libro pensando sobre todo en los jóvenes de América Latina, pero se trata de un 
libro que tiene interés para toda la humanidad progresista, y creo que va a alcanzar una proyección mundial. 
Estoy persuadido que millones de hombres y mujeres que en distintos lugares del mundo permanecen fieles a 
los ideales de izquierda en sociedades muy diferentes, tienden a hacer suyo el desafío sintetizado en el título 
de su libro: Haciendo posible lo imposible. 
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 INDICE TEMÁTICO  

ANDREA VASCONI 

A 
Acumulación de fuerzas: 1141, 1161, 1296-1297, 1371-1372, 1399. 
Africa: 5-8, 14-17, 25, 58, 60, 712, 779. 
Agricultura: 290, 812, 954; 
 agroindustrial, 200; 
 agroexportador, 596-597; 
 migración campo-ciudad, 72, 955; 
 revolución tecnológica 276, 835, 1027. 
Alegal: 1273, 1398-1399. 
Alemania: 
 Bundesbank,  449; 
 crecimiento, 975; 
 filiales, 447, 449, 875; 
 inversiones, 524; 
 migración, 870. 
Alianzas: 
 amplias, 1366; 
 clases de, 200; 
 de lucha 1161-1164, 1209; 
 económicas, 65, 136; 
 electorales, 1304-1308 (ver más en elecciones); 
 flexibles, 128; 
 fuerzas revolucionarias, 149; 
 internacionales, 1283; 
 sociales 583, 618, 643, 944; (ver alianzas en empresas). 
Alianza para el Progreso: 31-36. 
Alienación: 1342; 
 producto, 919.  
 liderazgos, 1342 (ver más en liderazgo); 
 producto, 919. 
Alternativa (o): 986, 993, 1031, 1042-1043; 
 ausencia de un programa, 1033-1037, 1362; 
 perfilamiento de, 1038-1040; (ver más en Gobiernos locales). 
Allende, S., 50, 99-101, 103, 188-121. 
América Latina: 
 crecimiento económico 547;  
 consecuencia de la crisis asiática, 683, 697 (ver más en Crisis capitalista); 
 dependencia política, 16-17; 
 deuda externa 584, 588-597; 
 economía global 598-611, 984; 
 gobiernos 593 (ver más en Gobierno); 
 OLAS, 62-64;  
 política norteamericana hacia, 25-31 (ver más en Alianza para el Progreso); 
 reformas del Estado, 656 (ver más en Estado); 
 trabajadores, situación de los, 878-903; 
 transición a la democracia, 167-173, (ver más en democracia, Unidad Popular en Chile y dictaduras 
militares; ver modelos en Desarrollo y Neoliberalismo). 
AMI: 534 - 538  
Análisis: 
 carencia, 989-994; 
 marxista, 992-993, 1019-1020 (ver más en marxismo); 
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 político, 1080;  
 teórico, 1109, 1113 (ver más en teoricismo). 
Argentina: 577, 643, 689, 890, 1084. 
Asambleísmo: 1326-1327. 
Asia: 5-6, 14-17, 25, 58, 60; 
 empleo, 819; 
 polos dominantes 539, 547; 
 tigres 547; (ver crisis asiática en Crisis capitalista). 
Autocrítica: 193, 1138, 1059-1060, 1090-1138. 
Automatización: 396, 423, 709, 790, 797, 838; 
 producción automatizada, 270, 394. 
Autonomía:  
 economías nacionales, 498-506; 
 organizaciones sociales y populares, 1155-1156, 1323, 1389; 
Autopista de la información: 480. 
Autoritario (s): 
 métodos, 181, 632, 1233-1244, 1323; 
 poderes, 620, 624-632, 654, 1298 (ver más en Dictaduras militares). 
Autoritarismo: 1081, 1102-1103; 
B 
Banco Mundial: 348, 543, 562, 592, 605, 610, 647, 717. 
Barrios: 789. 
Bases: 
 apoyo a la contrarrevolución, 199-200 
 consulta para la toma de decisiones, 1202, 1269, 
 organismos, 1225; 
 recomponiendo desde, 942; 
 social de apoyo, 639-630; 
 (ver comunidades cristianas de base). 
Basismo, 1081-1082; 
Benetton: 376, 379. 
Bienes y servicios: 535, 835. 
Biotecnología: 274, 275, 709, 755, 835. 
Bolivia: 19, 92, 97, 123, 900 (ver guerrilla boliviana). 
Bolchevique: 
 modelo de partido, 1090-1096. 
Brasil: 19, 52, 86, 123; 
 crisis asiática consecuencias, 674, 684, 689, 967; 
 flujos financieros, 705; 
 mercados, 565; 
 modelos de desarrollo, 569, 575, 577; 
 pobreza, 577; (ver PT, MST, presupuesto participativo). 
Burguesía: 47,  
 intereses, 533, 1195; 
 ideología, 994, 1074; 
 liberal, 628; 
 métodos, 1176, 1184, 1374 (ver más en autoritarios); 
 modernizante, 35, 519. 
 (ver alianzas de clases). 
Burocracia: 433, 533. 
