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PROGRAMA del Seminario Internacional “Perspectivas 

críticas sobre la democracia electoral” 

 
CALENDARIO 

 

Hora CDMX Viernes 13 de septiembre de 2024 

9:00-9:30 

 

Inauguración: Miguel Armando López Leyva 

 

9:30-11:30 Mesa 1: Actores y sociedades cuestionando la democracia 

electoral 

 

Ponencias: 

• Carlos Bracho 

• Agustina Gradin 

• Georgina López 

• Ligia Tavera 

 

Moderación: Bruno Velázquez 

 

12:00-14:00 Mesa 2: Argentina cuestionando su democracia electoral, en 

el marco de la crisis de la democracia latinoamericana 

 

Ponencias: 

• Nicolás Lynch 

• Karina Ansolabehere 

• Ma. Soledad Cantero y Ma. Cristina Ruiz 

• Cynthia Ferrari 
 

Moderación: Leslie Lemus 

 

14:30-17:00 Mesa 3: Cuestionando los supuestos y el diseño de la 

democracia electoral 

 

Ponencias: 

• Magalí Argañaraz 

• Guillem Compte 

• Solange Delannoy 

• Gustavo López 

• Serhat Tutkal 
 

Moderación: Georgina López 
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PARTICIPANTES 

Inauguración: Miguel Armando López Leyva / Coordinación de 

Humanidades, UNAM 

 

MESA 1: ACTORES Y SOCIEDADES CUESTIONANDO LA 

DEMOCRACIA ELECTORAL 

Carlos Bracho / Universidad Bolivariana de Venezuela, Venezuela 

La democracia en disputa en la Venezuela Bolivariana: utopías y retro-utopías en 

torno a la reconfiguración de la democracia electoral 

El cierre del siglo XX en Venezuela rompió con el relato hegemónico del modelo 

nacional de democracia: la excepcionalidad venezolana. La emergencia de nuevos 

actores que ponían en cuestión dicho relato produjo contranarrativas e introdujo 

tensiones al interior de lo democrático, las instituciones y las prácticas de lo 

político, pero sin fracturar el imaginario que les fundamentaban: la democracia 

electoral. Partiendo de un enfoque histórico-estructural se pone de relieve los 

múltiples actores, prácticas y relatos que muestran el movimiento de las 

voluntades sociales y de los proyectos en lucha en el proceso de reconfiguración 

de la democracia electoral en el periodo bolivariano contemporáneo en torno a la 

utopía participativa y protagónica; y el retorno de la representación. Las 

múltiples de formas de relación entre las utopías y retro-utopías al interior de los 

acontecimientos que van constituyendo la reconfiguración democrática electoral 

en Venezuela permitirían dar cuenta de las determinaciones de la crisis 

democrática reciente en Venezuela y poder visionar horizontes de posibilidad sin 

romper con el campo democrático. Concluimos que la comprensión de las formas 

de reconfiguración democrática en Venezuela requiere romper con la narrativa 

polarizante y vacía de sentidos para concentrar la mirada en la constitución de 

sujetos políticos, actores y prácticas en momentos de sismo profundos al interior 

de la narrativa de la democracia electoral. 

 

Agustina Gradin / Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 

Argentina 

Democracia, acción colectiva y movimientos sociales en América Latina: saberes 

y aprendizajes desde la sociedad civil 

El escenario actual latinoamericano atraviesa una profunda crisis del modelo 

civilizatorio moderno-colonial, cuya expresión más acabada, el capitalismo y su 

modelo de progreso y desarrollo, está socavando incluso las condiciones de vida 

del planeta (Lander, 2019). En efecto, en la actualidad la crisis del capitalismo no 
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sólo gira en torno al conflicto capital-trabajo, sino también de lo que el 

ecologismo y el feminismo han denominado el conflicto capital-vida: el capital se 

apropia no sólo del plusvalor del trabajo, sino también del trabajo gratuito y 

feminizado que reproduce la mano de obra a un costo menor del que tendría si se 

adquiriese en el mercado. El capitalismo concibe a la naturaleza como un recurso 

al servicio del crecimiento económico, apropiándose de los recursos que 

pertenecen a futuras generaciones.  De este modo, el aumento de la ganancia 

implica la depredación eco sistémica: el capitalismo está “en conflicto estructural 

con la vida del planeta” y es “inherentemente ecocida” (Pérez Orozco, 2021). 

