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Lasociedad boliviana ha sido marcada, en estos ultimos tres
lustros, por reformas estructurales que han cambiado la
econornia y sus reglas de juego; estos cambios no solo han
afectado la naturaleza de los intercambios economicos y el rol
del Estado, sino que se convirtieron en un factor importante
para la construccion de nuevas identidades de los actores sociales
y, por tanto, trajeron consigo tambien cambios estructurales en
la sociedad.

En este sentido, si bien Lo local: dilemas de la democracia y
la petticipecioti social. Identidad y orgsnizecion de mujeres en
la ladera Este de la ciudad de La Paz no esboza -ni tiene la
intencion de hacerlo- ningun retrato de estos cambios sociales,
su busqueda no es ajena a las condiciones que hicieron posible
estas transformaciones; asf, la discusion que pretende iniciar
este texto se centra en torno a la forma en que se articularon
dudosos consensos para que el Estado boliviano haya llevado
adelante su tarea "reformadora".

Y es que un aspecto relevante de estas transformaciones
socioeconomicas fue el hecho de que se llevaron adelante en el
marco de un sistema democratico, con reglas de juego que, al
menos en el aspecto formal, han comprometido la participacion
de la sociedad. No obstante, es justamente este tipo de
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participaci6n la que se halla en cuesti6n como tema central del
presente libro y 10que ella representa en la actual democracia
boliviana. La idea fue pensar, a partir del acercamiento a un
caso en especial, c6mo se da en la realidad la participaci6n social
y la manera en que esta configura el discurso te6rico sobre la
democracia en el pais. En est a direcci6n, la intenci6n del autor
no es dar alguna conclusi6n definitiva sobre esta ternatica, sino
abrir preguntas que permitan ir construyendo pensamiento
critico en torno a la democracia, su discurso y practica.

Este trabajo ha sido realizado como parte del Proyecto Control
Ciudadano del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y
Agrario (CEDLA),culminando las actividades respaldadas por
DIAKONIAdesde 1998. La idea de trabajar problemas ligados a
la participaci6n social surge a partir del apoyo que brind6
DIAKONIAa un proyecto de vigilancia social a escala local que
deseaba brindar un apoyo metodo16gico a otras organizaciones
no gubernamentales para desarrollar procesos de control social
en el nivel local, buscando la reflexi6n critica sobre sus
experiencias ligadas al desarrollo. Es decir, en el marco de este
proyecto no s6lo se intent6 brindar herramientas que orienten
las acciones de las organizaciones sociales hacia la vigilancia
social en base a sus propias practicas de movilizaci6n social
-eso es 10 que consider6 la metodologia de vigilancia social
a escala local- sino que, a partir del texto que ahora
presentamos, estableci6 niveles de reflexi6n mas sisternaticos
en torno a la democracia y sus condiciones para favorecer la
participaci6n social.

Con esta publicaci6n, el Proyecto Control Ciudadano del
CEDLAbusca aportar con argumentos frescos al debate sobre la
democracia en el pais.
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"Elejercicio del poder oculta normalmente las condiciones
historic as que determinan su ejercicio", sefiala Luis H.
Antezana (1983, p.62) refiriendose a los procesos ideologicos
sucedidos en Bolivia entre 1935 y 1979. Esta afirrnacion
aplicada -inicialmente- al nacionalismo revolucionario como
articulador de la discursividad ideologica, invita -hoy- a
interrogarnos acerca del "campo discursivo donde aparecen, se
organizan y definen una serie de 'objetos sociales' y politicos"
(idem); es decir, el campo donde los discursos (nuestros
discursos) adquieren sentido.

AIrespecto, J.AntonioMayorga(1996) propone que el campo
discursivo dominante en la formacion social boliviana es el
democratico representativo, que -desde 1982- "operara como
precondlcion para la busqueda y ejercicio del poder" (idem,
cap. II). Este ambito discursivo, "que 'todos' usan y ocupan"
(Antezana, idem, p.64), y donde se concretan un cuerpo de
practicas y expectativas en relacion con la totalidad de la vida
(Williams1997, p.129-136), es -de suyo- ellugar desde el que
nosotros -proyecto "VigilanciaSociala EscalaLocal"- iniciamos
la prospeccion de una serie de practicas sociales relativas a la
organizacion y definicion de un tema constitutivo del discurso
dernocratico, nos referimos a la participacion ciudadana.

LA DEMOCRACIA
COMO CAMPO DISCURSIVO DOMINANTE

INTRODUCCION
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Elaboramos esta propuesta entendiendo al discurso
democratico como un proceso hegem6nico, "un sentido de la
realidad para la mayoria de las gentes de la sociedad" (idem,
p.131-13 2), que se expresa en un complejo efectivo de
experiencias, relaciones y actividades constituidas en -y
constituyentes de- redes institucionales que "sirven, justamente,
a la reproducci6n y circulaci6n del discurso dernocratico
emergente" (Mayorga, Jose A., idem, p.42). Nuestra prospecci6n
aborda de manera critica la democracia representativa,
procurando -comosenalaWilliams-"comprender 10hegem6nico
en sus procesos activos y formativos, pero tambien en sus
procesos de transformaci6n" (idem, p.135). En otras palabras,
postulando la transformaci6n de la realidad social en base a las
iniciativas y contribuciones alternativas -y de oposici6n
realizadas por los sujetos sociales dentro de la democracia
representativa, buscamos elementos para la construcci6n de un
sistema discursivo mas equitativo e igualitario, es decir: una
democracia participativa.

En este sentido, la linea de pensamiento y el planteo
problematico a los que adscribimos, en tanto cuestionador
de la democracia representativa, ha sido observada y discutida
-especificamente- por su postura critica a la funcionalidad de
la participaci6n (Ver:Toranzo, 1999 y 2000). Esta, que por su
caracter manipulado y/ 0 dirigido, explicaria "los deficit de
participaci6n existentes en las democracias representativas que
viven [las] naciones [latinoamericanas]" (Toranzo, 1999, p.
XXIX);empero, cualquier proceso participativo tendente a la
democracia participativa otorga mayor legitimidad y amplia la
democracia representativa, inclusive cuando se la cuestiona.

Hace casi una decada, y en busqueda de respuestas al
problema de la contradicci6n entre democracia representativa
y participativa, ReneA. Mayorga (1991, p.209-243) distingue
dos procesos para explicar la democratizaci6n de la sociedad
boliviana; el primer proceso se refiere a la institucionalizaci6n
de la democracia representativa por via de la democratizaci6n
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del sistema politico -en terminos de libertades civiles y politicas-,
mientras que el segundo proceso se relaciona con la
democratizacion de los procesos y mecanismos de toma de
decisiones en las instancias estatales -el control democratico
del Estado por parte de la sociedad civil-. La articulacion de los
procesos mencionados es dable en la democracia participativa
"[que] seria la coriexion institucional de la democracia
representativa con los procesos de democratizacion del Estado
yes, en este sentido, inseparable de la dimension de socializacion
y descentralizacion del poder politico y economico" (idem, p.
236). La idea de una democracia participativa como bisagra entre
sociedad civil y Estado, se sustenta en un modelo de democracia
mixta, es decir instituciones que "amplien la democracia
representativa, sin negarla, mediante mecanismosde delegacion
del poder, instauracion de autonomias localesy de autogobierno
de la sociedad civil" (idem, p.238).

Areserva de comoconstruir un orden democraticocompuesto
(mixto), la democracia representativa se plantea como un
principio de legitimidad en tanto presuncion del consentimiento
democratico (Sartori, 1976); en este sentido, un procedimiento
para su verificacion estara focalizado en la emergencia y
fortalecimiento de una ideologia dernocratica en la que la
participacion como agregacion y persuasion sea un atributo de
la participacion ciudadana en espacios locales. Este, en otras
palabras, el horizonte -y el sentido- de nuestra aproximacion a
la democracia en el ambito local.



PROBLEMATIZANDO
LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA
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Con el fin de problematizar la democracia representativa en
nuestro pais se apelara al denominado dilema de la democracia
(ver: Macpherson C. E., 1987); dilema que, si bien se refiere a
debates doctrinales, nos brindara un sustento conceptual para
tratar el tema de la participaci6n democratica.

De acuerdo a Macpherson (idem), cuando se hace referencia
a la democracia se alude a su noci6n liberal, fundada en una
sociedad capitalista de mercado conformada por un hombre
modelico con los siguientes atributos: "[...J un consumidor
infinito, [...J su motivaci6n suprema es maximizar la corriente
de satisfacciones, 0 de utilidades, que le aporta la sociedad, [...J
una sociedad nacional no es mas que una acumulaci6n de
individuos asi" (idem, p.56).

Empero -y desde lavisi6nliberal etica-Ia democraciatambien
sugiere una sociedad en la cual todos susmiembros tengan igual
libertad para realizar sus capacidades humanas; esta libertad
s6lo es posible en una republica democratica que exprese la
voluntad del pueblo y donde la limitaci6ndel poder del gobierno
en la vida de los individuos es condici6n del progreso
autosostenido de los ciudadanos, fomentando asf su
participaci6n en cuanto a valor moral e intelectual.

ABORDANDO
LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA
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Para Macpherson, el dilema de la democracia estriba en la
disyuncion entre "la libertad de los fuertes para aplastar a los
debiles mediante la aplicacion de las normas del mercado [y]
una libertad efectivamente igual para que todos utilicen y
desarrollen sus capacidades. La segunda libertad es incompatible
con la primera" (idem: 10). Esta contradiccion evidencia los
limites y posibilidades de la democracia liberal.

En cierto modo el dilema es susceptible de aplicacion al caso
boliviano, en tanto la democracia representativa responde a una
"logica estatal de recornposicion del poder" (Mayorga, Jose A,
idem, p.45) donde el neoliberalismo instrumentalizado en la
Nueva Politica Economica es algo mas que una politica de ajuste,
alcanzando "pretensiones de transformacion global, de reforma
a cad a rincon del entramado social" (de la Fuente Lora, 1995,
p.130). Con el neoliberalismo, el mercado se reifica, alcanzando
el estatuto de "teologia del nuevo orden economico" (Sung,
1999), unico y natural distribuidor de oportunidades (Calderon,
1999), reordena los lazos sociales, tendiendo a "generar un
individuo consumidor que ya no tenga la caracteristica de ser
un sujeto colectivo" (Castellon Pinaya, 1988, p.50).

A este respecto, la democracia representativa "parece
afirmarse, por primera vez en la historia del pais, como sistema
politico apropiado para modernizar al Estado, combatir la mas
grave crisis socioeconomic a de este siglo, transformar el
agotado modelo estatista de desarrollo y recomponer
dernocraticamente las relaciones entre la sociedad y el Estado"
(Mayorga, Rene A, 1991, p.247-248); sin embargo, esta esta
unida -inextricablemente- al rol protagonico del mercado "que
impone una cornpr en sion de los individuos en tanto
consumidores desarticulados, volcados al ambito privado, antes
que como ciudadanos, y por 10 tanto, su capacidad de ejercer
derechos y los propios lazos de solid arid ad se debilitan."
(Calderon, idem, p.23). Es as! que el progreso autosostenido
de los ciudadanos, fundado en la libertad de realizacion de
sus capacidades, choca con los mecanismos de mercado que
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-evidentemente- no tienen (ni buscan) una suficiente igualdad
de partida para todos, es decir una "libertad para todos" (ver:
Calvez, 1996).