Burocrática (o): 
 aparato: 1250, 1309, 1315-1318; 
 barreras, 1377; 
 desviaciones, 1177, 1130; 
 (ver centralismo burocrático). 
C 
Cámara de Representantes de EE.UU.: 676, 826. 
Campesinos: 74, 161, 256, 1056, 1135 (ver en Agricultura migración campo-ciudad; ver mano de obra 
agrícola). 
Campo: 
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 ideológico, 1010; 
 popular, 929-946; 
Campo socialista: 4, 9, 11-13, 208; 
 (ver desintegración y polémica chino-soviética en Socialismo). 
Canadá: 449; 534. 
Capital: 
 acumulación, 356, 482-483, 496, 553, 643; 
 concentración, 379,  
 dueños, 558, 581; 
 flujo, 467; 
 internacionalización, 462-550; 
 mundialización, 512 (ver más en gobalización y mundialización); 
 parasitario, 490; 
 transnacional, 475, 563; 
 (ver más en desrregulación del mercado). 
Capital industrial: 
 centralización y concentración, 507-514, 516-517. 
Capital finanfiero: 478-506; 
 como fracción hegemónica, 515-538; 
 autonomía frente al industrial, 494-497. 
Capitalismo: 
 sistema, 316, 666; 
 crecimiento, 317; 
 desarrollo, 602-603, 656, 785; 
 relaciones de producción, 475-476, 904, 925; 
 (ver Crisis capitalista). 
Caudillos: 1340. 
Causa R: 1227, 1271, 1294, 1302, 1387 (ver más en Movimiento Quinta República). 
Centralismo burocrático: 1233-1245 (ver más en Consenso). 
CEPAL: 599, 601, 879, 880, 900, 902. 
Chiapas: 161, 255-267; ver EZLN. 
Chile: 
 golpe militar, 122-126; 
 modelo neoliberal, 559, 604-611, 884; 
 pobreza, 608, 880 
 Unidad Popular, 99-121. 
China: 
 empresas familiares, 407; 
 manufactura, 447, 449; 
 polos de desarrollo, 565; 
 dificultades, 687. 
Chips: 778, 897. 
Circuitos integrados: 333, 896. 
Ciudadanos: 
 conducción, 629-630, 651; 
 representación, 1168-1173; 
 (ver más en Participación ciudadana). 
Ciudadanos endeudados: 657-664. 
Clase dominante: 126, 286; 
 estratégia, 614, 628-629, 1039, 1068; 
 poder, 1060, 1074-1076, 1350, 1494; 
 política, 648-651, 1062. 
Clase obrera: 789-792, 866, 1016; 
 rol actual, 1050-1055; 
 segmentación y desintegración, 401, 841; 
 (ver más en trabajadores) 
Clases sociales: 47,  
 burguesa, 1193; 
 capitalista, 530; 
 demandas, 570-572; 
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 (ver Lucha de clases). 
Colonialismo: 5, 7, 14; 
 (ver más en movimientos anticoloniales). 
Comité de Base del Frente Amplio, 1219. 
Competitividad: 382, 459, 849; 
 apoyo estatal, 456, 523-525. 
Comunicación:  
 alternativas de, 1211-1214; 
 tecnologías, 474; 
 revolución, 279; 
 sistemas nacionales, 527; 
 usuarios de élite 742 
 (ver más en Medios de comunicación y en informatica y comunicación en Revolución científico-
técnica). 
Comunidad (des): 289; 
 empresarial, 637; 
 financiera internacional, 727; 
 indígena 784; 
 liderazgo, 1342; 
 pequeña, 1174. 
Comunidad organizada: 1330-1331, 1387. 
Comunidad Cristiana de Base: 82-88, 1134, 1220. 
Comunismo: 347, 675, 976, 1000; 
 (ver más en Movimiento Comunista Internacional). 
Conciencia: 
 antimperialista, 19; 
 anti-Unidad Popular, 108; 
 crear y fortalecer, 747, 780, 1155, 1201, 1369; 
 individual, 1228; 
 popular, 285, 1121. 
Condiciones: 
 adversas, 1368; 
 objetivas, 952, 976; 
 vida, 179, 577, 622, 904, 1317, 1324,  
Conducción: 
 capacidad real, 1099; 
 compartida, 1097; 
 militar, 1206-1209; 
 política, 138, 1093;  
 sin conducción, 1084;  
 unificada, 1240;  
 (ver más en Verticalismo, Centralismo burocrático y Dirección). 
Conocimiento: 
 directo e indirecto, 1077-1081. 
Consenso: 1217, 1238, 1239, 1263;  
 fabricar, 627-633, 651; 
 sin consenso, 645. 
Consumismo: 348, 634-641, 669, 736, 938. 
Contradicción: 1253, 1323. 
Contrainsurgencia: (ver Estratégia contrainsurgente) 
Control de Calidad: 381. 
Copias: (ver copia de modelos en Izquierda y modelo en Bolchevique. 
Correlación de fuerzas: 1059, 1114, 1259; 
 internas de izquierda, 1266, 1270; 
 mundial, 205-207. 
