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Notas desde la Dirección Editorial: “Más allá de las olas de la 
marea rosa: el estrecho margen de maniobra del progresismo 
latinoamericano” 

Pascual G. García-Macías1, José S. Cueto-Calderón2, Matheus Cardoso Da Silva3 y 
Rodolfo García Zamora4  

Entre 2000 y 2005, América Latina experimentó una serie de transformaciones políticas, 
sociales, ideológicas y económicas sin precedentes. Se observó una "alineación sin precedentes 
de liderazgos presidenciales críticos al neoliberalismo" (Borón, 2005) en países como 
Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil y Cuba. 
Estos cambios se originaron en un contexto de dinamismo social, caracterizado por una 
diversidad de actores con intereses a veces divergentes pero unidos en su rechazo a las 
políticas neoliberales implementadas en la década de 1980 (Garcés, 2007). Este fenómeno, 
que Svampa (2005) denominó "giro a la izquierda", resultó en un aumento de la desigualdad, 
generando movilizaciones sociales, en ocasiones violentas, que fueron fundamentales en la 
ascensión al poder de gobiernos de izquierda en la región (Briceño-León, 2007). 

Transcurridos 20 años, surgen interrogantes y debates desde distintos frentes: ideológicos, 
académicos y movimientos sociales, sobre la eficacia y los logros de estos gobiernos. Se 
discuten las estrategias de desarrollo y modernización, cuestionando modelos basados en la 
acumulación por desposesión (Harvey, 2004) o en prácticas extractivistas ligadas a la demanda 
de commodities por parte de países como China (Gudynas, 2009). 

En los últimos cinco años, se ha debatido en América Latina acerca de un posible 
resurgimiento de la izquierda o la emergencia de una nueva "marea rosa". La elección de 
Andrés Manuel López Obrador en México marcó un punto de inflexión en el panorama 
geopolítico regional, generando nuevas expectativas y propuestas en políticas públicas. El año 
2022 se considera crucial para evaluar si realmente hay un renacimiento del progresismo en la 
región, con la llegada de Gabriel Boric a la presidencia de Chile, seguido por Gustavo Petro 
en Colombia y el retorno de Lula Da Silva al poder en Brasil en enero de 2023, encabezando 
un amplio frente democrático progresista. 

Frente a este contexto, surge la pregunta sobre los márgenes de acción de los gobiernos 
progresistas actuales. ¿Podrán estos gobiernos implementar políticas públicas que 
efectivamente transformen las estructuras socioeconómicas de la región? ¿O estarán 
condicionados por las estructuras de poder existentes y por el contexto internacional? 
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En este sentido, iniciamos este dossier con el texto del doctor Henry Veltmeyer: “El Ciclo 
Progresivo: un giro a la izquierda en la política latinoamericana”. Este artículo de Veltmeyer examina 
la dinámica política de lo que denomina como una 'marea color de rosa', que simboliza 
cambios de régimen en América del Sur y un 'ciclo progresista' en Latinoamérica. Se centra 
en regímenes que, a pesar de profundizar el neoliberalismo, buscaban un desarrollo más 
inclusivo. El análisis se concentra en Venezuela, Brasil y países andinos como Argentina, 
Bolivia y Ecuador. Veltmeyer resalta las limitaciones del neoextractivismo económico, una 
estrategia adoptada por estos gobiernos para promover su agenda política, pero que 
paradójicamente los encierra en las contradicciones del capitalismo.  

El segundo texto de la autoría del doctor Claudio Katz se titula “La victoria de Javier Milei: cambio 
político y desafíos económicos en el contexto del neoliberalismo argentino”, en el, Katz aborda la 
emergencia de Javier Milei en el escenario político argentino. Milei, descrito como 
ultraderechista, busca implementar un modelo neoliberal, alterando las relaciones de poder en 
favor de intereses capitalistas. Katz analiza los factores detrás de la victoria electoral de Milei, 
incluyendo el descontento público y su habilidad para canalizar el resentimiento hacia la 
política tradicional. El artículo compara a Milei con figuras como Thatcher y Bolsonaro y 
discute los desafíos y la viabilidad de su agenda, anticipando resistencias y posibles 
repercusiones económicas y sociales. En conclusión, el éxito de Milei en las urnas y su plan 
de gobierno representan un cambio significativo en el panorama político argentino. El artículo 
resalta la importancia de analizar detalladamente las causas de su victoria y las posibles 
consecuencias de su administración, considerando tanto las resistencias internas como las 
dinámicas económicas y sociales en juego. Este análisis contribuye a una comprensión más 
profunda de la política argentina contemporánea y los desafíos que enfrenta en el contexto de 
un resurgimiento neoliberal global. 