Asociada al reordenamiento de la sociedad a traves del
mercado se expresan una pluralidad de practicas sociales y
politicas, que -para algunos analistas- pondrian a prueba la
capacidad inc1usiva de la democracia representativa en nuestro
pais (ver: Toranzo, 2000); invitando a concretar una potencial
logica ciudadana donde "los actores sociales se modifiquen y se
diversifiquen" (idem, p.57), aspecto que redundaria en el
"enriquecimiento dernocratico" de la sociedad (idem). Sin
embargo -consideramos que- esta pluralidad responde mas a
formas de diferenciacion social (ver: Sartori, 1987, p. 39), donde
las aspiraciones sociales -nutridas en un nuevo imaginario
colectivo- se transfieren al con sumo y al mercado; planteandose
-de esta manera- una tension en cuanto a la posibilidad
realizativa de las expectativas generadas por la correlacion
pluralidad-mercado como ordenador social. En palabras de
Garda Canc1ini (1996): "Las promesas de diversidad y pluralismo
de la globalizacion se desvanecen a menudo en medio de la
competencia feroz que desata el modo neoliberal de abrir las
economias y las culturas" (idem, p.14).

No seria atrevido decir que el dilema de la democracia parece
asimilarse al concepto de democracia como "movimiento general
-0 condicion- de una epoca" (Zavaleta Mercado, s/f), que como
sefiala Tapia (1989) "[...] significaba [para Zavaleta] la expansion
del capitalismo y de la ideologia de la libertad e igualdad juridica,
[mas] hoy tambien podria tener otro sentido, se podria ver como
la pluralidad de practicas sociales y politicas que estan sirviendo
o practicando alguna forma de auto determinacion en distintos
procesos de rernodelacion de la sociedad" (idem, p.46).

Pero Lcomo se expresa la pluralidad de practicas sociales y
politicas? LSoncanalizadas -solamente- por los mecanismos de
representacion political LQue papel juega la sociedad civil en
su expresion y realizacion? En otras palabras: Lcual es la forma
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Para identificar los principios ordenadores del ambito de
representaci6n liderado por los partidos politicos, apelamos a
la caracterizaci6n que realiza C. M.Macpherson (idem, cap. IV)
de este ambito mediante el modele de equilibrio pluralfstico.

Este modele es pluralista por adaptarse a una sociedad
formada por individuos con diversos intereses, donde la
diferenciaci6n propia de una configuraci6n socioestructural de
una sociedad compleja deviene en sin6nimo de una sociedad
pluralista, que ciertamente no es 10 mismo que una sociedad
plural basada en la creencia en la diferencia, el disentimiento y
el cambio societal como valores positivos y deseables (Sartori,
1987).

Delmismomodo el modele es elitista porque asigna un papel
central en el proceso politico a grupos dirigentes que se escogen
y compiten entre si mismos. Estosupone un papel pasivo de los
representados, quienes -corno votantes- eligen y autorizan
gobiernos, mas no deciden cuestiones politicas. Laparticipaci6n
no tiene valor en si misma, y es aceptada en terminos
instrumentales comoun mecanisme de delegaci6n de decisiones

Pturatismo, eauitibrio y elitismo

en que se manifiesta el dilema de la democracia en la Bolivia
coritempo rane a z, Y lc6mo se resolveria la disyuntiva
democratical

Atendiendo el tema de representatividad con relaci6n a las
practicas sociales Luis Tapia (2000) senala que: "[...J es mas
representable en 10 politico 10 que esta organizado y se ha
constituido como sujeto colectivo que comparte una identidad
sobre la base de intereses y necesidades compartidas" (idem, p.
18).Deesta manera sugiere que la representaci6n -0el estatuto
de "representable"- debe analizarse en dos ambitos, un ambito
-los partidos politicos- en cuanto representaci6n de 10 atomizado
e individualizado, y otro ambito -la sociedad civil- en tanto
capacidades y formas organizativas (idem).
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-y no de responsabilidades- a los grupos dirigenciales. Subyace
la conviccion de que el poder politico esta siempre ejercitado
por una minoria sobre una mayoria; y que las minorias
organizadas compiten -luchan- la supremacfa unas sobre las
otras (Albertoni, 1987), imponiendose la ley de hierro del
ejercicio del cargo publico 0 las dirigencias que reduciria
"sistematicamente [el gobierno del pueblo] cuando los
gobernantes llegan a ejercer mas control sobre la base de sus
votantes 0 electores que el que ejercen los electores sobre sus
representantes" (Offe y Schmitter, 1998, p.114).

Finalmente este es un modelo de equilibrio porque presenta
a la democracia como un sistema que mantiene la estabilidad
entre la oferta y la demand a de mercaderias politicas. Laanalogia
del mecanismo de mercado deviene en norma que guia la
relaci6n entre los votantes -que son los consumidores- y los
politicos -que son los productores-. La soberania de los
consumidores politicos se plasmaria en la posibilidad de elegir
entre distintos proveedores de mercaderias politicas; por tanto
se advierte que tanto votantes y politicos son maximizadores
racionales que operan en condiciones de libre competencia
politica. A este respecto, una tendencia intrinseca de la 16gica
de este modelo es que cada vez mas los ciudadanos -buscando
minimizar sus costos participativos- "descubren que el esfuerzo
del voto, el unirse en asociaciones y movimientos, 0 inc1uso
participar en los asuntos publicos, no son valiosos; en tanto
que se considera que la contribuci6n individual tendra
normalmente un pequeno impacto, 0 ninguno, sobre el
resultado" (Offe y Schmitter, idem). Se colige, por tanto, que
abandonaran sus prerrogativas dejando en plena libertad de
acci6n a los empresarios politicos profesionales.

Consideramos que los principios ordenadores del ambito de
representaci6n politica: pluralismo societal, elitismo dirigencial,
y estabilidad entre demanda y oferta politica, se operativizan
gracias a una serie de predisposiciones u orientaciones para la
acci6n (ver: Diamond, 1993, p.1-33). En otras palabras se
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* "Las creencias, actitudes, valores, ideales, sentimientos y
evaluaciones predominantes en las personas acerca del sistema
politico de su pals, y su rol en ese sistema." (La traducci6n es
nuestra).

Laprimera cultura politica responde a principios estamentales
de raiz colonial (ver: Rivera Cusicanqui, 1993), donde la
estratiflcacion social se funda en el principio de ad scrip cion
familiar, religiosa, y/0 etnica, Esta cultura politica es entendida
por algunos investigadores como relativamente autonoma de
los procesos de modernizacion (ver: Mansilla, 1998) reflejando
-en el caso boliviano- "una compleja realidad etnico-cultural,
conformada por comunidades etnico-culturales bastante
dispares en costumbres, valores de orientacion y organizacion
social" (idem, p.1 54), y con "un fondo autoritario e irracionalista,
pero [con] una tendencia a [la] democracia y [al] Estado de
derecho" (idem, p.161).

A reserva de la expansion ciudadana via luchas sociales y
movimientos sociales disimiles, el principio de organizacion
estamental pareciera no alterar su predicamento. Una

cuuuras potiticas y aisyunciones sociates

concretan en una cultura politica entendida como dimension
subjetiva de la politica, y definida "as people's predominant
beliefs, attitudes, values, ideals, sentiments, and evaluations
about the political system of its country, and the role of the self
in rhat systerri'" (definicion de Gabriel Almond citada por
Diamond, idem, p.8-9). A este respecto, Fernando Calderon
(idem, p.2 7-36) -desde su perspectiva critica del desarrollo
humano- advierte que el comportamiento ciudadano en America
latina se nutre de tres tipos de cultura politica que afirman la
desigualdad social: una ligada al origen, otra referente a un
patron clientelar-patrimonialista, y una relativa a una
concepcion neoliberal de la vida social.
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explicacion a esto puede encontrarse en que "la enorme mayoria
de las instituciones, formales e informales, en Bolivia se
organizan alrededor de un nucl eo 0 red de parientes
consanguineos y afines, muchas veces complement ado por
parientes rituales (compadres, padrinos). Esto es valido tanto
para la explotacion agricola campesina 0un taller artesanal como
para una ONG, un partido politico, 0 una red de narcotraficantes"
(Spedding, 1999, p.53). Laproyeccion de las relaciones primarias
a todas las esferas y resquicios de la vida social, explicaria la
resistencia a la incorporacion de valores ciudadanos abstractos;
en este sentido Kingman et al (1999) sefialan que "cuando estan
presentes practicas e interacciones que van en contra de estos
valores, como dependencia personal, lealtad hacia el propio
grupo (la familia, el clan, el pueblo, etnia, los co-idearios), y
falta una confianza en el poder del individuo de cambiar 0 influir
en su entorno por su cuenta [...J, dificilmente entra en vigencia
la ciudadania" (idem, p.34).

El tema de la construccion ciudadana entendida como la
manera en que los sujetos de derecho se convierten en tales a
partir de pract icas sociales, sistemas institucionales y
representaciones culturales (ver: jelin, 1996, p.113-140), se hace
mas patente cuando se trata la disyuncion entre 10 etnico y 10
ciudadano (Rivera Cusicanqui, 1993, p.97-122) que expresa la
"dimension pigmentocratica del poder, por la cual se da una
dis tr ibuc io n diferencial de recursos, oportunidades,
legitimidades y pesos especificos segun su proximidad 0 el
alejamiento con el mundo indigena considerado como el ultimo
eslabon pre-civilizado, pre-social (0 incluso pre-humano) de la
sociedad" (idem, p.104). Este encadenamiento de relaciones de
dominacion colonial -por supuesto- articula distintos estratos
sociales, y creemos que revela las causas de la tension entre las
nuevas formas de expansion ciudadana y la persistencia de
conduct as verticalistas que sefialan Calderon et al (1996) para
las acciones colectivas urbanas.

La cultura politica referente a un patron clientelar
patrimonialista estriba -y tiene su razon de ser- en los procesos
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de modernizaci6n fundados en "regimenes nacional-populares
[ ... J que tendieron a achicar las brechas de desigualdad
generadas por la pertenencia a un cierto sector socio-econ6mico
y cultural" (Calder6n, 1999, p.31). Este proceso de secularizaci6n
inducido (ver: Germani, 1976, p.9-67) desde la esfera politica
subsume las esferas social y cultural, restringiendo la expresi6n
de la diversidad -pluralidad- social a interpelaciones centradas
en la noci6n "pueblo" (ver: Laclau, 1986, p.16S-233), que "es
un objeto que resulta de multiples entre cruces ideo16gicos [...J
es un objeto tambien extensible y, en su nominaci6n minima,
puede simplemente significar 'los trabajadores' (obreros,
campesinos) mientras que en su nominaci6n maxima es la naci6n
en general" (Antezana, idem, p.76).