Correo electrónico: 755. 
Crisis Capitalista: 305-340; 
 asiática, 505, 569, 611, 674-706, 721, 927; 
 sistémica; 947-975. 
Cristianos: 
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 82, 86, 88, 146, 936, 1133-1134; 
 (ver más en Comunidades cristianas de base y Teología de la liberación). 
Critica: 1139, 1243. 
Cuadros: 254, 1090, 1266-1267, 1291, 1309-1310; 
 formación, 737, 1032, 1099, 1375; 
 políticos, 1206-1208; 
 reclutar, 90; 
 relevos, 186, 1177-1181; 
 rotación, 1376-1378. 
Cualificación: 838, 840, 867. 
Cuba: 1180; (ver más en Revolución Cubana). 
Cultura: 292; 
 adaptación, 319; 
 cambio cultural, 171, 937; 
 consumidor, 637-639; 
 ecológica, 780-781; 
 élite, 1210; 
 empresarial, 400; 
 hedonista, 661; 
 homogeneización, 728-752; 
 individualista, 937; 
 norteamericanización, 730-737. 
 masas, 1210. 
D 
Debate: 1233, 1247; 
 crear espacios, 1255-1258, 1400; 
 ideológico, 68, 192; 
 interno, 1264-1265, 
 democratizar, 1260; 
 teóricos, 1259. 
Demagogia: 1176, 1206.  
Democracia: 
 autoritaria (ver proyecto político en Neoliberalismo); 
 transición a la: 167-173; 
 al interior de la izquierda, 1243-1244; 
 representativa, 172; 
 refundar (ver Movimiento Quinta República); 
 (ver en izquierda valoración de la democracia). 
Democracia desmovilizadora: 657-644. 
Democracias restringidas o tuteladas: 167-173, 642-664. 
Derecha: 1040, 1066, 1072, 1141, 1276, 1280, 1396;  
 tecnócrata, 519. 
Derrota: 990, 1141;  
 militar, 160-161; 
 política, 209; 
 (ver derrota electoral en Revolución sandinista). 
Desarrollo: 476, 602-603, 643, 800, 902, 959, 1013, 1027; 
 desigual, 529, 962; 
 local, 656; 
 modelos, 568-611; 
 nacional, 537; 
 sostenible o sustentable, 722, 771-773, 781-785 (ver más en medio ambiente). 
Desarrollo humano: 714, 864, 925, 981. 
Desempleo: 599-600, , 828-831, 879-880, 926-927; 
 aumento, 561, 795, 801-808, 820-822; 
 datos: 608, 611, 816-817; 
 tasa natural, 558; 
 (ver flexibilidad laboral y subcontratación). 
Desregulación del mercado: 487-488. 
Desviaciones: 52, 56, 1090-1096, 1138-1139, 1165, 1234, 1299, 1361-1370. 
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Deuda externa: 268, 584-597, 715. 
Dialéctica: 297, 1110, 1242, 1262, 1366. 
Diálogo: 1262-1263, 1365,  
Dictaduras militares: 73, 86, 91-92, 122-123, 127, 167, 583, 643, 663, 1128, 1188 (ver poderes en Autoritarios; 
transición en Democracia y dictadura en Proletariado). 
Dirección: 1103, 1132, 1165, 1242, 1266-1269, 1306 (ver Conducción); 
Dirigentes: 1117-1118, 1123, 1178, 1207, 1231, 1330 (ver Líderes).  
Disciplina: 1091; 
 falta, 1069, 1089, 1241. 
Disciplinamiento: 663-664, 1060. 
Discurso: 84, 1038, 1040, 1189, 1285. 
Dogmatismo: 1108-1113. 
E 
Ecología: (ver en medio ambiente, Desarrollo sostenible o sustentable, y en Marxixmo y ecología) 
Economía global: 380, 382, 423, 464, 528, 539, 544, 589, 984. 
 (ver más en Autonomía de las economías nacionales).  
ELN: 52, 166, 220, 229, 1134. 
Elecciones: 625, 651; 
 campañas electorales, 237, 1034, 1176, 1227, 1368-1369, 1390. 
 como forma de lucha, 44; 
 (ver más en Izquierda avance electoral y Alianzas electorales). 
Electrónica: 
 avances tecnológicos, 271, 281, 728; 
 oficina, 413; 
 red 735; 
 grupos de la, 545; 
 (ver industria electrónica y microelectrónica). 
Élite: 
 dirigente, 737; 
 financiera, 515, 551-552; 
 segregación de las, 561; 
 trabajadores, 393, 401-402, 841, 916-923. 
Empleo: 793-831 
 estructura ocupacional, 832-851, 901-902; 
 jornada laboral, 903; 
 (ver más en Desempleo, Flexibilidad laboral, Fuerza de trabajo). 
Empresarios: 840. 
Empresas: 
 alianza entre grandes, 408-411; 
 flexibles, de nuevo tipo, 361-368: 
 pequeñas y medianas, 378-380; 
 red u horizontal, 420-444; 
 (ver más en Trasnacionales, Redes multidireccionales y en Producción). 
Errores: 1096, 1111, 1140-1141, 1314. 