Fabian Bustamante Olguín aporta una visión desde Chile: “Gobierno de Gabriel Boric y el 
progresismo en Chile: reflexiones sobre su tendencia socialista democrática y desafíos ideológicos”. Describe 
el gobierno de Boric en Chile como una fusión de economía de mercado y políticas sociales 
sólidas. Aunque Boric presenta una inclinación progresista, su gobierno muestra continuidad 
con prácticas neoliberales, incluyendo la designación de figuras con lazos empresariales. El 
artículo aborda diversas medidas sociales implementadas y propuestas, como reformas en 
salud y pensiones. Se discute la falta de un proyecto alternativo sólido de las izquierdas chilenas 
para superar el capitalismo, señalando un enfoque más en reformas que en un cambio radical 
del sistema 

En cuarto texto que compone este dossier, el historiador Juan Paz y Miño presenta “Ecuador: 
el proceso histórico hacia una economía social en confrontación con el modelo empresarial-neoliberal" donde 
ofrece una interpretación y análisis histórico de Ecuador en el contexto latinoamericano, 
destacando momentos claves y políticas económicas. El artículo no pretende ser un esquema 
cronológico sino una guía para entender el progresismo ecuatoriano actual y su confrontación 
con el neoliberalismo, ofreciendo un marco para futuras investigaciones sobre América Latina 
y Ecuador 

Ramón Reyes Córdova y Pablo Vivanco Ordoñez con su texto titulado “Neoliberalismo y crisis 
de gobernabilidad” explican que desde el año 2017 el Ecuador toma un rumbo diferente; después 
de 10 años llega a su fin el ciclo progresista. Los procesos de cambio de paradigmas han 
permitido una permutación de las políticas públicas y sociales; las “políticas neoliberales”, dan 
inicio con el gobierno de Lenin Moreno, aplicando ajustes económicos conforme a las 
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condiciones impuestas por financiadores como el FMI. Conjuntamente, se implementa la 
llamada “descorreización” del Estado, que ha quebrado la institucionalización, sumada a la 
aplicación de acciones neoliberales como la reducción del tamaño del Estado, desregulación, 
desinversión pública, deterioro de los servicios públicos como la salud, educación y seguridad 
pública, han determinado una situación de crisis en todos los órdenes. El gobierno del 
presidente Guillermo Lasso en Ecuador se ha caracterizado por su incapacidad como estadista 
expresada en la debilidad estructural en medio de un clima marcado por la inestabilidad 
política, denuncias de corrupción y narcotráfico. 

El sexto documento de este dossier titulado “El Ecuador y el neoliberalismo: una aproximación a los 
desafíos político-culturales desde el progresismo” de Pablo Vivanco Ordóñez explica y argumenta que 
el Ecuador ha tenido sucesivos gobiernos de orden neoliberal, que han garantizado 
electoralemente su presencia en el manejo del Estado, aun cuando sufrieron un desgaste 
político e ideológico. El artículo indaga en las formas y dimensiones que adquiere el 
neoliberalismo en todas las esferas de la vida cotidiana, y cómo eso ayuda a explicar el triunfo 
de Daniel Noboa luego del fracaso de Guillermo Lasso, ambos al interior de una misma 
tendencia. Posterior a ello, se hace una revisión de lo sucedido en los últimos procesos 
electorales de Ecuador, problematizando la necesidad de movimientos sociales que 
robustezcan al progresismo. Además, plantea algunas aproximaciones para una discusión 
desde lo político-cultural como campo de disputa de los sentidos, y como espacio generador 
de significados y representaciones del mundo.  

