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CLASIFICACIÓN CUADRIPARTITA DE LAS IZQUIERDAS 
LATINOAMERICANAS 

I. CONCEPTO DE IZQUIERDA 

Propongo definir a la izquierda como un proyecto de sociedad que incrementa el 
desarrollo integral de las personas que componen los estratos sociales mayoritarios y menos 
favorecidos (siempre con menos recursos materiales, poder y prestigio que las minorías más 
favorecidas), entre los que se encuentran, en una situación especialmente negativa, los grupos 
discriminados en virtud de factores como, por citar sólo unos pocos ejemplos, el género, la 
etnia, la discapacidad o la orientación sexual. 

La consecución de este objetivo general depende principalmente, desde el punto de 
vista aquí defendido, del desempeño de cinco aspectos de la realidad: igualdad socioeconómica, 
bienestar material de los estratos sociales mencionados, participación de dichos estratos en la 
toma de decisiones de las colectividades en que viven, 1  disfrute de los derechos civiles 
(expresión, reunión y asociación) por los mismo estratos sociales (con lo que ello implica de 
tolerancia hacia la disidencia política, la inconformidad en general y las formas de vida distintas 
de las aceptadas oficialmente) y defensa del medio ambiente. Como puede observarse, esta 
concepción de la izquierda incluye dimensiones socioeconómicas (las dos primeras), políticas 
(las dos siguientes) y ecológicas (la quinta).  

II. CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS IZQUIERDAS 

De acuerdo con las distintas manifestaciones de las variables consideradas en el 
concepto de izquierda postulado en el apartado anterior (a las que se añade la del tipo de 
economía prevaleciente: privada, estatal, autogestionaria o mixta), se puede clasificar a los 
gobiernos y las organizaciones de izquierda en Iberoamérica (y en el mundo) en cuatro tipos: 
socialdemocracia, autogestión, populismo y leninismo. Creemos que esta clasificación es 
pertinente en el aspecto cognitivo, pues permite abarcar todas las experiencias democráticas de 
la actualidad y dividirlas de acuerdo con aspectos medulares. También es útil en el terreno de la 
evaluación, indispensable en política, pues permite establecer niveles de izquierdismo que 
llevan consigo cierta valoración.  

A partir de las variables mencionadas, resulta que el tipo de izquierda más izquierdista 
es la socialdemocracia y el que menos, el leninismo. La socialdemocracia 2  es el tipo más 

                                                 
1 Estas colectividades no se reducen a aquéllas en las que las constituciones nacionales prevén elecciones populares, 

como serían, en el caso de México, la federación, los estados y los municipios, sino que también abarcan otro tipo de 
comunidades locales (barrios, pueblos, ciudades, etc.) y un amplio conjunto de organizaciones (laborales, religiosas, recreativas, 
etc.) en que están integradas las personas pertenecientes a los estratos mencionados. De acuerdo con Lizcano (2013: 82-85), las 
colectividades, entendidas como grupos sociales susceptibles de contener comunidades políticas propias, se dividen en dos 
conjuntos básicos: soberanas —caracterizadas por ser políticamente independientes y que pueden subdividirse en sociedades e 
imperios o conjuntos de sociedades jerárquicamente organizadas— y políticamente dependientes, las cuales están integradas en 
las primeras y pueden subdividirse en comunidades locales, compuestas de familias y con intereses múltiples, y organizaciones, 
compuestas principalmente de adultos y con intereses particulares, como serían los gremios medievales y los partidos políticos. 
Desde la propuesta aquí expuesta, es pertinente plantearse el tema de la participación política en cualquier tipo de colectividad. 