Estado (s): 1193, 1196, 1197, 1316; 
 autoritario: 626 (ver más en Dictaduras) 
 autonomía, 448; 
 derecho, 1195 
 descentralización, 656; 
 interventores y bienestar, 324, 347-348,356, 621, 623; 
 nacionales, 515-538, 1059; 
 rol, 323, 529-530, 533, 1260, 1301;  
 reformar, 248-249; 
 (ver más en Burocrático). 
Estado de ánimo: 1115-1117, 1203, 1377. 
Estados Unidos: 76, 132, 205, 263, 289, 731-737, 752, 757; 
 compañías de: 93;  
 desempleo, 807, 816, 826; 
 empleo, 858, 951; 
 intervenciones e ingerencias de: 5, 134,150, 155-156, 200,202, 231, 253; 
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 liderazgo, 311, 515, 543, 548, 967-975; 
 sistema financiero, 503, 683, 703; 
 (ver norteamericanización de la cultura, política contra Cuba en Revolución Cubana, Estratégias 
contrainsurgentes y Cámará de representantes). 
Etnías: 1135-1137. 
Estrategia: 218, 145, 1360; 
 antisistémica, 982; 
 elaboración, 265-266, 1018-1019, 1023, 1050, 1401; 
 estrategísmo 1112; 
 reformista, 650; 
 regional, 1282-1284; 
 sindical, 935. 
Estratégia contrainsurgente: 24-36, 91, 105-118, 159-164, 203-204, 1023. 
Estratégia neoliberal de fragmentación social: 612-619, 943, 1064-1065. 
Ética: 
 protestante, 635; 
 ambiental, 781; 
 trabajo, 920. 
Excedente: 483, 484, 545. 
Exclusión: 719, 855, 873. 
Exclusión social, 881-887. 
Experiencias: 294, 382, 385-386, 390, 559, 626, 663, 738, 742, 932; 
 directa, 1077-1080. 
EZLN: 255-267, 1227, 1272, 1395 (ver más en Chiapas). 
F 
FARC: 166, 220, 223-226, 228 (ver más en Guerrilla colombiana). 
FDR: 149, 155. 
FMI: 348, 543, 562, 587, 589, 592, 595, 605, 647, 680, 685, 691. 
FMLN: 144, 152, 155, 157, 165, 196, 1227; 
 acuerdos de paz 210-218; 
 avances electorales, 236-237; 
 (ver más en Guerrilla salvadoreña). 
Flexibilidad laboral: 
 repercusiones, 852-877; 
 (ver más en subcontratación, trabajo y empleo). 
FSLN: 52,  
 hegemonía, 1164; 
 triunfo de la revolución, 127-141, 149, 159; 
 (ver derrota electoral en Revolución sandinista). 
Foco guerrillero: 54-55. 
Fondos privados de pensiones: 489-493. 
Fordismo, postfordismo: 324, 371, 383, 567, 848. 
Fragmentación: 1050, (ver más en Sociedad fragmentada y Estratégia de fragmentación). 
Francia: 705, 730, 760. 
Frente Amplio de Uruguay: 234-235. 
Fuerza (s): 
 armadas, 92; 
 derecha, 56, 1280, 1396; 
 guerrilleras, 144; 
 material 120; 
 moderadora 61; 
 motriz 47; 
 opositoras 1237; 
 productivas 180; 
 progresistas y revolucionarias 47, 58, 208, 1113, 1123; 
 (ver más en Unificación de las fuerzas revolucionarias, en Correlación y en Acumulación de fuerzas). 
Fuerza laboral: 561, 613, 829, 833, 850, 894, 904, 931, 952. 
Fuerza social antisistémica: , 1072, 1198, 1235, 1273, 1283; 
 construcción: 1062-1068. 
Fuerza social:  
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 construcción: 1050-1051, 1059-1062, 1109. 
G 
GATT: 348, 531, 535. 
Gobierno (s): 
 relación partido-gobierno, 1309-1314; 
 militares nacionalistas y antiperialistas, 92-98; 
 (ver más Dictaduras). 
Gobierno local: 1293-1345. 
 desafíos, 1379-1389; 
 gobernabilidad, 1303-1308; 
 participación popular, 1325-1345; 
 (ver relación con el partido en Gobierno, aparato en Burocratico. 
Globalización o mundialización: 462- 474; 
 polémica por el concepto: 462-472; 
 desigual e inconclusa, 539-550. 
Globalización neoliberal: 
 definición, 553; 
 efectos, 786-946; 
 problemas, 707-785; 
 (ver más en Pobreza, Capital y modelo neoliberal en Chile). 
Guerrillas: 
 boliviana, 54, 55; 
 centroamérica, 142-144; 
 colombiana, 166, 219-231; 
 guatemalteca, 158-166; 
 movimientos guerrilleros, 64, 99, 124, 223, 224; 
 peruana, 166; 
 salvadoreña, 145-157, 210-218; 
Guerrillas rurales: 50-57; 90, 142, 258. 
Guerrillas urbanas: urbanas, 89-91. 
H 
Hegemonía de la izquierda: 1163. 