El patr6n clientelar-patrimonialista implica una forma
especffica de relaci6n entre el Estado y la sociedad civil. Cuando
nos referimos al clientelismo no s6lo apelamos a un tipo de
relaci6n se n a lad a por la antropologia cultural como
interpersonal particularista con implicaciones afectivas, que
sucede entre actores con acceso igual a recursos sociales, adernas
de ser fundada en la reciprocidad y el mutuo beneficio (G6mez
Buendia, 1984); sino tambien a "la practica de ofrecer a
individuos 0 grupos no categoriales, acceso privilegiado a
empleos publicos 0 servicios del Estado, a cambio de apoyo
politico particularista" (idem, p.91), es decir el clientelismo
politico. En tanto que el patrimonialismo, "el usa privado de la
cosa publica" (Fleury, idem, p.7 3), expresa la falta de legitimidad
del poder publico al ser identificado como servidor de los
intereses de grupos de poder y no como "voluntad de un bien
publico para la comunidad concreta" (Sanchez Agesta, 1976,
p.119).

La disyunci6n entre 10 politico y 10 social (Rivera Cusicanqui,
idem) que se expresa en la modernizaci6n propuesta por los
regimenes nacional-populares bolivianos supuso formas
participativas de caracter corporativo y paternalista (Calder6n,
idem), que confunden lealtades especfficas -politico partidarias-
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con otras formas de lealtades sociales (ver: Flisfisch, s/f),
generando pactos corporativos como condicion de respuesta a
las demand as sociales y politic as (Fleury, idem). Es asi que el
proceso politico remite a "procedimienros para moverse dentro
del aparato estatal" (Mansilla, idem, p.160) en los que la
tntermediacion politico partidaria es a la vez condicion de
participacion y una forma de exclusion de las instancias de tom a
de decision de las cuestiones politicas (Rivera Cusicanqui, idem).

La cultura politica ligada a la concepcion neoliberal de la
vida social, fue sefialada -en parte- mas arriba cuando nos
referimos al rol protagonico del mercado en el campo discursivo
(ver: supra). Es evidente, como senala Godelier (1998), que
ninguna sociedad podria existir sin el dominio de los
intercambios que van desde del "don al potlach, del sacrificio a
la venta, ala compra 0 al mercado" (idem, p.28S), sin embargo
actualmente el "viejo mito del liberalismo economico, de la fe
en las virtudes del mercado y la competencia, como (micas
instituciones capaces de regular los problemas esenciales de la
sociedad, vuelve a ganar superficie" (idem, p.297). Por esta via
se "promueve una vision de la sociedad sin una nocion mas
sustantiva de bien comun" (Calderon, idem, p.33) que adernas
de predisponer una actitud de no compromiso -interes- respecto
a las condiciones que generan la desigualdad, lleva a considerarla
como benefica en tanto dinamo del progreso economico porque
incentiva la competencia y a la vez es resultado de una sociedad
basada en la competencia (ver: Sung, idem, p.77-1ll).

La tension integracion-excluslon social se hace mas evidente
en esta cultura politica; la integracion social a traves del mercado
diluye el espacio publico donde se tratan aspectos referentes al
bien comun (Calderon, idem), privandose a los individuos -0
grupos de individuos- que se transformen en sujetos de su propio
proceso social. En otros terrninos: "ademas de los derechos de
ciudadania, 10 que esta negado a los excluidos es su propia
condicion humana, y la posibilidad de su potencial como sujetos"
(Fleury, idem, p.82). La exclusion social no solo debe ser
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enfocada -tauto16gicamente- a partir de la "carencia de ciertos
atributos fundamentales para la inserci6n al mercado" (idem),
pues "las elites tienden cad a vez mas a autoexcluirse de la vida
ciudadana y refugiarse en territorios amurallados" (CEPAL,2000,
p. 353); esta caracteristica proyectada ala convivencia urbana
es interpretada por algunos analistas como un proceso de
desurbanizaci6n: "el empequefiecimiento de la parte de ciudad
que usamos, con la que convivimos, de la que nos sentimos
'habitantes', y el crecimiento de aquella otra ciudad a la que ya
no pertenecemos, y que no es s6lo la que indican los 'mapas del
miedo' urbano sino los mapas de nuestras inseguridades
interiores, de nuestras perdidas de memoria, y por tanto de
confianza" (Marrin-Barbero, 1999).

Mapas de miedo que indican que el otro cercano deviene en
algo impredecible, no tanto por no compartir significados, sino
-sobretodo- porque no hay predisposici6n a construir y
consolidar un espacio publico donde sea posible la "busqueda
del sentido y de la comprensi6n [...J en la que los ciudadanos
[practiquenJ la actividad de pensamiento y del juicio mediante
ellibre intercambio de opiniones y el dialogo" (Barcena, 1997,
p. 29-30). Esta tendencia en la conduct a colectiva nos rernite a
la disyunci6n entre 10privado y 10publico sefialada para Bolivia
por Rivera Cusicanqui (idem), en la que la esfera publica "no
refleja la composici6n multicultural de la sociedad, ni deviene
en un espacio de encuentro entre los diversos sectores culturales,
regionales, clasistas, de cuyas demand as y antagonismos se nutre
la reforma del sistema politico" (idem, p. ), y se asimila con
facilidad a la cultura politica neoliberal estructurada por una
ciudadania segmentada y estructurante de una desmotivaci6n
politica (ver: Hopenhayn, 1999).

Retomando el interrogante acerca de la expresi6n de la
pluralidad de practicas sociales y politicas, consideramos que
el campo discursivo de la democracia representativa se nutre
de las tres culturas politicas mencionadas, articulando sus
horizontes temporales sincr6nicamente, mas tratando de limitar
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Examinando la relacion entre el discurso cientffico social y la
democracia, LuisH.Antezana (1995, p.204-219) apunta que un
indicador de la crisis cognoscitiva de las ciencias sociales es la
democracia, presentandose -en este sentido- en Boliviaun hecho
extrafio: "el pensamiento social boliviano ha logrado adquirir
una distancia analitica frente a la inmediatez de los hechos"
(idem, p.208). Antezana se refiere al acompafiamiento analitico
de los hechos socio-politicostratando de mantener un equilibrio
en la aplicacionde criterios universales respecto a la democracia,
lograndose de esta manera una discusion critica de las teorias
existentes. Eltratamiento de la democracia se inscribe -entonces
tanto en la crisis cognoscitiva de las ciencias sociales como en
los problemas sociales que la motivaron; y -se colige- que la
construccion de conocimiento acerca de la misma brindara "un
nuevo ambito para el discurso cientifico" (idem), asi como

APROXIMACIONES
A LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

la consolidacion de sujetos sociales con potencial de intervenir
en la definicion de aspectos centrales al bien comun en el ambito
publico.

Seguramente esta afirmacion sera observada al estar envueltos
en una coyuntura en la que las palabras sociedad civil estan en
boca de moros y cristianos; empero no debe confundirse esta
con un sujeto social, 0 con la expresion de la pluralidad social.
Creemos -rnas bien- que los contenidos subjetivos que se
expresan en la pluralidad social, aun no llegaron a sustanciarse
en la esfera publica que es donde la sociedad civil
verdaderamente se realiza (este punto se desarrollara mas
adelante). No obstante sera importante explorar la manera en
que desde la democracia representativa se tienden algunas lineas
para romper su anti-participacionismo y su tendencia a la
autocracia.
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supondra la posibilidad de un cambio social que equilibre "una
estable politica representativa con la ahora generalizada
economia de libre-mercado y la justicia social" (idem).

A este respecto, en los distintos abordajes a la democracia el
cientista "ha de tener en cuenta el hecho de que el pertenece al
mundo social que trata de describir y comprender" (Pinto, 1993,
p.13), de manera que la relaci6n que se mantiene con el objeto
cognoscitivo democratico en tanto relaci6n social -deseable y
concreta- permite "poner de manifiesto algunas dimensiones
del objeto a conocer" (idem, p.SS). De esta manera la superaci6n
de los obstaculos para conocimiento de la democracia en Bolivia
-creemos- esta en el analisis razonado del conjunto de
"tendencias que disimulan e impiden [su] conocimiento" (idem),
y entre ellas identificamos las representaciones espontaneas (ver:
Bourdieu et al, 1986, p.27-S0) que nos llevan a adherir a la
democracia como un valor deseable. En otras palabras, la postura
democratic a que tiene todo analista no debe ser confundida
con la democracia como un hecho social complejo y
contradictorio que opera sobre individuos, colectivos y
movimientos sociales.

Por ser el campo discursivo dominante que nutre las
aproximaciones al hecho socio-politico en la Bolivia
co nternpor anea, se puede plantear que la democracia
representativa alcanza niveles de legitimidad cada vez mas
crecientes. Evidentemente -y a pesar 0 a raz6n de las fuertes y
recurrentes critic as al sistema de partidos politicos- "las
instituciones de la democracia representativa son necesarias
pero no suficientes para la participaci6n ciudadana en los
asuntos del Estado, para 10 cual se precis an formas
institucionales complementarias." (Mayorga, Rene A., 1999,
p.353). Entendemos que las aproximaciones a la democracia
participativa giran -actualmente- en torno a esas formas
institucionales complementarias; y de la discusi6n de sus
caracteristicas -0 atributos- y de la profundidad -0 niveles- de
aplicaci6n, en concordancia -0 no- con la inmediatez de los
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Conel fin de ordenar y darle sentido argumentativo a nuestra
aproximaci6n, apelamos a la distinci6n realizada por Villoro
(1997, cap.15), quien identifica dos sentidos en la democracia:
un sentido idealista fundado en el caracter ut6pico del poder
del pueblo, y un sentido pragmatico de raiz procedimental que
da sustento a un sistema politico.

Elsentido idealista de la democracia busca sensibilizar a los
miembros de una sociedad respecto de un conjunto de valores
inmanentes que, por principio y en la medida en que sean
asumidos y compartidos por los individuos y grupos de una
sociedad, podran acercarlos a un ideal de convivencia donde
"[ ... J todos sus miembros controlarian las decisiones colectivas
y su ejecuci6n, y no obedecerian mas que a sf mismos. En esa
forma de comunidad quedaria suprimido cualquier genero de
dominaci6n de unos hombres sobre otros: si todos tienen el
poder, nadie esta sujeto a nadie." (Villoro, 1997, p. 333).
Obviamente la idea de la democracia como la realizaci6n de la
libertad de todos espoco factiblede concreci6n,mas su atractivo
se funda en la carencia de igualdad en elmundo vivido, aspecto
que generaria "la proyecci6n de un mundo deseable" (idem,
cap.9).

El otro sentido de la democracia deriva de un conjunto de
reglas e instituciones que se expresan en una forma de gobierno
conforme a ciertos procedimientos, y es realizable -se concreta
de acuerdo a situaciones especfficas. La democracia no es un
ideal sino: "[...J una forma de gobierno, conforme a ciertos
procedimientos, realizable segun diferentes modalidades de
acuerdo con las circunstancias. Noes un proyecto de asociaci6n
conforme a valores, sino un modo de vida en comun en un
sistema de poder" (idem, p.334). Estemodo de vida apela a una

Los sentiaos de ta aemocracia

hechos, se derivaran las potencialidades y viabilidad de esa
forma de comprender y hacer la democracia.
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Elcampo [a] puede ser entendido como producto inmediato
de un proceso socio-hist6ricoque deviene en "la creaci6n de un
sistema po lit ico moderno que, con sus caracteristicas
conternporaneas, el pais no conoci6 nunca" (Mayorga,ReneA.,

Campos y tenaencias para ta participacion

coexistencia ordenada y ordenadora basada en procedimientos
que derivan en la igualdad de las personas ante la ley. A este
respecto, el principio que canaliza la democracia no es otro que
el de la ciudadania, entendida como un estatuto comun que
vuelve semejantes a todas las personas.