2  En este texto, entendemos por socialdemocracia el modelo de sociedad instaurado por los partidos 
socialdemócratas al asumir responsabilidades gubernamentales después de la Segunda Guerra Mundial, el cual tiene profundas 
diferencias con las aspiraciones clasistas que esos mismos partidos habían defendido con anterioridad (Paramio, 2010: 13). 
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izquierdista porque saca puntuaciones elevadas en casi todos los aspectos considerados. En el 
leninismo las calificaciones en materia de igualdad son elevadas, en el terreno del desarrollo de 
las grandes mayorías se puede considerar intermedia (por lo menos, en algunos periodos de la 
historia de la URSS, pues en la China de Mao Zedong o en la República Popular Democrática 
de Corea la calificación de este aspecto sería muy baja), pero su calificación en lo político 
siempre es ínfima. La ubicación de la autogestión y el populismo en el segundo y tercer lugares 
en la escala de izquierdismo es más discutible. No cabe duda que el proyecto autogestionario 
hace más énfasis en la igualdad que el populista, pero en materia de desarrollo de las grandes 
mayorías la comparación es imposible, pues el primero nunca ha gobernado colectividades 
soberanas durante periodos mínimamente prolongados. En materia política, los procesos 
electorales son más democráticos en la autogestión, pero la tolerancia es mayor en el 
populismo.  

A partir de la intensidad de la defensa de los derechos civiles, estos cuatro tipos de 
izquierda pueden aglutinarse en dos conjuntos: el intolerante y el tolerante. En el escenario 
político, el grado de tolerancia de la izquierda se manifiesta por su actitud ante otras 
organizaciones de izquierda y ante la derecha. La izquierda intolerante aspira a una sociedad 
homogénea (en el sentido de que no haya otras opciones políticas en competencia), mientras 
que la izquierda tolerante defiende la sociedad plural, que ineludiblemente se expresa a través 
de opciones políticas dispares.  

Las izquierdas más intolerantes son, en sus versiones históricas más frecuentes, la 
leninista y la autogestionaria, pues se basan en modelos de sociedad en los que se pretende 
erradicar todos los proyectos políticos, e incluso todas las formas de vivir, que no coinciden 
con el propio. Esto se percibe con claridad en relación con la propiedad de los medios de 
producción. De las dos izquierdas intolerantes, la que lo es en mayor medida es la leninista, que 
no sólo pretende erradicar toda propiedad no estatal (la única aceptada en los hechos), sino 
todo aquello que no coincida con los propios planteamientos en cualquier esfera de la vida. Por 
eso a esta izquierda le cuadra perfectamente el apelativo de totalitaria. La izquierda 
autogestionaria también ha tenido su dosis notable de intolerancia, aunque en menor grado que 
la leninista. Usualmente, ha considerado que la única propiedad válida es la ejercida por los 
propios trabajadores sobre los medios de producción en los que laboran, que cualquier forma 
de poder es negativa, que toda religión es alienadora, etcétera. Sin embargo, su intolerancia ha 
estado limitada por su propia forma de concebir el poder: cuando todas las decisiones se 
toman colectivamente entre pares, no se puede llegar a los niveles de represión leninistas.  

Por el contrario, la socialdemocracia y la izquierda populista (también puede hablarse 
de un populismo de derecha) han defendido la pluralidad de la realidad. En cuanto a los tipos 
de propiedad, se sostiene la pertinencia de conjugar sus distintas expresiones (sobre todo, la 
estatal y la privada, pues respecto a la autogestionaria no han mostrado tanta sensibilidad). Esto 
se ha manifestado en planteamientos no estrictamente clasistas (por lo menos, en la acepción 
más extrema del clasismo, que exigía la eliminación de una clase) y que tenían la pretensión de 
incentivar la convivencia más o menos armónica de las partes de la sociedad con distintos 
intereses y proyectos. Esto se ha manifestado no sólo a través de la defensa de un sistema de 
partidos en competencia, sino también, en el caso de los populismos, al construir sistemas de 
partidos en los que si bien había un partido hegemónico, como el que imperó en México en la 
mayor parte del siglo XX, incluían en dicho partido casi único a una gran variedad de intereses, 
de formas de pensar y de actuar.  
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III. OTRAS CLASIFICACIONES (Y VALORACIONES) DE LA IZQUIERDA 
DESDE LA IZQUIERDA 