Hegemonismo: 1158-1165. 
Hong Kong: 407, 548, 681, 682. 
I 
IBM: 418, 425, 524. 
Identidad: 400, 472, 744, 930; 
 cultural 743 (ver más en Cultura) 
 nacional 745. 
Ideología: 602, 618, 941; 
 efectos de la ideología dominante, 1074-1082; 
 (ver ideología en Neoliberalismo y en Burguesía). 
Instrumento político: 1072-1073, 1139-1292; 
 (ver más en Partidos políticos). 
Imperialismo: 15, 17, 47, 195, 207; 
 derrota 22; 
 ver movimientos antimperialistas. 
Individualismo: 285, 294, 668, 781-782, 787, 906, 937, 941, 1230, 1391-1393. 
Industria: 
 automatización de la, 396; 
 automotriz 377; 
 construcción, 322; 
 comunicación, 348; 
 electrónica, 701, 778, 894; 
 fabril, 311; 
 microelectrónica, 409; 
 publicitaria, 322; 
 textil, 311. 
Industrialización: 324. 
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Intelectuales de izquierda: 1037. 
Internacionalización: 
 capital, 462-474; 
 proceso productivo, 475-477. 
Internet: 281, 735-737, 742, 744, 747, 943. 
Izquierda: 130, 207-208; 
 avance electoral, 232-254, 673; 
 copia de modelos, 1190-1138; 
 desafíos: 987, 1396; 
 nueva cultural,193, 260-262,1266; 
 latinoamericana, 75, 78, 191; 
 escenario actual de la, 268, 982-988; 
 neoliberalizadora, 662; 
 revolucionaria 50-57; 
 valoración de la democracia 171, 1112-1128, 1166-1197, 1382. 
 (ver polémica Chino-Soviética en Socialismo, Organización política, Instrumento político y Partidos 
políticos). 
Izquierda institucional: 
 desafíos, 1371-1372. 
Izquierda, crisis: 
 orgánica, 1069-1138; 
 programática, 1033-1068; 
 teórica, 989-1032. 
Izquierda reformista: 
 reformista 50, 1346-1354. 
L 
Legitimidad: 345, 1263. 
Lenguaje: 1040, 1210-1215. 
Leninismo: 1090-1094, 1099, 1122, 1126, 1129, 1131, 1193, 1348. 
Líderes: 1296,  
 naturales, 1163; (ver más en Dirigentes). 
Lucha: 1093-1094; 
 condiciones, 935, 1049-1050, 1077; 
 crear condiciones, 1058, 1121, 1297, 1044. 
Lucha de clases: 195, 319, 355, 643, 1014, 1077, 1093, 1099, 1147, 1243. 
Lucha armada: 
 polémica por lucha armada, 42, 44, 50, 63. 
Lucha institucional: 
 revolucionaria, 1355-1360. 
M 
Mano de obra: 
 agrícola o rural, 824, 905; 
 barata, 475, 541, 561, 831, 891; 
 libre contratación, 550; 
 costos de la, 892, 926, 949; 
 cualificada, 322, 348, 839, 893, 927; 
 disciplinada, 566; 
 emigración de la, 792; 
 explotación 692; 
 externa, 840; 
 flexible, 404; 
 fluctuante, 840; 
 industrial, 566; 
 multifuncional, 381; 
 periférica 840, 854; 
 poco cualificada, 366, 824; 
 reducción, 366, 423, 800; 
 reserva de, 558; 
 segmentación, 905; 
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 tecnología ahorradora de, 797, 800, 822, 831. 
Marxismo: 
 ciencia y determinismo histórico, 995-1019; 
 crisis, 1020-1032 
 Ecología, 1026-1031; 
 (ver Análisis marxista y Materialismo Histórico). 
Maoístas: 57, 69. 
Masas: ver movimiento. 
MAS: 246. 
Materialismo Histórico: 997 (ver más en Marxismo). 
Mayoría: 1064, 1189-1192, 1240; 
 minorías, 1245-1254. 
Medio Ambiente: 
 daños, 753-785; 
 (ver más en Desarrollo sostenible, en Marxismo y ecología). 
Medios de Comunicación: 783; 728 
 medios, 1394-1395; 
 control sobre, 542, 525, 646; 
 desarrollo, 282; 
 globalización: 527; 
 papel 268, 627, 671, 728-729; 
 (ver más en Comunicación). 
Memoria: 126, 1141-1143. 
Métodos de gestión: 381. 
Microelectrónica: 341, 357, 362, 409, 552, 709, 835. 
Migrantes: (ver en Trabajadores, en Agrícultura migración campo-ciudad y en Movimientos antimigración) 
Militancia: 1216-1219; 
 formas de militancia, 1220-1232. 
Motivaciones: 1201, 1247, 1272, 1322, 1333, 1341. 