Entre estos cambios sociales, políticos, económicos y ambientales los 

movimientos sociales se han destacado por la potencialidad de sus acciones 

colectivas, orientadas a la ampliación de la frontera democrática en nuestra 

región. En efecto, las resistencias y las propuestas han marcado el devenir de la 

sociedad civil organizada, tanto para mostrar los límites de modelos civilizatorios 

basados en la acumulación por desposesión (Harvey, 2004) y el neoliberalismo 

tardío (García Delgado y Gradin, 2017), como para trabajar por la transformación 

y contención social, y la construcción de saberes y propuestas alternativas. Esta 

ponencia propone recorrer y sistematizar estos saberes y aprendizajes que 

diferentes movimientos sociales han protagonizado en su lucha contra las 

desigualdades y en pos de la ampliación y el fortalecimiento de nuestras 

democracias, para iluminar las tensiones que nos atraviesan como sociedad. 

 

Georgina Yemara López Hernández / Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO), México 

Nulidad de una elección por violencia política contra las mujeres en razón de 

género 

Se analizará la sentencia SUP-REC-1861/2021 de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que marcó una línea 

innovadora al anular las elecciones en Iliatenco, Guerrero debido a que se vulnera 

de forma determinante los principios constitucionales de la elección y se 

acreditaron actos determinantes, graves y generalizados de violencia política en 

razón de género en contra de una candidata.  

Esta sentencia pionera, es además de que representa un hito en la impartición de 

justicia electoral con perspectiva de género y una visión interseccional en nuestro 

país y la región, ya que por primera vez en América Latina, se sientan precedentes 

para la nulidad de los comicios por la violación a los principios constitucionales, 

de equidad, voto libre y por haberse acreditado violencia política por razón de 

género contra la candidata a la Presidencia Municipal de Iliatenco, Guerrero. 

Asimismo, se plantea la necesidad de analizar los efectos del rumor en los 

procesos electorales; así como los impactos comunitarios de este tipo de violencia 



    
 
 

5 
 

y los mensajes disuasivos de participación política en las niñas y las jóvenes; por 

todo lo anterior se propone que estas sentencias se acompañen de dictámenes 

antropológicos y se realicen estudios multinivel de los efectos en el corto y largo 

plazo de esta violencia en lo local, en especial en entidades como Guerrero donde 

ya se ha documentado ampliamente la violencia política contra las mujeres en 

razón de género. 

 

Ligia Tavera Fenollosa / Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO), México 

¿Pueden los movimientos sociales salvar a la democracia? 

Al decir de algunos autores,  el problema político más importante de nuestro 

tiempo se resume en dos paradojas.  Pierre Rosanvallon (2016), por ejemplo, 

sostiene que la democracia como ideal político no tiene competencia, pero los 

regímenes democráticos están siendo atacados desde múltiples ángulos y por 

diversos actores. Reflexionando sobre la región latinoamericana, Santos (2018) 

argumenta que la extensión de la democracia en América Latina trajo consigo una 

enorme degradación de las prácticas democráticas. Para Rosanvallon la 

desafección y desconfianza ciudadanas con la democracia pueden ser 

contrarrestadas por los movimientos sociales. Al “organizar la desconfianza” 

estos últimos presentan un potencial  democrático importante que podría, en su 

opinión, compensar la erosión en la confianza hacia las  instituciones políticas y 

la democracia. Una tesis que desde el campo de estudio de los movimientos 

sociales también sostiene Donatella della Porta (2020), aunque siguiendo una 

argumentación diferente. Para Donatella los movimientos sociales 

contemporáneos presentan innovaciones democráticas que se expresan en la 

adopción de prácticas deliberativas y participativas que, en su opinión, pueden 

“salvar la democracia”. Partiendo de este planteamiento, el trabajo explora el 

potencial y los límites de la relación entre democracia y movimientos sociales. 

 

Moderación: Bruno Velázquez Delgado / Cátedra Nelson Mandela de 

Derechos Humanos en las Artes, Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, 

México 

 

MESA 2: ARGENTINA CUESTIONANDO SU DEMOCRACIA 

ELECTORAL, EN EL MARCO DE LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA 

LATINOAMERICANA 

Nicolás Javier Lynch Gamero / Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Perú 
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Los desafíos a la democracia electoral 