La exposición de algunas de las clasificaciones más usuales de la izquierda elaboradas 
por los propios izquierdistas no tiene como único propósito el de demostrar la relativa 
originalidad de la clasificación presentada en el apartado anterior; también sirve para evidenciar 
algunos de los conflictos más agudos ocurridos en el mundo dentro de la izquierda. Con 
frecuencia, los proyectos de los distintos tipos de izquierda se han percibido recíprocamente no 
como adversarios a los que habría que vencer dentro de las reglas de la democracia, que 
presumen que se debe respetar a los competidores, sino como enemigos que deben ser 
eliminados. Sin embargo, los conflictos en el seno de la izquierda son más complejos y 
generalizados que lo que cabría desprenderse de la clasificación cuadripartita defendida en este 
texto, pues no se han limitado a los protagonizados entre los cuatro tipos de izquierda 
reseñados. Organizaciones que se reconocían en las mismas tradiciones (por ejemplo, 
marxistas o, incluso, marxista-leninistas) han tenido frecuentemente confrontaciones intensas. 
Baste recordar al respecto la pelea a muerte entre estalinistas y trotskistas. En general, tales 
conflictos se justificaban a través de discursos teóricos, que, en el caso de los marxistas, 
ineludiblemente remitían a exégesis de los textos de Marx que pretendían ser las únicas 
verdaderas.  

Para plantear adecuadamente el tema de cómo han clasificado a las izquierdas los 
propios autores y organizaciones izquierdistas, conviene recordar que el núcleo duro de la 
izquierda lo constituye el socialismo (en sus distintas manifestaciones), al cual se le sumaron 
después tanto opciones políticas que no rechazaban totalmente el capitalismo (como el 
populismo y la socialdemocracia en los sentidos aquí señalados) como movimientos sociales 
con reivindicaciones específicas, como la liberación femenina, las reivindicaciones étnicas o la 
ecología. 

En sus versiones más comunes, los socialismos decimonónicos compartieron su 
oposición radical al capitalismo, entendido como un tipo de sociedad cuyo sistema económico 
(basado en una competencia entre empresarios privados que prescindía de la regulación y la 
planeación estatal) se consideraba que determinaba los otros aspectos de la sociedad donde 
imperaba; en especial al Estado, que era percibido por los socialistas como el instrumento más 
efectivo de la clase dominante para mantener un sistema económico que sólo le beneficiaba a 
ella. De acuerdo con esta percepción, tanto este tipo de sociedad en su conjunto como sus 
distintos componentes, entre ellos el sistema económico y el Estado, recibían el mismo 
apelativo de capitalista. El capitalismo era visto por los distintos proyectos socialistas 
decimonónicos como un modelo de sociedad donde regía la explotación y la dominación de 
una clase social, la burguesía, sobre las otras. El hecho de que el régimen político de estas 
sociedades fuera, desde el punto de vista aquí expuesto, autoritario o de democracia 
representativa era desdeñado en general por estos socialistas, bajo la pretensión de que 
cualquiera de ellos constituía, en definitiva, una dictadura de clase. Discrepaban en torno a si 
debían aprovechar o no las elecciones democráticas para acceder al poder, pero todos ellos 
coincidían en que el Estado capitalista, y con él la democracia representativa que pudiera 
albergar, debía ser eliminado. La mayoría de los socialistas decimonónicos coincidían en que el 
origen de todos los males que prohijaba el capitalismo se encontraba en la propiedad privada, 
la cual, por supuesto, era lo primero que debía extirparse con el advenimiento del socialismo. 
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Los principales criterios esgrimidos por los socialistas decimonónicos en sus 
confrontaciones fueron el carácter científico de sus planteamientos teóricos y estrategias, así 
como el talante democrático o autoritario de sus organizaciones y de la sociedad que querían 
construir.  

Los marxistas, en sus versiones socialdemócrata y leninista, dividían al socialismo en 
dos conjuntos básicos: el científico, abanderado por ellos y que monopolizaba la verdad tanto 
en el terreno teórico como en el estratégico, y el utópico, irrealizable o anarquista, cuyas 
concepciones y estrategias no tenían la debida solidez teórica. 