Movimiento(s): 
 anticoloniales 6, 13; 
 antimigración 875; 
 antimperialistas 23; 
 armados 62, 143, 197, 206, 211, 258; 
 ecologista: 752, 936, 942; 
 feminista, 152, 752, 936; 
 ideológico, 670; 
 intelectual, 748; 
 liberación nacional de, 4, 13, 60, 61, 63; 
 masas de, 38, 74; 
 obrero, 51, 555, 663, 668,931, 935; 
 revolucionario, 4, 6, 123, 127, 195; 
 social, 88, 166, 168, 740, 936, 1082; 
 como correas de transmisión, 1129-1132; 
 solidaridad 752. 
Movimiento Comunista Internacional: 61, 81, 192; 
 Internacional Comunista, 1094-1095; (ver más en Comunismo). 
Movimiento de Reforma Universitaria: 70-78, 92, 168, 752; 
Movimiento popular: 6, 124, 127, 149, 167, 169, 172, 202, 25, 656, 658, 786, 948, 946, 1198-1209. 
MST - Movimiento de los Sin Tierra: 946, 1056, 1396. 
Movimiento Sindical: 168; 
 debilitamiento, 659, 829, 936, 952; 
 estrategia, 1050. 
Movimiento 26 de julio: 37, 39, 42, 1106. 
Movimiento Unitario de los Pueblos Afroasiáticos: 15. 
Movimiento Quinta República: 239-253. 
Mujer: 
 derechos 708, 1126. 
 discriminación 83; 
 exclusión 738; 
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 participación política y social, 152, 168, 936, 942, 1152, 1156, 1260, 1290; 
 participación en el trabajo 809, 830, 843, 862, 887, 894, 895, 899, 901, 932, 956; 
Multimedia: 278, 281. 
Multinacionales: (ver en transnacionales). 
Mundialización: ver globalización. 
N 
Nacionalidad: 471, 708. 
Neoliberalismo: 551-705; 
 América Latina, 568-611. 
 alternativas, 656, 986; 
 críticas, 674, 702,715-716; 
 efectos, 672, 708, 832-846, 884, 943; 
 ganancias, 485; 
 hegemonía, 268, 530, 543, 941, 977; 
 ideología, 285, 665-673, 668-669, 708, 926, 933, 937, 946, 947; 
 modelo económico, 542, 551, 553, 557-567, 624-627, 720, 768, 832; 
 orígenes, 554; 
 proyecto político 620-664, 728; 
 proyecto social, 612-619 (ver más en Estratégia de fragmentación social, en Globalización neoliberal 
y en Crisis capitalista). 
Nicaragua: 19, 87, 128, 143, 155, 195, 197, 204. 
Nivel de vida: 609, 711-712, 773, 926-927. 
O 
Objetivos: 1204, 1228, 1287.  
Obreros: 643, 792, 833, 934, 1049. 
Ocupación, desocupación y subocupación: 901-902. 
Oficina virtual: 412-419. 
Oligarquía 34, 212, 504. 
OEA: 16. 
OSPAA: 15, 58, 60. 
Organización política: 1072-1089, 1094-1095, 1099, 1144-1145; 
 hacia adentro 1216-1292; 
 hacia afuera, 1149-1215; (ver Instrumento político y Partidos políticos). 
Organizaciones sociales y populares: (ver en Autonomía) 
  
P 
Panamá: 29, 92, 128. 
Paradigma: 
 informacional, 844, 905-908, 912, 947, 959 
 nuevo paradigma organizacional: 420-444, 915; 
 tecno-económico, 302-356, 422, 822, 828, 959; 
 tecnológico: 341-356, 361, 420, 552, 799, 824, 922: 
Participación: 
 ciudadana, 1194, 1208, 1271-1272, 1341, (ver más en Ciudadanos); 
 popular, 1325-1345. 
Partido Comunista: 42, 44, 50, 57, 63, 68, 208, 1095, 1101, 1107; 
 Checoslovaco 79; 
 Chino 9, 12; 
 Hungaro 9; 
 Uruguay 208; 
 Ruso 9, 42, 79, 174. 
 (ver polémica chino-soviética en Socialismo). 
Partido de la Revolución Democrática: 238, 
Partido de los Trabajadores de Brasil: 233, 673, 903, 1034, 1211, 1295, 1302, 1333, 1387; (ver más en 
Presupuesto participativo). 
Partidos Políticos: 
 crisis, 1070-1071; 
 vigencia, 1083-1089; 
 copia bolchevique, 1090-1138; 
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 (ver más en Instrumento político y Organizaciones políticas). 
Perestroika, 174-194. 
Poder: 
 asalto: 1121. 
Pobreza: 
 absoluta, 736; 
 en América Latina, 377, 608, 880, 902; 
 globalización, 708-727. 
Polarización: 352, 708-727, 916, 921 (ver más en Globalización de la pobreza). 
Política: 
 cambiar visión tradicional, 1059; 
 escepticismo, 1069-1071; 
 Realpolitik o arte de lo posible, 1043-1044; 
 volver posible lo imposible, 1044-1058. 
 (ver Instrumento político, Partidos políticos, Organización política) 
Préstamos: 336, 581, 585, 680; véase deuda. 
Presupuesto participativo: 1333-1345, 1387, 1397. 
Privatización: 557, 590. 
Proceso productivo: 
 internacionalización, 475-477. 