Mencionamos ambos sentidos de la democracia porque
consideramos constituyen los ejes a partir de los cuales se
conforman cuatro grandes campos de discusi6n y tratamiento
de la democracia representativa con relaci6n a practicas
participativas -tendencialmente- mas emancipadoras. Un eje
descansa en el sentido ut6pico de democracia, abarcando un
rango de menor a mayor control las decisiones colectivas y su
ejecuci6n por parte de los individuos yo grupos de una sociedad
especifica. El otro eje responde a la aplicaci6n e
institucionalizaci6n de los procedimientos dernocraticos
legitimos en circunstancias especificas, cinendose -tambien- a
un rango de menor a mayor. Apartir de estos ejes se constituyen
cuatro campos que expresan tendencias relativas a la
democracia, a saber: [a] escaso control de las decisiones y bajo
nivel en la aplicaci6n e institucionalizaci6n de los procedimientos
democraticos, [b] insuficiente control de las decisiones en un
entorno de creciente institucionalizaci6n de los procedimientos
dernocraticos, [c] control de las decisiones y su ejecuci6n con
un alto nivel de institucionalizaci6n de los procedimientos
democraticos, y [d] elevado control de las decisiones y su
ejecuci6n en el marco de procedimientos dernocraticos debiles.
Los campos mencionados no deb en ser confundidos con la
expresi6n real de la democracia, pues s6lo son instrumento
metodo16gico de abordaje de la problernatica participativa.
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idem, p.347). Toranzo (2000) sefiala que la democracia
representativa fue impulsada tanto por los partidos politicos
como por la propia sociedad, "esta no s610actu6 usando un
c6digo antidictatorial, parte de su tradicional cultura politica,
10 hizo de manera diferente y propositiva, empujando la
mantenci6n y profundizaci6n de la democracia" (idem, p.79).

Una vez instaurada la democracia, el sistema politico se
asienta en "una cultura de pactos y acuerdos" (idem); la
democracia pactada -asi se denomina esta practica- como
condici6n de la concertaci6n presupone "la existencia de un
sistema democr atico-representativo legitimo y el hecho
inevitable de intereses conflictivos" (Mayorga,ReneA., 1987,
p. 78). Deeste modo el pacto era visto comouna "necesidad de
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ampliar los canales de participacion" (Calderon y dos Santos,
1987, p.ll1).

Apesar de la necesidad de participaclon, el pacto democratico
conlleva un escaso control social de las decisiones, y pareciera
estar correlacionado a las culturas politicas tradicionales ligadas
al origen y al patron c1ientelar-patrimonialista. La baja
institucionalidad de los procedimientos democraticos, expresada
en las acciones y conflictos de un sistema de accion politico
centrado en los partidos, se explica como un "problema de
transicion" (ver: Mayorga, Rene A., 1998, p.173-219; Ardaya y
Verdesoto, 1994, cap.1 y 8), 0 como sefiala un analista y
protagonista -"era un fenomeno transitorio que el tiempo se
encargaria de perfeccionar" (Roca, 2000, p.83-84). Es asi que la
consolidacion del estado de derecho en Bolivia pasara por el
fortalecimiento del sistema politlco en base a coaliciones
postelectorales, que agrupan a "los partidos con la finalidad
especffica de que estos otorguen apoyo parlamentario a un
gobierno que, sin el, care ceria de viabilidad politica" (idem,
p.82). En otros terrninos, el pacto dernocratico demuestra -a
decir de Ardaya y Verdesoto (Idemj- "que la elite politica
boliviana ha desarrollado una importante capacidad de
concertacion politica" (p.27).

Surge entonces el tema de la gobernabilidad, que nos remite
al campo [b] donde los procedimientos democraticos tienden
ser institucionalizados, no obstante el control de las decisiones
es magro. En este campo, la democratizacion del sistema politico
boliviano sufre dos cambios c1aves; uno, la politica de alianzas
y coaliciones, y otro, el presidencialismo con rasgos
parlamentaristas (Mayorga, Rene A., 1998, acapite 11). Estos
cambios redundarian en una "segunda transicion", es decir en
"un marco institucional de estabilidad y gobernabilidad" (idem,
p. 179), donde los partidos politicos devienen en "actores c1aves
del sistema" (idem, p.182).

En este campo la politica partidaria es central (Ardaya, 1997)
y estrategica (Mayorga, Rene A., idem) para la consolidacion de
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la democracia; siendo posible construir indicadores de la
institucionalizaci6n de los procedimientos democraticos en base
a la percepci6n de los partidos politicos por la poblaci6n, que a
pesar de ser critic a con el sistema de partidos, considera a los
partidos como "necesarios ala democracia" (Toranzo, 1997).

De acuerdo a Henry Oporto (1998), el proceso de
institucionalizaci6n alcanza su mayor dimensi6n en el periodo
1993-1997, con" [...] la edificacion de las instituciones de la
democracia representativa y la consiguiente institucionalizaci6n
de un sistema de representaci6n politica de la sociedad con
arreglo ala CPE[Constituci6n Politic a del Estado] y a la vigencia
de un Estado de Derecho" (idem, p.128). Esta institucionalizaci6n
de los procedimientos dernocraticos sup one -para algunos
analistas- una "refundaci6n del sistema politico" (ver: Ardaya y
Verdesoto, 1997, cap. II), en la que "nuevas instituciones
garanticen una gobernabilidad orient ada hacia la construcci6n
y progreso de la democracia" (idem, p.24).

Consideramos que la noci6n de gobernabilidad aplicable a
este campo es la slstemica, entendida como la "cap acid ad de
autorreproducci6n de un sistema complejo, incluyendo esa
autorreproducci6n la continuidad del regimen dernocratico"
(dos Santos, 1994, p.1). Esta noci6n se funda en la determinaci6n
institucional, donde "el Estado debe ser una estructura moderna
dotada de capacidad de regulaci6n para el desarrollo, con
vinculos fluid os con la sociedad y una descentralizaci6n de las
decisiones" (Ardaya y Verdesoto, idem, p.24).

Si bien es cierto que la participaci6n ciudadana y el control
democratico son tornados en cuenta -v.g.la ley de participaci6n
popular es su maxima expresi6n-, la ingenieria social aplicada
al redisefio del sistema politico institucional concibe que la
"participaci6n, fiscalizaci6n y ejecuci6n [de la sociedad civil]
en la vida politica y en las tareas del desarrollo" (idem) debe
ser estimulada desde el ambito institucional, y, por 10 tanto,
debe ser institucionalizada. De esta manera cualquier atisbo de
participaci6n fuera del ambito institucionalizado es fuente de
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ingobernabilidad, y de suyo "a-funcionales para la
gobernabilidad" (idem, p.2S).

Ciertamente, est a forma de enfocar la participaci6n
institucionalizada a partir de la ley de participaci6n popular no
es --necesariamente- criticada, sino generalmente es asumida
como un sentido preformativo de la democracia participativa.
Desde esa 6ptica, la orientaci6n de la ley de participaci6n popular
tiene "el sentido de perfeccionar 0 completar la democracia
representativa boliviana con elementos de democracia
participativa" (Rojas Ortuste y Zuazo Oblitas, 1996, p.66);
posibilitando -tambien- una nueva concepci6n y practica del
poder local en base a una comunidad politica territorial, es decir
el municipio (ver: Medellin Torrez, 1998).

A reserva del enfoque mencionado, el control dernocratico
de las decisiones idealmente relacionado con lamunicipalizaci6n
de la vida ciudadana encuentra en la practica visiones
tecnocraticas (desarrollaremos este terna mas adelante) en las
que la participaci6n debe adecuarse a lasnormas de planificaci6n
municipal, que como sefialaEstebanTicona (1998) -refiriendose
a la demanda de autonomia de los pueblos originarios- "[...]
podria terminar favoreciendo mas bien, al menos en algunos
lugares, a las oligarquias locales de siempre que conocen mejor
esta instancia estatal [el municipio]" (idem, p.127).

En consecuencia podemos hablar de una participaci6n
calificada en el sentido plante ado por Spedding y Llanos (1999)
que sefialan que" [...J hasta que se desarrolle formas de
planificaci6n participativa que permit an tomar en cuenta las
demandas de todos los sectores sociales de la poblaci6n y no
s6lo de los que tienen acceso a las instancias de decisi6n publica
existentes [... J no se puede hablar de una verdadera
participaci6n" (idem,p.301). Estemismocriterio puede aplicarse
a las organizaciones sociales de areas urbanas, donde el tema
del control social se presenta como una actividad especializada,
y muy cercana -sino dependiente- del ambito institucional
municipal (ver: Arteaga, 2000). Abreviando, y en palabras de
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Ayo (2000), en la aplicaci6n de la ley de participaci6n popular
"se constat6 la dificultad de la sociedad para lograr una
significativa participaci6n en la elaboraci6n de las politicas
publicas y un relativo control de la labor de las autoridades
municipales" (idem, p.160-161).

En sintesis, el campo [b] presenta una tendencia a la
actualizaci6n dernocratica del sistema politico centrado en los
partidos, mas con un bajo nivel en la participaci6n de la sociedad
civil en la toma de decisiones y en el control de la realizaci6n
de las mismas. Creemos que esto sucede en tanto la participaci6n
en la tom a de decisiones y el control son objetivadas s6lo -y a
partir de- un marco institucional.

La busqueda de la resoluci6n de la descompensaci6n entre
institucionalizaci6n de los procedimientos dernocraticos y la
participaci6n en el control de las decisiones pareciera
encontrarse en el campo [c]. Este se present a como tendente a
equilibrar de manera positiva la institucionalizaci6n de la
democracia representativa con el fortalecimiento de la sociedad
civil.

Una explicaci6n de las causas de la descompensaci6n sugiere
que el incremento del pragmatismo de los partidos en el proceso
de modernizaci6n del sistema politico "coincide con el
incremento de la 16gica c1ientelar de los partidos y del propio
Estado" (Toranzo, 1998, p. 45), que desde una esfera
institucionalizada crearia un hiato entre la democratizaci6n de
la sociedad y la modernizaci6n estatal, favoreciendo "los
intereses partidarios y la competitividad y la rotaci6n entre las
diversas c1ientelas partidarias" (Ayo, idem, p.156), mas que
promoviendo la construcci6n dernocratica de la relaci6n Estado
sociedad.

En esta linea de analisis, Rene A. Mayorga (1998) sefiala que
"los avances en la modernizaci6n del sistema politico no han
sido completados por la modernizaci6n interna de los partidos"
(idem, p. 204), 10 que explicaria la preeminencia de la cultura
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politica patrimonialista-clientelar. En este sentido, la ironia de
la institucionalizaci6n de los procedimientos dernocraticos es
la profundizaci6n de "las brechas entre la sociedad y el sistema
politico" (idem, p.20S).

Desde este enfoque, la gobernabilidad si stemi ca es
instrumental para los partidos politicos, estando "centrada s6lo
en los objetivos del sistema politico" (Toranzo, 2000, p.86), 10
que supondria en una gobernabilidad "mas dernocratica"
(Toranzo, idem; Mayorga, Rene A., idem, acapite 7). La
gobernabilidad dernocratica supondria "un complejo proceso
de toma de decisiones en un marco de deliberaci6n y consulta
permanentes con organizaciones de la sociedad civil" (Mayorga,
ReneA., idem, p.210).