Por su parte, los anarquistas, tan preocupados por el ejercicio del poder como por la 
eliminación de la propiedad privada, clasificaban el socialismo en los mismos dos conjuntos 
principales, pero los caracterizaban y valoraban con criterios distintos a los de los marxistas. 
De acuerdo con términos empleados con frecuencia por los propios anarquistas, estos dos 
tipos de socialismo podrían calificarse de libertario y autoritario. El primero, el conformado 
por los anarquistas, pretendía compatibilizar el rechazo a la propiedad privada, elemento 
fundamental, como vimos, en todos los socialismos decimonónicos, con la libertad individual y 
la oposición irrestricta a todo Estado. La autogestión se presentaba como la forma idónea de 
organización social. El socialismo autoritario, compuesto básicamente por los distintos tipos de 
marxismos, era visto por los anarquistas como un proyecto que perpetuaba uno de los 
principales males de los que pretendían deshacerse, la dominación política. 

Estas distinciones entre los socialismos decimonónicos perviven hasta hoy, pero en la 
medida en que el anarquismo dejó de constituir un proyecto político con una base social 
amplia (una fecha clave al respecto fue su derrota en la Guerra Civil española que tuvo lugar 
entre 1936 y 1939) las clasificaciones principales entre los socialistas se hicieron a partir de 
criterios diferentes. En la segunda mitad del siglo XX, éstos se refirieron a la pertinencia de que 
los socialistas incorporaran a sus proyectos instituciones económicas y políticas que habían 
rechazado previamente por considerarlas propias del capitalismo. La polémica principal deja de 
ser entre anarquistas y marxistas, para enfrentar leninismo y socialdemocracia. 

Más allá de que discursivamente compartiera en ocasiones el ideal de una sociedad sin 
clases y sin Estado típico de los distintos socialismos, en los hechos el leninismo, desde que 
accedió al poder por primera vez, se dio a la tarea de imponer un modelo de sociedad donde el 
Estado, controlado exclusivamente por un solo partido, se convertía en el único propietario 
relevante de los medios de producción y acaparaba todo el poder, con el objetivo de dominar 
todos los ámbitos sociales. De esta manera, el leninismo se mantuvo fiel a los rechazos de la 
propiedad privada y de la democracia representativa típicos del socialismo del siglo XIX, pero 
lo hizo para instaurar un sistema de partido único de tipo totalitario y con la economía 
estatizada, que nada tenía que ver con los ideales por los que lucharon los socialistas (marxistas 
y anarquistas) de dicho siglo. 

Por su parte, la socialdemocracia, desde que asumió responsabilidades 
gubernamentales, se decantó por un proyecto que se diferenciaba del socialismo tradicional 
tanto en lo económico como en lo político. En lo económico, el cambio consistió en 
amalgamar principios socialistas y capitalistas, por lo que el resultado no puede calificarse 
únicamente ni como socialista ni como capitalista. En lo político, el resultado tampoco puede 
calificarse ni de socialista ni de capitalista, pero no porque fuera una conjugación de las 
ideologías socialista y capitalista previas, como sucedió en lo económico, sino porque 
constituyó un régimen político inédito: una democracia representativa con comunidad política 
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universal.3 En los dos casos, las transformaciones deben evaluarse positivamente, pues tanto la 
economía mixta como el mencionado tipo de democracia constituyen, en sus correspondientes 
ámbitos, los modelos más atractivos (o, si se prefiere, menos perjudiciales) construidos a lo 
largo de la historia de la humanidad; por más que, en el primer caso, los equilibrios entre lo 
público y lo privado tengan que ser reconfigurados periódicamente y que, en el segundo caso, 
nunca se consiga la ecuación perfecta entre la eficacia estatal y los deseos de la sociedad civil 
por incrementar su participación en las decisiones colectivas. 