Producción: 
 organizada, 361-461; 
 flexible, 371-377. 
Programa de Ajuste Estructural: 712, 715. 
Proletariado: 1077, 1094, 1262; 
 estado, 1130; 
 dictadura del, 1122-1125, 1185-1188, 1192-1197; 
 vanguardia, 1094. 
R 
Redes multidireccionales: 
 modelo de: 407; 
 globales 445-461. 
Reingeniería: 366-367, 397, 423. 
Rentabilidad: 317, 326, 329, 43, 447, 471, 491, 559, 770, 831, 864, 948, 951, 961, 963, 970, 972, 874. 
Revolución: 24, 38, 42, 47, 54, 145, 198, 218, 245, 1284; 
 democrática, 218; 
 latinoamericana, 47, 49, 195; 
 social, 2, 3; 
 pacífica, 32; 
 violenta, 32; 
 cetroamericana, 135; 
 social, 2-3. 
Revolución científico-tecnica 132, 178, 182, 276; 
 electrónico-informática, 269-275 
 informática y la comunicación: 278-288; 
Revolución Cubana: 
 bloqueo contra, 526; 
 influencia 37-49, 61-66, 74, 748, 1108; 
 política norteamericana contra, 20-36, 49, 1179; 
 triunfo, 4-19; 
 apoyo a movimientos revolucionarios, 100, 127-128; 
 desintegración del socialismo, 66, 195, 265. 
Revolución China, 11. 
Revolución Mexicana, 19, 70. 
Revolución Sandinista: 149, 159; 
 derrota electoral, 157, 197-204, 987; 
 triunfo, 127-142; 
 (ver más en FSLN). 
Revolución Socialista 40, 45. 
Revolución tecnológica: 269, 290-295, 296-360; 
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 (ver más en Revolución científico-tecnica y en Paradigmas). 
Revolución Vietnamita 127. 
Rusia: 674, 676, 677, 688, 689. 
S 
Servicios: (ver Subcontraración de bienes y servicios) 
Socialismo: 4, 12, 42, 81, 99, 175, 191, 218, 253; 
 árabe, 6; 
 desintegración, 10, 67-69, 179, 187, 191, 195-196, 205-209, 211, (ver más en Perestroika); 
 polémica Chino-Soviética, 9, 11-13, 67-69;  
 chileno, (véase en Unidad Popular en Chile); 
 (ver más en Campo socialista). 
Sociedad: 
 ecologizada, 785; 
 fragmentada (ver en proyecto social del Neoliberalismo y en Estratégia de fragmentación). 
Sociedad informacional y global: 357-360; 
 cambios laborales, 786-877. 
Sujeto (s): 1017, 1341 
 movilización, 781,  
 sociales: 929, 935-937, 943-946, 1019, 1197, 1283-1284, 1371; 
 político: 1068-1069, 1087, 1093 (ver más en Instrumentos y Partidos políticos) 
Subcontratación de bienes y servicios: 403-407; 
 justo a tiempo, 384; 
 productos y servicios, 376, 438-439, 795. 
Subcontratación de trabajadores, 438-440, 860-867, 889, 931, 952. 
 (ver más en Flexibilidad laboral y en Trabajo temporal) 
Subjetivismo: 1114-1120. 
Sustitución de importaciones: 569, 570. 
T 
Tasa Tobin: 705 – 706. 
Taylorismo: 372, 396, 848, 919. 
Tecnología: 
 Transferencia tecnológica, 538; 
 (ver en Revolución tecnológica y en Paradigmas). 
Telecomunicaciones: 269, 280, 328, 342, 416-417, 561, 709, 798. 
Televisión: 281-282, 284-285, 734, 738, 742, 744, 937, 941, 943, 1211-1212, 1225, 1281; 
 influencia, 1396-1397; 
 (ver medios de comunicaión). 
Teología de la Liberación: 82-88, 146, 1133-1134. 
Teoricismo: 1108-1113. 
Tercer Mundo: 24, 33, 195, 268, 323, 865, 882, 952; 
 economía, 268, 324, 457, 467, 561, 564-566, 769, 790, 792; 
 política hacia el, 519, 546-547. 
Tercera Vía: 253 
Terror: 198, 242, 664. 
Toyotismo: 381-402, 914, 919. 
Trabajo:  
 precario e informal, 888-900; 
 reconceptualización, 904-928; 
 temporal o parcial, 858-859; 
 Teletrabajo: 281; 
 (ver más en Empleo, Subcontratación, Flexibilidad laboral, Élites de trabajadores, Fuerza laboral y de 
trabajo, Ocupación). 
Trabajadores: destrucción de sus conquistas, 621-623. 
 migrantes, 868-877; 
Trabajo de base: 1103, 1377. 
Trabajo teórico: 1036-1037. 
Transnacionales: 445-461, 525-526, 550, 893, 977; 
 dominio, 286, 537, 705, 741; 
 grupos,520-521. 
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Tricontinental: 55, 58-66. 
U 
Unión Soviética 2, 4, 11, 12, 13, 24, 25, 61, 63, 66, 132, 135, 155, 211, 263; 
 invasión a Checoslovaquia 79-81; 
 (ver más en Rusia, polémica Chino-Soviética y desintegración en Socialismo y en Perestroika). 