Finalmente, el séptimo artículo bajo la temática del dossier culmina con el texto de Remberto 
Germinal Arámburo Uribe, Karla Paola Olguín Guizado y Jonathan Hernández Lizárraga 
“Análisis de las políticas de la 'Cuarta Transformación' en México” Este artículo analiza el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México, enfocándose en su promesa de acabar 
con el neoliberalismo y promover la justicia social. Se examina el desempeño del gobierno en 
economía, política exterior y desarrollo social, sugiriendo que, a pesar de sus promesas, 
AMLO no ha roto significativamente con las políticas neoliberales anteriores. 
En esta entrega de Yeiyá, estamos presentando una sección con artículos libres y/o de 
opinión, iniciando con el aporte de Pablo Dávalos “Un testimonio y una crónica sobre un texto, la 
política y la academia”. Este texto se centra en la realidad económica de Ecuador y en cómo la 
academia puede participar en el debate político y económico del país. Dávalos argumenta que 
la academia, en su forma actual, tiende a aislarse de los problemas sociales reales debido a su 
rigidez y enfoque hermenéutico. Esto la hace menos efectiva en influir o participar en 
discusiones importantes como las leyes económicas urgentes propuestas por el presidente 
Daniel Noboa. El autor enfatiza la necesidad de una academia más integrada y consciente de 
su entorno social y político, superando su tendencia al aislamiento y al narcisismo intelectual. 
El texto es una crítica de cómo el formato académico tradicional puede limitar la relevancia y 
la participación efectiva en debates políticos y sociales urgentes. 

En esta misma sección, continuamos con el artículo “Numismática da Independência do Brasil: 
ideais, valores e poder” de André Aparecido Bezerra Chaves, que se enfoca en la numismática 
(estudio de monedas y medallas) en el contexto de la independencia de Brasil. El autor analiza 
cómo las monedas conmemorativas producidas por el Estado brasileño no solo celebran 
eventos históricos, sino que también reflejan el uso ideológico de las élites socioeconómicas 
y políticas. El artículo propone una interpretación de estas monedas como fuentes históricas 
que revelan las construcciones historiográficas y económicas implantadas desde la 
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colonización europea en el siglo XVI. Chaves busca entender cómo estas monedas 
representan ideales, valores y el poder de las élites, ofreciendo así una perspectiva única sobre 
la historia y la economía brasileñas post-coloniales. 

Por último, el número culmina con la sección de reseñas bibliográficas que en esta ocasión 
presenta Nayeli Burgueño Angulo sobre el libro “Movimientos estudiantiles en América Latina. 
Interrogantes para su historia, presente y futuro” de Nicolás Dip. Burgueño nos invita a acercarnos 
a la obra no sólo porque es un relevante resumen del activismo estudiantil entre los jóvenes 
latinoamericanos, sino también una sugerencia para reflexionar y releer estos movimientos. 
Asimismo, contribuye a traer a la memoria de nuestros días y a reconocer la importancia 
fundamental que los estudiantes han tenido como agentes de cambio social en la búsqueda de 
sociedades más equitativas en nuestra región. Un libro que, como lo señala Burgueño en su 
reseña, nos insta a recordar el compromiso que debemos mantener con el presente y el futuro 
de nuestras sociedades, considerando las persistentes desigualdades, autoritarismos y 
exclusiones que continúan siendo una constante en América Latina. 

Márgenes de maniobra de los gobiernos progresistas 

Sin embargo, surge la pregunta sobre los márgenes de maniobra de estos gobiernos. Si bien 
comparten una postura crítica al neoliberalismo y buscan implementar políticas públicas que 
transformen las estructuras socioeconómicas de la región, se enfrentan a una serie que 
podemos resumir en tres grandes desafíos: 

− Contexto internacional adverso. La crisis económica global, la guerra en Ucrania y 
el ascenso de la derecha en algunos países del mundo configuran un escenario 
complejo para la implementación de agendas progresistas. 

− Estructuras de poder existentes. Las élites económicas y políticas tradicionales aún 
ostentan un gran poder en la región, lo que puede dificultar la implementación de 
reformas profundas. 

− Debilidades institucionales. La corrupción, la falta de transparencia y la debilidad 
del Estado de derecho son obstáculos que limitan la capacidad de acción de los 
gobiernos. 

Reflexiones finales 

El debate sobre el futuro de la izquierda en América Latina es complejo y aún está abierto. Si 
bien el panorama actual es esperanzador, es importante tener en cuenta los desafíos que 
enfrentan los gobiernos progresistas. Su éxito dependerá de su capacidad para construir 
consensos sociales, fortalecer las instituciones y navegar en un contexto internacional adverso.  
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