En realidad, estas características del proyecto socialdemócrata no fueron exclusivas de 
la socialdemocracia, sino que fueron compartidas por otras corrientes ideológicas, como 
algunas versiones del liberalismo y del cristianismo, decididas a que no se repitieran situaciones 
tan desastrosas como la crisis económica de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, no 
sería justo calificar de socialdemócrata el sistema social que se generalizó entre los países 
desarrollados después de esta última catástrofe. Estado de bienestar o Estado social y democrático de 
derecho, como acostumbran llamarlo algunos de sus partidarios, parecerían términos apropiados 
para conceptualizar este sistema social en su conjunto, sobre todo si se considera que en ellos 
el concepto Estado puede interpretarse tanto en sentido amplio (como sinónimo de sociedad: 
conjunto de personas que viven en un mismo territorio bajo una autoridad específica) como en 
sentido restringido, conjunto de instituciones que conforman la autoridad específica 
mencionada en la definición anterior. Este tipo de sociedad es la que existe en casi todos los 
países desarrollados desde su plena instauración, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 
el presente, pese a los embates recibidos en las últimas décadas por el neoliberalismo, que ha 
reducido, pero en absoluto eliminado, la decisiva participación estatal en la economía y la 
provisión de servicios sociales (educación, salud y jubilación, principalmente) que, en el ámbito 
socioeconómico, le han caracterizado. Además, el neoliberalismo no ha introducido cambios 
reseñables en la democracia representativa que caracteriza, en el ámbito político, a este sistema 
social.4 

El dogmatismo ideológico de los leninistas les impidió captar la importancia decisiva de 
los cambios que dieron lugar a la instauración del Estado social y democrático de derecho, por 
lo que se quedaron anclados en la oposición decimonónica entre propiedad privada y 
propiedad no privada, que ellos identificaban con la estatal, pues su animadversión hacia la 
autogestión fue incluso mayor que la que tenían hacia la propiedad privada.5 De acuerdo con 
estos planteamientos, la clasificación leninista de las izquierdas distingue entre el verdadero 
representante de la izquierda y el socialismo, que es, obviamente, el propio leninismo, y una 

                                                 
3 En un trabajo anterior (Lizcano, 2013: 85-89), de acuerdo con su extensión y composición clasista, se distinguen 

seis tipos de comunidad política (entendida como el conjunto de ciudadanos o de individuos con derechos políticos), que se 
presentan tanto en las democracias directas como en las representativas. Por un lado, las comunidades políticas masculinas 
restringidas (que excluyen de su seno a todas las mujeres y una parte de los varones) se dividirían en dos: oligárquica 
(compuesta exclusivamente por el estrato socioeconómico más favorecido, como la de la Venecia renacentista y la de muchos 
sistemas sociales con economías capitalistas en la primera mitad del siglo XIX) e interclasista, como la de la Atenas de Pericles. 
Por otro lado, se distinguen otras tres clases de comunidades políticas: masculina universal (donde la exclusión es 
fundamentalmente de género), etnocéntrica o colonial (cuyo criterio de exclusión, típico de los imperios, es sobre todo étnico) 
y universal, donde no hay discriminación de ningún tipo. 

4 Sobre el Estado social y democrático de derecho, se pueden consultar, entre otros, los siguientes textos: Chatelet, 
Duhamel y Pisier-Kouchner, 1987; Dahrendorf, 1990; Freeden, 2013; Goodin, 2013; Sánchez, 1999. 

5 Al respecto, es significativo que el Ejército Rojo bombardeara y ocupara el revolucionario puerto de Kronstadt —
cuyos marineros habían desempeñado un papel decisivo en la toma del poder de los bolchevique en 1917— porque su sóviet 
no admitía perder su carácter autogestionario, el mismo año, 1921, en que la nueva política económica de la República 
Socialista Federativa Soviética de Rusia concedía un respiro a la propiedad privada. 
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izquierda socialdemócrata que es percibida como tibia, moderada, débil y convenenciera ante el 
que seguiría siendo el principal enemigo por eliminar, el capitalismo. 

Por su parte, la socialdemocracia, con razón, se autocalifica como democrática y 
propiciadora del desarrollo económico y social, mientras que percibe al leninismo como 
autoritario y obstaculizador del progreso económico. 