URNG: 144,161, 165 (ver más en guerrilla guatemalteca). 
Unificar: fuerzas revolucionarias, 58-66, 1085-1087, 1237. 
V 
Vanguardia: 1056, 
 iluminada, 1081-1082; 
 proletariado, 1094; 
 autoproclamarse, 1097-1099 
Vanguardismo: 1097-1101. 
Valor añadido: 849. 
Venezuela: 1084, 1194; (ver Movimiento Quinta República, Causa R). 
Verticalismo: 199, 1081, 1102-1103, 1202, 1323, 1328. 
Vía: armada 12, 43, 1360; 
 democrática, 99, 1280; 
 institucional, 1355; 
 negociación política: 195; 
 pacífica 12, 42, 50, 100, 244; 
 reforma, 1359; 
 revolución, de la: 145;  
Voluntad: 
 popular, 651; 
 única: 1073, 1083-1089; 
 unitaria, 1113. 
Z 
Zapatistas:  (ver en Chiapas y en EZLN) 
NOMBRES: 
Aguilar M., Alonzo: 356, 597, 899. 
Allende, Salvador: 50, 99-101, 103, 117-121, 625, 650. 
Almeyda, Clodomiro: 1070, 1199, 1224-1225. 
Althusser, Louis: 77-78, 297, 995, 1009. 
Amin, Samir: 356, 482, 542, 546, 567, 570, 602, 716, 876, 981. 
Anderson, Perry: 554, 670, 1278. 
Arbenz, Jacobo: 19, 650. 
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Batista, Fulgencio: 20, 37, 43. 
Betto, Frei: 85. 
Bella, Ben: 6. 
Binder M., Alberto: 614-615, 944. 
Blanco, Juan Antonio: 633, 770, 986. 
Bobbio, Norberto: 1349. 
Boff, Leonardo: 84. 
Borón, Atilio: 605, 1210. 
Bourdieu, Pierre: 558, 668. 
Brenner, Robert: 961, 968, 971. 
Brünner, José Joaquín: 738. 
Capella, Juan Ramón: 625. 
Cárdenas, Cuauhtémoc: 238. 
Cardoso H., Fernando: 233. 
Carter, J.: 129. 
Cassen, Bernard: 677, 735. 
Castañeda, Jorge: 255. 
Castells, Manuel: 357-359, 361, 369, 374, 380, 407, 422-423, 441, 461, 541, 569-570, 574, 583, 740, 820, 
835, 844, 847-848, 905. 
Castles, Stephen: 869, 875. 
Castro, Fidel: 37-38, 43, 115, 132, 194, 745, 979, 1179, 1181. 
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Chávez, Hugo: 239, 241-242, 245-246, 248-249, 251-252, 673, 936, 1195, 1271. 
Chesnais, Francois: 405-406, 451, 456, 458, 466-468, 470, 473, 494, 501, 508, 513, 691-693, 699-700, 702, 
704. 
Chomsky, Noam: 287, 500, 525, 535, 628-629, 664, 752. 
Chonchol, Jacques: 836, 845. 
Chossudovsky, Michel: 505, 564, 699, 708, 712. 
Coates, Ken: 821. 
Coñoecar, Alfonso: 1054. 
Cueva, Agustín: 47, 76. 
Da Silva, Ignacio “Lula”: 233, 1034, 1377. 
Debray, Régis: 54. 
Dubcek, Alexander, 79. 
Elster, Jon: 1187. 
Engels, Federico: 748, 1002, 1007, 1010. 
Estay, Jaime: 709, 714. 
Fajnzylber, Fernando: 577. 
Forrester, Viviane: 1139. 
Freeman, Christopher: 336, 802, 812, 814. 
Galeano, Eduardo: 728. 
Gallardo, Helio: 654, 720, 941, 1059, 1154-1156, 1232. 
Genro, Tarso: 1263, 1342, 1384. 
Gilly, Adolfo: 1288. 
González Casanova, Pablo: 545. 
Gorbachov, Mijail: 174-175, 187, 194. 
Gorla, Massimo: 1385. 
Gorz, André: 385, 392-394, 402, 840, 853, 864, 913-922, 927, 980. 
Gramsci, Antonio: 1045-1046, 1281. 
Guevara, E. “Che”: 52, 54-55, 64, 99, 1107, 1180, 1204, 1231, 1285, 1289-1290. 
Gutiérrez, Gustavo: 83. 
Handal, Schafik Jorge: 218. 
Hernández, Matín: 648-652. 
Hinkelammert, Franz: 588, 592, 645, 764-765, 767, 882, 1044, 1057. 
Hobsbawm, Eric: 72-73, 178, 788, 792-793, 798, 829, 1091. 
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Istúriz, Aristóbulo: 1327, 1395. 
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Mariátegui: 1095, 1135. 
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Martínez Heredia, Fernando: 66. 
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Medina, Pablo: 594-595. 
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Monreal, Pedro: 354. 
Moulián, Tomás: 640, 657, 938. 
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