Lagobernabilidad a la que se alude se asemeja a la noci6n de
gobernabilidad progresiva tomada -parcialmente- de Barrington
Moorepor Mariodos Santos (1994), y hace referencia a "recoger,
elaborar y agregar (en la acci6n gubernamental) la demanda
de la sociedad civil haciendola valer como criterios de utilidad
colectiva" (idem, p. 2). Esta gobernabilidad es viable s6lo -yen
cuanto- la gobernabilidad sistemica opere dando garantias de
generaci6n de un cierto orden. En este sentido el concepto de
gobernabilidad "I...J recoge [las] determinaciones que cruzan
10 institucional con el juego de los actores y las situaciones
estructurales econ6mico-sociales" (idem, p. 4).

Recoger-retomar- el juegode los actores parece ser la premisa
del campo [c], viabilizado en -y por- procesos de deliberaci6n
y negociaci6n entre el Estadoy la sociedad civil que concluirian
en el "perfeccionamiento de las instituciones de la democracia
representativa con mecanismos de la democracia participativa
semidirecta" (Mayorga, Rene A., idem, p.209). Surge asi una
noci6n clave en este campo: la democracia deliberativa. Esta
compensaria la institucionalizaci6n de los procedimientos
dernocraticos con la participaci6n efectiva de las personas en el
control de las decisiones respecto al bien comun y su realizaci6n.
El mismo Mayorga la define como "el procedimiento de
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deliberaci6n, consulta, y negociaci6n entre actores
gubernamentales y sociales, y su viabilidad depende
sustancialmente de form as y mecanismos institucionalizados que
establecen las condiciones necesarias" (idem, p.211).

Ciertamente la democracia deliberativa se funda en un nuevo
pacto -rn as abarcativo e inc1usivo- que tr at ar a "de
institucionalizar colectivamente un valor comun que suponga
el derecho a tener derechos y responsabilidades, la igualdad en
la toma de decisiones y la ampliaci6n de opciones para que las
sociedades decidan su evoluci6n por sf mismas" (Calder6n, 1999,
pA7). Este pacto seria -a la vez- condici6n y resultado de una
nueva cultura politica, cuyo umbral son los "procesos de equidad
y libertad sociocultural" (idem, pA8), condici6n sin la cual seria
ocioso promover la constituci6n de espacios publicos de debate
y dialogo.

Al respecto, la "busqueda de la igualdad social como un bien
comun" (idem) implica un "compromiso reciproco entre el poder
publico y los individuos" (CEPAL, 2000, p. 351), el primero
permitiendo la participaci6n ciudadana en la politica y
brindando las posibilidades de bienestar social y oportunidades
productivas, y los segundos ejerciendo control ciudadano sobre
los poderes publicos y -aun mas importante- participando en
el ambito publico mediante "espacios de deliberaci6n y
formaci6n de acuerdos entre ciudadanos" (idem).

EI campo [c] con un elevado nivel de participaci6n en el
control de las decisiones y su ejecuci6n sumado a la
institucionalizaci6n de los procedimientos democraticos, se
presenta como el ambito propicio para la conciliaci6n de la
democracia politic a con la democracia social. Este ambito es el
que -ultimamente- promueven diversos analistas, donde las
formas institucionales complementarias se legitimarfan
posibilitando la democracia "mixta" 0 "semidirecta", y en la
cual los partidos politicos seguiran siendo "las instituciones
politicas de mediaci6n y agregaci6n colectiva de intereses
sociales particulares" (Mayorga, Rene A, idem, p. 207).



La democracia en Bolivia34

Es notorio que los partidos politicos son centrales en los tres
campos analizados mas arriba; esto se debe a la importancia de
la democratizaci6n del sistema politico en la democracia
representativa. No obstante, el campo [d] pone en cuesti6n a
los partidos politicos como instancias de agregaci6n de
demandas.

EI campo [d] funda su elevado control de las decisiones y su
ejecuci6n en la representatividad social de los intereses sociales
especificos, remitiendonos a la noci6n de la sociedad civil como
"reforzamiento de la vida corporativa y de los intereses
corporativos" (Flisfisch, idem, p.7). Entendida asi, la sociedad
civil deberia despolitizarse; es decir, adquirir mayor autonomia
de la esfera politica.

Rene A. Mayorga (idem) sugiere que la imposici6n del
principio de representaci6n social implicaria dos alternativas
aparentemente dernocraticas. Laprimera es la corporativizaci6n
del sistema politico, reorganizando el parlamento en una
asamblea de intereses corporativos sectoriales y regionales. La
segunda alternativa supondria mantener el sistema de
representaci6n politica, mas instrumentalizando el parlamento
para los intereses de instituciones sociales (idem, acapite 7).

De acuerdo a Mayorga ambas alternativas destruirian el
sistema democratico representativo, retomandose -asi- la
inestabilidad politica causada por el "hecho que el Estado
boliviano constituye una presa codiciada por las personas que
son parte de las redes de enriquecimiento publico-privado"
(Lavaud, 1998, p.377), y, en el que la competencia por la
ocupaci6n del aparato del Estado "no se restringe a los [sectores]
dominantes" (idem, p. 384). En otras palabras, la participacion
y el control social de las decisiones y su ejecuci6n, sera entendida
como la privatizaci6n de las decisiones, diluyendo cualquier
aproximaci6n al bien comun a causa de la puja y lucha por
intereses particulares.

Sin embargo, este campo puede ser sujeto de otra lectura; en
sentido de que el sistema de representaci6n politica de hecho
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no es mas que la Instrumenta liz acton de los intereses
corporativos de fracciones de la clase dominante. En otras
palabras, la representacion politica supone "una gradual
sustitucion de intereses. [Donde] empiezan a primar los de los
'representantes' y a diluirse por los de los representados"
(Marxismo Vivo, 2000, p. 5). En este sentido, la forma de
articulacion de sectores de trabajadores en instancias como la
Coordinadora del Agua de Cochabamba, aparece como una
alternativa a la sustitucion de intereses mediante la asamblea
como expr esio n de la part icip acion en las decisiones,
plasmandose el control democratico en la consult a permanente
"referendums, cabildos, asambleas, comites ampliados" (idem,
p.7; para una aproximacion a este proceso como construccion
de un espacio publico y democratizacion de la sociedad ver:
Vargas y Kruse, 2000).

El enfoque seiialado descarta cualquier atisbo de
institucionalidad de los procedimientos democr aticos
representativos, aspecto que no solo 10 excluiria del area
delimitada en el campo [d], sino -sobre todo- del sistema
ideologico dominante, es decir del campo discursivo de la
democracia representativa (ver supra).

Empero, y ya dentro del marco de procedimientos
dernocraticos aunque sean debiles, Luis Tapia (2000) sugiere
que la representatividad politica supondra la sustitucion de los
actuales partidos por "[...] nuevos que vengan con una red de
mayores articulaciones y relaciones de representacion con
sectores importantes de la sociedad civil" (idem, pAS). Para
hacer efectiva esta vision es necesaria "una sociedad civil mas
organizada, activa y autonoma" (idem).

Loscuatro campos presentados nos serviran para describir y
explicar -mas adelante- la construccion ciudadana en ambitos
locales.Alrespecto, y a continuacion, desarrollaremos la nocion
de sociedad civil con relaciori a los intentos estatales de
fortalecerla.
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Nuestra aproximaci6n ala noci6n de sociedad civil parte de
su distinci6n del concepto generico de sociedad. Como remarca
Ana Maria Bejarano (citada por Basombrio, 1996) "no todas las
sociedades, por el hecho de serlo, son 'sociedades civiles'" (idem,
p.36); en otros terminos, la sociedad civil no es algo dado, "sino
un hecho hist6rico que se construye a traves de un proceso
social" (idem). No nos parece ocioso recalcar esta distinci6n,
pues encontramos una tendencia a comprender la sociedad civil
como el agregado de organizaciones sectorializadas que reflejan
el pluralismo societal en un momenta dado -"son organizaciones

La socieaad civil como proceso social

Presentando una serie de tesis acerca de la democracia
pactada y el sistema politico en el tiempo del neoliberalismo en
Bolivia, Lozada y Saavedra (1998) serialan que "las c1ases
dominantes han institucionalizado un regimen excluyente y
pro clive al impune ejercicio del poder politico" (idem, 155), en
tanto que "las clases subalternas se han instrumentalizado y
han legitimado practicas elitarias" (idem), aspecto que explicaria
el por que estas no participan en los procesos de concertaci6n,
mante n ien dose sus demandas exc1uidas y su voluntad
"distorsionada y burlada" (idem).

Explorando estas afirmaciones, cabe preguntarse si las clases
dominantes en Bolivia ejercen a plenitud su visi6n del mundo,
favoreciendo el reconocimiento de su dominaci6n por las clases
dominadas (ver: Macciocchi, 1980, cap. 6) de una forma tan
taxativa como la sefialada por Lozaday Saavedra. Teniendo en
cuenta que la democracia representativa es el campo
discursivo dominante, una respuesta en ciernes a este
interrogante, creemos, puede hallarse en los elementos que
constituyen -actualmente- la sociedad civil boliviana.

LA INSTITUCIONALIZACJ(iN
DE LA SOCIEDAD CIVIL
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de la sociedad civil cuya naturaleza y acciones corresponden a
fines e intereses sectoriales 0 ternaticas especfficas" (ver:
Viceministerio de Participaci6n Popular y Fortalecimiento
Municipal, s/f)-, mas que una instancia emergente de la
construcci6n de una sociedad plural (ver: supra).

La sociedad civil, entendida como un proceso social, se
estructura a partir de sus articulaciones con la esfera
politica, expresada en la sociedad politica -centrada en el
juego de representaci6n de los partidos politicos- y el Estado
-ideo16gicamente portador de la voluntad colectiva y
mediador de intereses entre distintas clasesy grupos sectoriales
(ver: Flisfisch, idem; Macciocchi, idem); y, con la esfera
econ6mica -genericamente las entidades privadas con fines
privados- que actualmente esta centrada en los mecanismos de
mercado, convertidos en una arena transnacional en la cual
circula mas poder en detrimento del Estado, que pierde sus
cuotas de soberania al disminuir su vinculo estable con un
territorio, su poblaci6n y la generaci6n de riqueza (ver: Zamagni,
1996; Portantiero, 1999; PNUD-BID,1998, p.21-32)

Con este horizonte de articulaciones, y al apelar a la noci6n
de sociedad civil, se pretende recuperar la pluralidad y
heterogeneidad de las formas de vida que constituyen la
sociedad real; pero no en terrninos del pluralismo de la
estructura social, sino como un ambito de reconocimiento
intersubjetivo "[un] espacio publico no mediado por las
estructuras de control del Estado, incluso por los partidos
politicos" (Villoro, idem, p.3S1).