Las dos contraposiciones señaladas hasta aquí —entre anarquismo y marxismo, así 
como entre socialdemocracia y comunismo— dan lugar a otras tantas clasificaciones duales de 
las izquierdas, pero las caracterizaciones y valoraciones de cada una varían, lógicamente, de 
acuerdo con la perspectiva de cada proyecto político involucrado. En la segunda mitad del 
siglo XIX, anarquistas y marxistas coincidían en que estaban protagonizando la principal 
confrontación en el seno del socialismo, pero cada proyecto la interpretaba a su manera, como 
es lógico en toda confrontación. Lo mismo sucedió en la segunda mitad del siglo XX entre 
socialdemócratas y comunistas. Por tal motivo, tanto puede hablarse de dos clasificaciones con 
dos interpretaciones cada una de ellas, como de cuatro clasificaciones: la anarquista, la 
marxista, la comunista y la socialdemócrata. De cualquier forma, tales clasificaciones son de 
carácter mundial, por más que también sean aplicables a América Latina. 

Sin embargo, en esta región, desde antes de mediar el siglo XX, el universo de la 
izquierda se hizo más complejo por la aparición y expansión del populismo, cuya historia, con 
las transformaciones normales en este tipo de procesos, todavía no ha terminado. Sin duda, en 
esta región del planeta dicho régimen político ha tenido una vida más prolongada y fecunda 
que en el resto de Occidente. Y es, precisamente, su existencia la que hace que las 
clasificaciones de la izquierda más usuales en la actualidad en esta región contengan un alto 
grado de especificidad. 

Dos son las oposiciones principales que se manifiestan dentro de la izquierda en la 
actualidad en América Latina: socialdemocracia-comunismo y socialdemocracia-populismo. En 
realidad, estas dos confrontaciones se establecen a partir de los mismos criterios económicos 
(economía de mercado con iniciativa privada contra economía estatizada) y políticos 
(democracia representativa contra suposición de que sólo un partido representa los intereses 
populares) de diferenciación que están en la base de la confrontación ya vista entre 
socialdemocracia y comunismo. La diferencia es que en esta oposición las posturas son más 
opuestas que las que distinguen la socialdemocracia del populismo. 

La primera distinción es la que tradicionalmente ha opuesto socialdemocracia con 
leninismo. Por parte de los leninistas (los socialdemócratas están más interesados hoy en 
marcar las distancias con el populismo), ésta sigue subsumiéndose en la contraposición más 
relevante entre comunismo o socialismo y capitalismo, entendido, como vimos, como sistema 
social (o modo de producción), que incluye lo económico (competencia descontrolada entre 
burgueses) y lo político (democracia burguesa), pues la socialdemocracia sería una 
manifestación, más o menos edulcorada, del capitalismo (Petras y Veltmeyer, 2009; Regalado, 
2013; Rodas, 2009). 

En cuanto a la segunda contraposición, los autores cercanos a la socialdemocracia 
distinguen la izquierda populista, nacionalista y anclada en el pasado de la izquierda moderna, 
partidaria de la globalización y reformista, criticando de la primera su excesivo estatismo 
económico y sus tendencias autoritarias (Castañeda y Morales, 2010; Pérez Herrero, 2006). 

En cuanto a las organizaciones latinoamericanas que, de acuerdo con nuestra 
clasificación, deberían calificarse como autogestionarias, con frecuencia comparten con el 
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leninismo la percepción de que el sistema social que antes hemos denominado Estado social y 
democrático de derecho sigue siendo el mismo que los socialistas decimonónicos 
conceptualizaban como capitalismo; es decir, un sistema social (no sólo un sistema económico) 
donde impera la explotación y la dominación en beneficio exclusivo de la burguesía (EZLN, 
2005). 

¿No sería conveniente que los autogestionarios reconocieran que los regímenes 
políticos que menos les han reprimido son los democráticos, y que aprendieran a vivir en una 
sociedad plural, aunque para ello tuvieran que renegar de ese componente mesiánico e 
intolerante que les hace creer que están en posesión de la única verdad? ¿No sería bueno que la 
socialdemocracia admitiera la conveniencia de comprometerse con una ampliación sustancial 
de la participación política que incluyera a las organizaciones autogestionarias, que, además, no 
han estado interesadas normalmente en la toma del poder político? 
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