La democracia electoral está en crisis en América Latina porque su marco de 

referencia: la democracia liberal no ha dado los resultados esperados. La primera 

señal de alarma ha sido la crisis de las llamadas transiciones a la democracia, en 

las décadas de 1970 a 1990 del siglo pasado, que dieron derechos civiles y 

políticos, pero restringieron o suprimieron los derechos sociales. Esto llevó a que 

esas transiciones nunca se pudieran consolidar. De allí surgieron dos desafíos: el 

giro a la izquierda y la reacción neoliberal finalmente de extrema derecha. La 

primera ha buscado, con éxito dispar, la ampliación democrática, vía la 

movilización popular y una vez en el gobierno la participación política, la 

concesión de derechos para combatir la desigualdad y la defensa de la soberanía 

nacional. La segunda, abrevando de la impronta neoliberal que se remonta a la 

década de 1970, reacciona frente a los avances del giro a la izquierda y plantea 

una regresión en toda la línea, buscando restringir derechos, estableciendo 

nuevas modalidades de golpe de estado, vía el parlamento y el poder judicial, e 

imponiendo los dictados de los grandes empresarios en la economía y de la policía 

y las fuerzas armadas en los temas de seguridad. 

Agotada la democracia electoral, tal como emergió de las transiciones, no parece 

tener hoy una continuidad plena. Los epígonos del giro a la izquierda, camino por 

el que habría caminado una utopía distinta, resisten más que avanzan y la derecha 

y extrema derecha retoman posiciones y amenazan la democracia en su conjunto. 

Quizás sea momento de una reflexión, pensando las transiciones y los desafíos de 

ampliación democrática que trajo el giro a la izquierda, a la luz del contexto mayor 

de guerra que vive el planeta y de las demandas de nuestros pueblos que quieren 

una democracia que se coma e impida el avance del poder del dinero y de las 

armas. 

 

Karina Ansolabehere / Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 

Democracia Argentina: la paradoja de los derechos 

El triunfo de Javier Milei en las elecciones de 2023 en Argentina es expresión de 

varios procesos que convergieron y que han sido ampliamente revisados, desde 

la crisis económica a la oposición del avance del reconocimiento de los derechos 

de las mujeres entre otros. En este marco, sin embargo, llama la atención el uso 

de una expresión recurrente: el problema es que hay demasiados derechos, por 

parte de sectores no privilegiados de la población. 

En este trabajo, abrevando de la literatura sobre conciencia de derechos, se va a 

explorar el derrotero de esta conciencia anti-derechos para indagar su relación 

con los resultados de las políticas de inclusión desarrolladas por gobiernos 

democráticos. 
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El argumento planteado es que cuando existe una política de extensión de 

derechos que no se sustenta en un acceso efectivo y amplio a estos, en un contexto 

de crisis económica, esto se traduce en un giro hacia una conciencia anti-derechos 

por parte de los grupos de la población que se identifican como excluidos. 

 

Ma. Soledad Cantero y Ma. Cristina Ruiz del Ferrier / Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Argentina 

Democracia argentina: ¿eres tú? La cuestión de la democracia y la democracia en 

cuestión (2019 – actualidad) 

¿Vivimos en Democracia en la República Argentina? Para responder a este 

interrogante, en primer lugar, reseñaremos brevemente el marco teórico basado 

en la perspectiva del pensamiento político posfundacional sobre democracia 

contemporánea. En este sentido, nos interesa interpretar el poder de las 

promesas en período electoral y las promesas de poder del gobierno actual de 

Javier Milei en la República Argentina (2019-actualidad). En segundo lugar, nos 

proponemos dar cuenta de la particular relación de la democracia con el 

capitalismo a partir de la relación Estado-Sociedad en nuestro país. Y, finalmente, 

en tercer lugar, nos interrogamos por el tipo de estatalidad que precisamos para 

hacer efectivos los derechos sociales y en consecuencia la propia legitimidad de 

la democracia. Atendiendo a las similitudes en América Latina y el Caribe a pesar 

de las diferencias, esta ponencia se propone analizar críticamente el estado de 

situación actual de la República Argentina. 

 

Cynthia Ferrari Mango / Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO), Argentina 

La democracia en Argentina impregnada de posturas de extrema derecha tras el 

triunfo de Milei.  Deudas, rupturas y desafíos en la agenda social 

En América latina nos encontramos en un época de ascenso de las extremas 

derechas a través de medios democráticos. En este trabajo nos proponemos 

analizar las repercusiones en la agenda de la política social en Argentina tras el 

triunfo democrático del partido de extrema derecha de la Libertad Avanza (LLA) 

representado por Milei.  