Aeste respecto, consideramos que la sociedad civil en Bolivia
-a partir de la implantaci6n y funcionamiento de la democracia
representativa- deja de tener una acepci6n relativa al desarrollo
de determinada clase social 0 "un sujeto hist6rico hegem6nico,
como fue el movimiento obrero encargado de hacer triunfar
contra las resistencias del pasado y los intereses particularistas,
las formas de una nueva sociedad" (RomeroPittari, 1989, p.104).
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Eldebilitamiento del sistema politico y del Estadoafirmados en
el sistema ideo16giconacionalista revolucionario, converge con
el "surgimiento de nuevos actores que buscan establecer otras
relaciones entre la sociedad civil y el Estado" (idem, p. 100).

Revisando la bibliograffa referente al rol de la sociedad civil
en la democracia boliviana conternporanea, Berthin y Yanez
(1999) serialan que "el fen6meno dernocratico abri6 un
importante espacio para que los actores tradicionales de la
sociedad puedan reconstituir sus identidades y rearticular sus
vinculos con los partidos y el Estado" (p. 33). Empero, estos
actores "no pudieron generar la suficiente energia radical para
reconstruir su capacidad de demanda y de presi6n y asi
fortalecer una sociedadcivilemergente" (idem).Eneste contexte
surgen una serie de movimientos -entre ellos los regionales y
vecinales- que estructuran sus demand as en "redistribuir
territorialmente el poder desde la sociedad civil, robustecida
por la revitalizaci6n de una cultura cornun y asf influir en los
procesos de cambio social" (Romero Pittari, idem, p.96. Ver:
Arteaga, 1999; Blanes, 1999, Jimenez, 1990).

Noobstante, y como 10indican Berthin yYanez,las practicas
de los nuevos actores aparecen "todavia como una ampliaci6n
de las formas tradicionales de participaci6n, en las que se
combinan dimensiones tradicionales y corporativas, con
dimensiones democraticas" (idem, p.33), que -en el caso del
movimiento vecinal de la ciudad de La Paz- se expresa en la
subordinaci6n de 10civicoy social a 10politico, generando una
"profunda desarticulaci6n [...J entre las diferentes formas de
ser ciudadano y de participaci6n" (Blanes,idem, p.119)

Lo senala do parece indicarnos una escasa 0 pobre
estructuraci6n de la sociedad civil en los ultimos quince anos
de institucionalidad democratica, e invita a encontrar un sentido
al por que de la debilidad en el reconocimiento y articulaci6n
de un conjunto de redes sociales de todo tipo y con intereses
diversos. Con este fin precisamos la noci6n de sociedad civil a
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Tomando en cuenta 10 anterior, la concepcion que opero+y
opera- cuando se trata la tematica relativa a la sociedad civil en
nuestro pais, esta centrada en "el rescate del sentido de la accion
colectiva enmarcada en 10 territorial (municipios), y una nueva
forma de actuacion de los actores frente al Estado" (Berthin y
Yanez, idem, p. 30-31). El fortalecimiento de la sociedad civil,
supuesto basico de la ley de participacion popular, es condicion
de -y para- la relacion Estado-sociedad. En otras palabras, con
la aplicacion de la ley de participacion popular "se da pie ala
fragmentacion de la institucionalidad de la sociedad civil
preexistente" (Blanes, 2000, p.llO), dando lugar a un proceso
de institucionalidad estatal donde "la alcaldia y la politica
ocupan el primer lugar en todo el proceso de cambio; las
organizaciones sociales se refieren en todo momenta a ellas"
(idem).

La asimetrlca institucionalizaci6n de ta sociedaa civil

partir de ciertos atributos que la definirian, y que giran alrededor
de una serie de actividades e iniciativas de tipo asociativo
voluntario, que se concretan de manera -relativamente
autonoma del Estado, el sistema politico y la sociedad economica:
estas actividades e iniciativas se orient an y articulan a partir de
valores, intereses, mas se asientan en la sociabilidad y en la
promocion del intercambio de ideas de manera publica (ver:
Arocena, R., 1999).

Ciertamente, los atributos senalados se expresan en espacios
de accion, que pueden -pendularmente- ir y venir de la
construccion y reivindicacion de identidades colectivas a la
expresion y realizacion de conflictos sociales (ver: Hengstenberg
y otros, 1999, p.1l-1S). No obstante, la manifestacion de la
pluralidad y heterogeneidad de las formas de vida que
constituyen la sociedad real, debera ser ponderada en funcion
de su vinculacion con el "grado de autosuficiencia 0 de
vinculacion con otras esferas, [analizando] su capacidad de
incidir en la politica y en la economia" (Arocena, R., idem, p. ).
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La relaci6n Estado-sociedad buscada esta fundada en el
traspaso -desde la esfera estatal a la esfera organizada de la vida
social- de la responsabilidad en la resoluci6n de conflictos y
atenci6n de las demandas sociales (ver: Arce Castro y Lea Plaza,
1996). Esto se concretaria con la participaci6n de la sociedad
civil "en la gesti6n del desarrollo, partiendo de la necesidad de
involucrarla en la resoluci6n de problemas concretes" (idem,
p.120). Esta idea supone que la sociedad civil asuma su
responsabilidad pero a la vez obtenga "espacios reales y
potenciales de participaci6n social y desarrollo politico" (idem).

Analizando la institucionalizaci6n de la participaci6n popular
en Bolivia, Laurent Thevoz (1995) aplica un modelo transacci6n
de poder entre las instancias estatales y las territoriales acotadas;
en la que los terminos de la transacci6n se orden an en base al
"intercambio voluntario de 'poder de decisi6n versus
movilizaci6n'" (idem, p. 41), siendo -en nuestro caso-la sociedad
civil sujeto de la transacci6n en tanto expresada y representada
por organizaciones territoriales de base y comites de vigilancia
que "tienen deberes frente al Gobierno Municipal 10 que los
convierte en 'socios' de dicho Gobierno" (idem, p. 42) en materia
de servicios publicos.

El traspaso de la responsabilidad a la sociedad civil se darla
en 10 terminos mencionados; sin embargo, Thevoz indica que
un problema en la aplicaci6n de la ley de participaci6n popular
estriba en que el Estado tiene la obligaci6n de "respetar el poder
de decisi6n transferido y de no tergiversar, manipular,
condicionar, revertir, etc ... esta transferencia [y] en la libertad
de la Sociedad Civil de movilizarse 0 no, en favor 0 no del Estado,
con el poder que se le acaba de transferir" (idem, p.43),
generandose asi una asimetria entre la obligaci6n publica en
contra de la posibilidad social, que tiene expresi6n a nivel de
los "actores a nivel local y sus relaciones de poder" (idem, p.
49).

Desde nuestro punto de vista, el pobre fortalecimiento de la
sociedad civil radica en su institucionalizaci6n asimetrica. Si
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bien la Constituci6n Politic a del Estado reconoce la pluralidad
y heterogeneidad de las formas de vida de la sociedad boliviana;
las leyes espedficas que tratan de instrumentalizarla, la adaptan
-en su grado de autosuficiencia y vinculaci6n- preferentemente
con la esfera municipal. Esto nos indica que la ley de
participaci6n popular se inscribe mas en el marco de la
descentralizaci6n administrativa, siendo uno de sus
instrumentos principales, por concretar las condiciones socio
politicas para una efectiva descentralizaci6n (Medellin Torres,
idem).

Sefialamos esto porque la descentralizaci6n del poder y de
los recursos estatales, al brindar la posibilidad de adaptar con
mayor precisi6n los servicios publicos a las demand as y
preferencias de los usuarios, parece no modernizar la sociedad,
sino -mas bien- el Estado, adaptando los atributos de la sociedad
civil a la raz6n instrumental expresada en "politicas publicas
con participaci6n ciudadana" (ver: Escobar y Solari, 1996). En
otros terminos, los espacios reales y potenciales de participaci6n
de la sociedad civil son utilizados en tanto aporten al mejor
funcionamiento de las diferentes instancias y unidades del
gobierno local (ver: Zimmerman, 1992), y no, porque coadyuven
a las organizaciones de la sociedad a generar capacidades para
generalizar intereses en la toma de decisiones 0 fortalezcan sus
capacidades expresivas y autorrealizativas.

Este aspecto empieza a ser cuestionado desde los mismos
mecanismos de descentralizaci6n, tales como la planificaci6n
participativa. Goudsmit y Blackburn (2000) -estudiando la
participaci6n campesina en los procesos de la participaci6n
popular- muestran que la planificaci6n participativa, en su
intento de involucrar en un proceso politico dernocratico a la
mayor cantidad de gente posible, "ha sido introducida de forma
tan poco participativa que obliga a cuestionar las intenciones
reales del Estado" (idem, p.39), y perjudicando "cualquier
iniciativa de participaci6n en la toma de decisiones por parte
de la poblaci6n local" (idem, p. 40). Desde este punto de vista,
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la sociedad civil es un espacio de manifestaci6n y resoluci6n de
las contradicciones de la sociedad, mas no un espacio donde se
"establecen de una 0 otra forma relacionesde poder en las cuales
pueden 0 no influir al Estado y los intereses organizados"
(Hengstenberg y otros, idem, p. 16).

La idea de que las que las clases dominantes han
institucionalizado un regimen excluyente y proclive al ejercicio
arbitrario del poder politico instrumentalizado y legitimizado
por las clases subalternas, debe ser matizada, sino cuestionada.
Decimos esto en tanto el proceso social -nutriente y nutrido
por la pluralidad social, no llega a estar organizado
practicamente por valores especificos de la clase dominante, y
que -a pesar de los intentos institucionalizantes de la ingenieria
social- no alcanza a neutralizar y cambiar las actividades e
iniciativas que se orientan y articulan a partir de valores e
intereses asentados forma de sociabilidad resistentes a la
reestructuraci6n de la economia y la modificaci6n del rol del
Estado (ver: Gutierrez y otros, 2000).

En sintesis, el proceso de institucionalizaci6n de la sociedad
civil deja escaso margen a la construcci6n y reivindicaci6n de
identidades colectivas, y menor espacio aun para la realizaci6n
de conflictos sociales. Laserie de acciones colectivas sucedidas
en el pais a 10 largo del afio 2000, parece mostrarnos los limites
del fortalecimiento institucionalizado y transitivo de la sociedad
civil desde el Estado.
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Inicialmente, es import ante explicitar la concepci6n de los
agentes que configuran 10 local. Proceder de esta manera nos
perrnitira, por un lado precisar -delimitar-las unidades sociales
que se analizaran, y por el otro sistematizar los conceptos para
un modelo explicativo.

Cuando apelamos ala palabra "agentes", no s6lo nos referimos
de manera generica a la identificaci6n de los "actores" que
ope ran en un espacio acotado y delimit ado en el cual se

LOS AGENTES QUE CONFIGURAN LO LOCAL

A continuaci6n presentamos una estructura te6rico
metodo16gica que consideramos puede ser util para abordar el
ambito denominado local. Con este fin ponderamos una serie
de categorfas que hacen tanto a un marco explicativo como a la
construcci6n de un objeto de investigaci6n (Guber, 1990). La
propuesta se articula sobre tres ejes: los agentes, los procesos, y
la identidad colectiva; siendo nuestra intenci6n mostrar, a partir
del estudio de un caso, que articulando de manera sistematica
los ejes conceptuales, es posible comprender 10 local desde
ciertos atributos sociopoliticos y culturales que explicarian las
variaciones empiricas del mismo en diferentes realidades.
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desenvuelve la vida de un grupo 0 un conjunto de personas,
sino, tambien a la cualidad y capacidad de estos para producir
efectos con base en el conocimientoy manejo de ciertos recursos
y procedimientos (ver: AliciaGutierrez, idem, p.17-22).