Específicamente, en primer lugar brindamos un recorrido breve desde la vuelta 

de la democracia en el año 1983 mostrando los diferentes gobiernos que han 

sucedido donde se alternaron partidos peronistas, radicales y antiperonistas 

aglutinados en discursos que pregonaban un cambio. En segundo lugar, 

caracterizamos tanto las particularidades del contexto sociopolítico previo como 

las especificidades del candidato y del partido LLA que llevaron a que un partido 



    
 
 

8 
 

de extrema derecha asuma la presidencia. En tercer lugar, identificamos las 

medidas promovidas en la agenda de la política social por dicho gobierno.  

La metodología utilizada es cualitativa desde una mirada diacrónica compuesta 

por fuentes primarias y secundarias. Sostenemos que se produce una ruptura en 

la agenda social de la democracia tras las transformaciones en la política social 

en materia tanto de asistencia como laboral produciendo un nuevo modelo de 

desarrollo. 

 

Moderación: Leslie Lemus Barahona / El Colegio de México, México 

 

MESA 3: CUESTIONANDO LOS SUPUESTOS Y EL DISEÑO DE LA 

DEMOCRACIA ELECTORAL 

Magalí Argañaraz / Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 

Política crítica, condiciones para la emancipación (II) 

Nuestro presente con sus múltiples sucesos internacionales, nacionales y locales, 

ponen ante mí dos cuestiones de base para cualquier pensamiento político, ¿qué 

pensar de los acontecimientos presentes? y ¿cómo pensarlos? Hace unos años 

escribí un artículo en el cual haciéndome participe de la invitación de Miguel 

Abensour (2005) a pensar una filosofía política crítica, establecí articulaciones 

conceptuales entre la crítica foucaultiana, la idea de emancipación proveniente 

del marxismo y la política como espacio de la libertad y de la lucha contra la 

dominación (Argañaraz, 2020). En ese ensayo, priorice la hipótesis de la crítica 

como practica emancipatoria, pero quedó latente la cuestión de la 

incompatibilidad entre el sujeto de la crítica y el sujeto de la emancipación, el cual 

supone alguna idea de sujeto enajenado o alienado. A lo largo de toda su obra, 

Hannah Arendt (2010, 2015, 2019) advierte las dificultades que la tradición 

filosófica y política de occidente ha tenido para pensar políticamente: realizar un 

pensamiento del mundo, abocado a considerar los modos de organizarse de la 

pluralidad humana entendida como la paradójica relación de los iguales y 

distintos. A continuación, quisiera presentar una reflexión en torno al concepto 

de emancipación marxista a partir de la distinción de labor y trabajo, la cual 

Arendt (2019) realiza en diálogo con Marx. A partir de ello, retomo el problema 

del sujeto enajenado/alienado que supone la idea de emancipación y si la 

emancipación es una vuelta a lo propio o una apertura a la creación de lo otro. 

Arendt (2019) al reconsiderar las actividades de la vita activa, sin presuponer que 

hay “un único y fundamental interés humano” en base al cual ordenar todo lo que 

hacemos y asumir que “cada una de las actividades humanas señala su propio 

lugar en el mundo” (2019, p. 78), dibuja una concepción antropológica como 

habitantes de este mundo cuyas actividades responden a condiciones de 
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existencia humana, condiciones que no son necesaria sino históricamente 

contingentes. La intención es realizar un aporte en vistas a pensar la 

emancipación como utopía política. 

 

Guillem Compte Nunes / Coordinación de Humanidades e Instituto de 

Investigaciones Sociales, UNAM, México 

Apuntes para una refundamentación de la democracia 

Desde un enfoque normativo e interdisciplinario se realiza una crítica a la 

democracia liberal-representativa a partir del modelo principal-agente, lo cual 

supone identificar un conflicto de interés político que vicia el gobierno 

representativo. Se muestra, a continuación, cómo ese conflicto, en distintas 

versiones, aparece en teorías de la ciencia política, la administración pública y el 

derecho, y que su resolución reiteradamente implica cierta separación de 

poderes. Con base en este análisis, se propone un nuevo fundamento para la 

democracia, consistente en la propiedad popular directa del sistema político, que 

puede institucionalizarse en un Poder Ciudadano. 

 

Solange Delannoy / Universidad Nacional de Rosario, Argentina 

Tensiones entre democracia y liberalismo 

La tensión entre democracia y liberalismo sólo puede reconciliarse 

imperfectamente, sólo negociarse entre fuerzas políticas y siempre se establece la 

hegemonía de una de ellas. Sin embargo, la hegemonía del liberalismo y el 

neoliberalismo ha negado la existencia de fuerzas opuestas, propugnando por el 

consenso centrista o racional, naturalizando así el statu quo. En esto 

precisamente radica el peligro para la democracia, la negación del 

enfrentamiento. 