A este respecto -y para hacer operativa nuestra propuesta
de abordaje- plante amos que los agentes que configuran 10 local
pertenecen y/0 adscriben preeminentemente a una de dos
esferas: una institucional y otra social:
./ Por esfera institucional entendemos -en terminos generales

el ambito de aplicaci6n de politicas publicas focalizadas por
ejemplo en la descentralizaci6n administrativa y/o
municipalizaci6n, asi como a las acciones de las
representaciones regionales 0 locales del Estado.

./ Por esfera social nos referimos al ambito donde se expresa y
opera la pluralidad social y las dinamicas propias de la
sociedad, ya sean provenientes de la sociedad econ6mica
como de la sociedad civil.
Es oportuno ac1arar que la pertenencia y/o adscripci6n de

los agentes a una de las esferas mencionadas, no define per se
las acciones de losmismos;esas acciones adquieren sentido s6lo
a partir de un tipo de relaci6n -directa 0 indirect a- con la que
los agentes articulan sus accionesdesde una esfera hacia la otra.
Enotras palabras nuestro supuesto es que los agentes se definen
por una caracteristica relacional entre el Estado y la sociedad.

No obstante, y para ser mas precisos, cuando mencionamos
agentes apelamos a individuos, grupos 0 instituciones cuyo
sistema de acci6n -que es el marco que da sentido a sus
expectativas, y que abre posibilidades pero tambien limita sus
acciones (RevillaBlanco, 1994)-, coincide, y es apropiado social
y culturalmente, con el espacio acotado y delimitado dentro de
los limites de un lugar -localidad, municipio 0 regi6n- cuya
forma, funci6n y significadose contienen dentro de las fronteras
de la contiguidad fisica (Castells, 1998 [a], p.4S7).
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Desde esta perspectiva es importante no confundir la cualidad
y capacidad de los agentes para producir efectos en un sistema
de acci6n, con acciones individuales no organizadas 0 intereses
puramente personales 0 individuales (Olson, 1992, p.17), pues
10 que interesa del agenciamiento que configura el ambito local
son las acciones colectivas.

Desde una l6gica de la utilidad, las acciones colectivas son
definidas como acciones conjuntas de una serie de individuos
para la defensa de sus intereses comunes (Olsen, idem). Para
esta l6gicaun actor socialcolectivono esmas que la organizaci6n
de unos individuos que son capaces de instrumentalizar sus
acciones, buscando promover sus intereses como grupo y
alcanzar el beneficio y la satisfacci6n de las necesidades de sus
miembros (Yturbe, 1987).

Por otra parte, las acciones colectivas pueden ser entendidas
como la concreci6n de expectativas socialmente construidas por
parte de individuos -0 grupos de individuos- que buscan obtener
autorrealizaci6n, conciencia y autorrespeto (Revilla Blanco,
idem). Desde esta optica, la participaci6n en la acci6n colectiva
es un valor en si mismo, en tanto permite socializar a los
individuos sobre la base de intereses y expectativas colectivas.

En esta linea de pensamiento encontramos una interesante -
y fecunda- definici6n de acci6n colectiva que la entiende como:
un proceso de identificaci6n, por el cual el individuo 0 grupo
de individuos se inscriben en un circulo de reconocimiento,
que les permite reconocerse y ser reconocidos, a la vez de dar
continuidad a losvalores por los cuales se establece preferencias
y expectativas (idem). De esta manera la acci6n colectiva se
funda en un hecho de identidad, generador y resultado a su
vez del circulo de reconocimiento.

Sin llegar a ser conciusivos, podemos establecer que el
agenciamiento de 10 local se funda en acciones colectivas ligadas
a intereses compartidos, fund ados en aspectos identitarios, que
en situaciones espedficas llevan a individuos 0 grupos de
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Como se sefia16 mas arriba, ponderamos a los agentes
que configuran 10local en base a su adscripci6n a una esfera
-institucional 0 social-. Indicabarnos que las acciones de esos
agentes se estructuran a partir de la articulaci6n de una esfera
con la otra. Esen este punto donde debe incorporarse el analisis
de los procesos politicos y sociales locales. Estos procesos son
los que permiten articular las esferas mencionadas, y se refieren
a las relaciones, presupuestos y luchas concernientes a las
condiciones en las cuales se produce su vida colectiva en el
ambito local (Gupta y Ferguson, 1997).

Los procesos sociales que promoverlan acciones colectivas
pueden centrarse en tres objetivosprincipales; no obstante estos
tres conjuntos principales de objetivos se estructuraron
analizando movimientos urbanos (Castells, 1998 [b]), creemos
que pueden ampliarse -de manera controlada- a sociedades
rurales yI0 campesinas.

Losobjetivos a los que nos referimos son:
,/ Lademanda sobre condicionesde vida y el consumo colectivo.
,/ La afirmaci6n de la identidad cultural local.

PROCESOS QUE CONFIGURAN LO LOCAL

individuos a concretar acciones -ya sea mediante
comportamientos colectivos entendidos como un esfuerzo de
defensa, de reconstrucci6n 0 de adaptaci6n de un elemento
enfermo del sistema social; de luchas sociales que comprendan
mecanismos de modificaci6n de decisiones 0 de sistemas de
decisi6n; y/o movimientos sociales que busquen transformar
las relaciones de dominaci6n social que se ejercen sobre los
principales recursos culturales, la producci6n, etcetera (ver:
Touraine 1986)- que afirmen, nieguen yI0 transformen su
relaci6n con la esfera institucional, otorgando as! significado
distintivo a su localidad, municipio, regi6n, etcetera.
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.I La conquista de la autonomia politica local y participaci6n
ciudadana.
Estos objetivos -analiticamente identificados- pueden

cruzarse y coincidir en acciones y movilizaciones especificas,
pero disgregarlos nos es uti! para precisar la forma en que
potencialmente son susceptibles de articularse con procesos
politicosen especial aquellos referentes a las funciones del poder
politico.

Porpoder politico se entiende el ejerciciode ciertas funciones
que se encuentran bajo formas e instituciones diversas en todas
las sociedades (Godelier, 1993). Las funciones a las que nos
referimos son:
.I E1ejercicio de un poder politico es pretender poseer 0 verse

conferido de la capacidad de representar a la sociedad como
un todo ante si misma 0 ante otras sociedades externas .

.I Lapretensi6n de poseer 0 verse conferido de la capacidad de
arbitrar entre los intereses personales y/ 0 colectivos que
llevan necesariamente a conflictos al interior de la sociedad
y que ponen en peligro su reproducci6n como un todo .

.I Lapretensi6n de poseer 0 verse conferido de la capacidad de
llevar a cabo sus decisiones, de ejercer al servicio de todos la
voluntad propia, ya sea al persuadir a los dernas de actuar
en ese sentido, ya sea obligando por la fuerza a actuar en ese
sentido .

.I Todo poder politico se halla combinado en forma particular
con otras formas de poder en la medida en que esta ya sea
asociado, mas aun confundido, ya sea disociado del ejercicio
de otras funciones.

.I Estas funciones que -usualmente pero no necesariamente
estan dispuestas en la esfera institucional, 0 que tienden a
institucionalizarse, son las que se activan y/ 0 actualizan
cuando las acciones colectivas emergen y/o se expresan;
tratando desde esa esfera de canalizarlas y/0 controlarlas.
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Como ya indicamos, las acciones colectivas pueden ser
entendidas como un proceso de identificaci6n -un circulo de
reconocimiento-, aspecto que nos conduciria analiticamente a
ponderar la identidad social en la conformaci6n de 10 local.

Evidentemente la identidad es la fuente de sentido y
experiencia para las personas, sentido que permite la
identificaci6n simb6lica entre el actor social y el objetivo de su
acci6n (Castells 1998 [b], p.27). Sin embargo, la identidad no
brinda necesariamente un sentido hol istico -total- a la
experiencia de los agentes que configuran 10 local. Esto se debe
a que aquella -entendida como proceso de construcci6n de
sentido atendiendo a un conjunto relacionado de atributos
culturales- es fuente de tensi6n y contradicci6n tanto en la
representaci6n de uno mismo como en la acci6n social (idem,
p. 28 Y ss.).

IDENTIDAD SOCIAL Y ACCION COLECTIVA
EN LA CONFORMACION DE LO LOCAL

Las acciones colectivas son las que promueven -en cierta
medida- una actualizaci6n de aspectos que devienen distintivos,
en muchos casos ernblcmaticos, de un espacio acotado y
delimitado en el cual se desenvuelve la vida de un grupo 0 un
conjunto de personas. Este proceso precisa formas de ser y hacer
particulares y (micas, que son distintivas de otras realidades y/
o fen6menos, definiendose -de esta manera-la peculiaridad de
la localidad, regi6n, etcetera.

Esta actualizaci6n que necesariamente ocurre, en tanto
articulaci6n de las esferas institucional y social, se nutre de las
historias particulares de cada localidad, atravesadas y
redefinidas por historias regionales y nacionales (Ortiz, idem),
asi como por grandes determinaciones sistemicas y estructurales,
que se hacen especificas, y que no son simples efectos
reproductivos, en ese ambito local (Arocena, 1995).
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Siguiendo esta linea argument at iva, la pregunta que
corresponde hacerse es c6mo, desde d6nde, por quien y para
que las identidades sociales (colectivas) son construidas. Esta
interrogante, antecede la hip6tesis propuesta por Castells (idem,
p.29) que plantea que quien construye la identidad colectiva,
determina en buena medida su contenido simb6lico y su sentido
para quienes se identifican con ella 0 fuera de ella.

Anuestros fines, consideramos que esta hip6tesis puede ser
trasladada a los agentes que conforman 10 local; en otras
palabras, el agente que construye -0 brinda- mas elementos de
identificaci6n en las acciones colectivas es el que tiene mas
prerrogativas para definir 10 distintivo del espacio acotado y
delimitado, al que dice representar y/o adscribir.

Sefialemosque el agenciamiento -producci6n y gesti6n- de
la identidad colectiva no es simplemente el reconocimiento de
similitud cultural -adscripci6n a normas y valores- 0 a cierta
contigiiidad territorial; sino, mas bien, es la posibilidad de
manipular y/o escoger aspectos 0 atributos identitarios.

Lo anterior nos lleva a concebir que los sistemas de acci6n
locales se fundan en las relaciones, presupuestos y luchas
concernientes a las condiciones en las cuales se produce la vida
colectiva en el espacio local. Enotras palabras, la construcci6n
social de la identidad se da en un contexto marcado por las
relaciones de poder (Castells, idem) y supone la intervenci6n
del poder politico -sus funciones- en la administraci6n y
agenciamiento de la percepci6n externa de 10 que hace diferente
-distinto- a un ambito local.

Lapercepci6n externa de la diferenciaci6n puede lograrse a
partir de:
./ Ciertosrasgos culturales y/o fllogeneticosdel grupo humano .
./ El apoyo y/o participaci6n en la celebraci6n de tradiciones,

valores, simbolos basicos, fiestas y practicas religiosas.
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./ La producci6n y consumo cultural de productos 0materiales
entendidos como "locales 0 regionales".