La creciente complejidad y velocidad de las demandas sociales que permite el 

Estado social democrático de Derecho, conducen en razón de la rigidez heredada 

de una tradición ligada al modelo anterior, a un grado variable de 

ingobernabilidad.  

Asistimos hoy a la aparición de una concepción de la ''democracia'' que la reduce 

a un simple conjunto de ''procedimientos'', rompiendo así con todo el 

pensamiento político precedente, que veía en la democracia un régimen político, 

indisociable de una concepción sustantiva de los fines de la institución política y 

de una visión sobre el tipo de ser humano que le corresponde. Se ve fácilmente 

que, independientemente de cuál sea el ropaje filosófico con el que se cubra, una 

concepción meramente procedimental de la ''democracia'' tiene su propio origen 
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en la crisis de las significaciones imaginarias que se refieren a las finalidades de 

la vida colectiva, y pretende ocultar esta crisis disociando la ''forma del régimen 

político'' de cualquier discusión relativa a esas finalidades, o incluso llegando a 

suprimir la idea misma de éstas. Discutir sobre la democracia significa discutir 

sobre la política. 

 

Gustavo López Montiel / Tecnológico de Monterrey, México 

Incentivos democráticos para la construcción de gobiernos poco eficientes 

Se ha discutido ampliamente sobre los efectos que tienen diversos procesos 

democráticos en la calidad y funcionamiento de los gobiernos que se producen, 

debido a que la imposibilidad de aplicar reglas eficientes puede llevar a los grupos 

políticos a instrumentar políticas ineficientes o parciales para la resolución de 

problemas que son solo simbólicos, si eso implica bajos costos y garantiza su 

permanencia en el poder. Esto también puede observarse en los intentos por 

desmontar reglas que favorecen el funcionamiento de la democracia, si estas son 

débiles o si su operación incrementa el costo de quienes gobiernan. Si bien estas 

condiciones pueden ubicarse en el contexto de gobiernos populistas, también es 

cierto para gobiernos pre populistas, pues en ambas experiencias el observar las 

reglas democráticas implica generar y abrir información, enfrentarse a límites 

impuestos por la ley, instrumentar mecanismos de negociación e inclusión para 

la toma de decisiones sobre política pública, aplicar recursos a políticas que no 

les favorecen, incorporar a actores de la sociedad civil que pueden limitar su 

capacidad de poder, entre otras prácticas, por lo que dichos grupos favorecen la 

eliminación de esos límites buscando eliminarlos, a pesar del debilitamiento 

democrático que eso implica. Esta condición lleva a preguntarnos sobre la 

eficiencia de la democracia institucional y la necesidad de encontrar alternativas 

que incrementen los límites a los grupos de poder.  

 

Serhat Tutkal / El Colegio de México, México 

El Estado y la democracia: un argumento sobre la imposibilidad de la democracia 

sin autogobierno 

Comenzaré este seminario argumentando la imposibilidad de una democracia 

Estado-céntrica, mostrando la incompatibilidad del Estado moderno con los 

principios democráticos y subrayando su carácter colonialista. Posteriormente, 

presentaré la posición del movimiento político pro-kurdo respecto a la 

incompatibilidad entre la democracia y el Estado. Por último, examinaré los 

discursos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sobre el mismo 

tema. De esta manera, pretendo establecer un diálogo entre Asia Occidental y 

América Latina en torno a la crítica de la llamada democracia electoral y sugerir 
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un enfoque no estado-céntrico del concepto de democracia. El proyecto de 

confederalismo democrático del movimiento político pro-kurdo sostiene que la 

democracia es necesariamente contra al Estado. El confederalismo democrático 

busca construir un sistema político-administrativo que permite la participación 

democrática de todos los grupos de la sociedad con identidades diferentes por el 

medio de asambleas populares locales, congresos populares y otros espacios de 

participación política. Establecer un dialogo entre este proyecto que promueve el 

desarrollo de autogobierno de abajo arriba, reforzando las capacidades 

administrativas hasta el nivel más local, y el proyecto político del EZLN basado 

en la democracia directa y participativa nos permite construir una crítica al 

Estado-nación moderno y cuestionar su legitimidad basada en la supuesta 

voluntad popular y la democracia electoral. Esto también posibilita realizar una 

descolonización completa ya que el Estado moderno sigue reproduciendo la 

colonialidad aun en contextos supuestamente poscoloniales. 

 

Moderación: Georgina Yemara López Hernández / Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), México 