./ La participaci6n en la pol itica local, y -por ende- la
legitimaci6n de las instituciones.
Lospuntos senalados son una reformulaci6n de losbrindados

por KlordeAlba(1991) para caracterizar la identificaci6ngrupal
desde el punto de vista de la etnicidad, pero consideramos que
pueden aplicarse a la lucha por el contenido simb6lico y el
sentido de una identidad colectiva local.

Refiriendose a los procesos de construcci6n de identidad,
Castells (idem) indica que estos se resuelven en tres grandes
grupos de identidades:
./ Lasidentidades legitimadoras, identidades introducidas por

instituciones dominantes de la sociedad para extender y
racionalizar su dominaci6n frente a los actores sociales.

./ Las identidades de resistencia, identidades generadas por
aquellosactores que se encuentran en posiciones/condiciones
devaluadas 0 estigmatizadas por la l6gica de dominaci6n.

./ Las identidades proyecto, identidades nuevas fundadas en
los materiales culturales que disponen los actores, que les
permiten redefinir su posici6n en la sociedad y, al hacerlo,
buscan la transformaci6n de toda la estructura social.
Consideramos que es posible aplicar estas tres nociones de

identidad para el analisis de la configuraci6n de 10 local, en la
medida en que se nutran de 10 que Hannerz (idem) ha
denominado componentes de 10 local, nos referimos a la vida
cotidiana, las relaciones cara a cara, la primera socializaci6n y
la experiencia real. Estos componentes de 10 local son los que
hacen que 10 local sea una fuente de continuidad e importancia
de localidades 0 regiones.

Consideramos que atendiendo a esta propuesta de abordaje
se haran mas apreciables los temas referentes ala participaci6n
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* Este caso es una interpretacion del proceso participativo llevado a
cabo por la Asociacion de Centros de Madres de la ladera Este de la
ciudad de La Paz; interpretacion que se basa en la informacion
recogida en talleres y entrevistas realizadas -entre octubre de 1999
y abril de 2000- con dirigentas y delegadas de los Centros de Madres,
as! como con funcionarias y promotoras de la Fundacion La Paz.

Exponemoseste caso que sirve de ejemplo de la conformacion
de un hecho social local donde el agente central es un colectivo
de mujeres asociadas y organizadas alrededor de una serie de
Centros de Madres. Estas mujeres, a partir de sus carencias
socialesy economicas, logran reconfigurar la identidad femenina
con la cual -inicialmente- eran interpeladas, generando as! un
proceso de reconstruccion de identidad cimentado en la
participacion activa tanto en el ambito privado como en el
publico, actitud que les permitira -cual plataforma- buscar y
acceder a una serie de recursos tanto materiales como simbolicos
que red un dara n no solo en aspectos que mejoran sus
posibilidades socioeconomicas, sino tambien, generar y
potenciar tendencias transformadoras de los roles asignados a
las mujeres tanto en el ambito familiar como en el comunitario.

La experiencia de este colectivo femenino debera ser
comprendida como un proceso social no carente de altas y bajas
-avances y retrocesos-; y cuya direccionalidad, en algunos

APROXIMACION A UN CASU

LA ORGANIZACION FEMENINA
EN LA LADERA ESrE DE LA CIUDAD DE LA PAZ

democratica: especificamente, en 10 que concierne a la expresion
y sentido de la participacion de los agentes socialesen el espacio
publico del ambito local.
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Iniciamos esta secuencia de hechos remitiendonos a parte de
la historia de la asistencia aliment aria en Bolivia; esta,
consideramos, es la que habilita y condiciona el proceso que
tratamos de comprender.

Laasistencia alimentaria se constituye en la raz6n de ser de
la organizaci6n transitiva -de arriba a abajo- de grupos de
mujeres para la recepci6n de alimentos. Esta la percepci6n que

La asistencia atlmentaria: ei necno tunaaaonat

momentos, parece perderse 0 ser cooptado por acciones de la
politica social estatal. Sin embargo, las mujeres -sus lideres,
sus potenciales Iideres y las denominadas mujeres de base- no
pierden la direcci6n de sus acciones colectivas que mantienen
-a pesar de todo- su cualidad y direccionalidad; esto se debe
-probablemente- a la afirmaci6n del vinculo de identidad que
las empieza a distinguir, tanto de otras mujeres organizadas,
comode otras organizacionesterritoriales y funcionales.Deesta
manera un hecho de identidad -entendido como un proceso de
relaciones, luchas y supuestos relativos a las instancias de poder
constituidas y con las cuales se interactua- devieneen eje central
de las acciones colectivasde las mujeres, mas alla -y a pesar de
la contiguidad territorial y del sistema administrativo que
envuelve las acciones de las personas.

Losefialadoen el parrafo anterior sera expuestoen laspaginas
que siguen, ordenandose -primero- algunos aspectos relevantes
en la historia politica del movimiento de mujeres en la ladera
Este de la ciudad de La Paz. Posteriormente realizaremos un
analisis del sentido y significaci6n de estos elementos desde la
perspectiva de las mujeres que participaron en las acciones
colectivas que derivaron en la constituci6n y funcionamiento
de la Asociaci6n de Centros de Madres. Con esto buscamos
cuestionarnos acerca de la pertinencia analitica de las categorias
identidad y poder en la creaci6n, recreaci6n y transformaci6n
de los ambitos locales.



55Propuesta para abordar el ambito local

las mujeres de la Asociaci6n -sus dirigentas y delegadas antiguas
tienen respecto a la interacci6n -forzada- con las agencias
intermediarias del reparto de alimentos. Como condici6n para
la entrega de alimentos, las mujeres se veian forzadas a
constituirse en grupos que facilitaban el trabajo de la agencia
intermediaria, es decir conformaban unidades operativas para
la concreci6n de la asistencia: s6lo -yen tanto organizadas- era
factible acceder a las raciones.

La forma organizativa a la que se yen forzadas las mujeres
dista del de una organizaci6n estructurada a partir de un fin
asociativo guiado hacia un interes comun: sino, mas bien, las
agrupaciones femeninas eran -diriamos desde un punto de vista
durkhemiano- agrupaciones de car acter mecanico, sin
instrumentalidad end6gena, donde la agregaci6n era s6lo eso:
suma de individuos sin pretensi6n ni proyecci6n de posibles
acciones colectivas.

Sin embargo estas agrupaciones de mujeres se hallaban
enmarcadas en procesos sociales mayores -politicas sociales
estatales- que generaron desde ellas -y con el tiempo- respuestas
que las transformaron en un sujeto social. Con este horizonte la
asistencia alimentaria -y su correlato organizativo- debe ser
entonces entendida como referente socio-genetico del proceso
que presentamos.

Como hito en la organizaci6n y memoria de las mujeres de
los Centros de Madres, la asistencia alimentaria se inicia a partir
de los primeros afios de la dec ada de los setenta, y se focaliz6
en mujeres -madres relativamente j6venes con hijas/os neonatos
hasta seis afios- aglutinadas en Centros de Madres que recibian
por intermedio de CARITAS la donaci6n de alimentos provistos
por el Ministerio de Salud Publica. La imagen de las mujeres
que daba sentido a este procedimiento era de unos entes
vulnerables -social y econ6micamente- a los que habia que
brindarles elementos de supervivencia minimos.

Esto explicaria -por una parte- el caracter paternalista y
autoritario que, en la mayoria de los casos, adquiere la entrega
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En este escenario metaf6rico surge otro actor, que con el
tiempo se convertira en uno de los agentes centrales del
proceso que analizamos. Se trata de la ex-Fundaci6n San
Gabriel -actualmente Fundaci6n La Paz y especificamente su
area de promoci6n de la mujer- con sus acciones tendentes a
capacitar a las mujeres de los Centros de Madres en -y para- la
"organizaci6n" .

Enel cuadro institucional que asiste a lasmujeres de la ladera
Este, la participaci6n de la ex-Fundaci6n San Gabriel va
adquiriendo otro tono. Suintenci6n de abordar la problematica
de las mujeres basada en la concepci6n de sujetos activos, no
meros entes receptores de iniciativas externas, adquirira -con
el tiempo- significaciones propias para las mujeres que lleguen
a la dirigencia 0 sean lideres de sus Centros.

Lacapacitaci6n para la organizaci6n fue un instrumento que
permiti6 a las mujeres aprehender aspectos que ampliaron su
mirada mas alla del mero hecho del ensimismamiento individual
y de subsistencia familiar. Conllev6 elementos de reflexi6n
politica del ser mujer, que, obviamente, no se expresaron de
manera depurada; mas al empezar a ser tratados, socializados
y analizados compelieron a las mujeres a cuestionar aspectos
-dados por naturales- referidos a "ser" mujer.

El apoyo a la organizaci6n y la capacitaci6n provista por la
ex-Fundaci6n San Gabriel no transform6 el inicial sentido de
los Centros de Madres, pues las actividades centrales de estos
seguian girando alrededor de la asistencia -la donaci6n de

Capacitacion para ta organizacion

de alimentos y las actividades que giran alrededor de la misma,
y -por otra- que, para las agencias intermediarias, las habilidades
de las mujeres asistentes a los Centros de Madres no eran
susceptibles de atenci6n, menos de fortalecimiento y/0 fomento.
En otras palabras, no interesaba concretar con estas
agrupaciones programas de capacitaci6n.
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Elreplanteo de la organizacion de las mujeres se expresa en
un Encuentro Regional -Distrital- de Centros de Madres el ano
1988.

Reptanteo de ta organizacion de las muieres

alimentos-, las bases organizacionales de la organlzacion
femenina no se alterarian sustancialmente, ya que el dinamo
para las actividades continuo siendo el alimento donado.

Sin embargo a comienzos de la dec ada de los ochenta, el
apoyo a la capacitacion en la organizacion dio paso a una
refl exio n en los Centros, referida basicamente a su
democratizacion interna.

La centralidad del "alimento" en y para la organizacion
condujo a que ciertas dirigentas de algunos Centros de Madres,
lograran cierto predicamento usando discrecionalmente la
asignacion y redistribuclon de las raciones aliment arias,
generandose -por parte de ellas- un ejercicio de poder de corte
autoritario. La reflexion centrad a en el autoritarismo interno
adquiere mayor significacion, si consideramos que a nivel de la
sociedad mayor, la politizacion de las acciones colectivas alcanza
un punto exponencial al instaurase el gobierno de la UDP.

Encontramos indicios de cuestionamiento y transformaci6n
del funcionamiento asistencial de los Centros de Madres cuando
los alimentos donados empezaron a disminuir progresivamente.
A la par que la razon de ser de los Centros -asi como de las
agencias intermediarias- empieza a desvanecerse, se generan
reacciones para salvaguardar el sentido original de la
organtzacion: centros de leche, iniciativas productivas de tipo
empresarial para ya no ser dependientes de la donacion
alimentaria, entre otras. A pesar de ello, a nivel de los Centros
se va estructurando un replanteo de la relacion con las
instituciones intermediarias de la donacion alimentaria y del
tipo de acciones producto de la capacitacion a las mujeres.
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En encuentro regional de noviembre de 1988, al que asisten
cinco delegadas por centro, deriva en la estructuraci6n del
Comite Ad HoC; instancia que contaba con dos represent antes
por Centro de Madres, y que se conform6 en una directiva y un
consejo con cinco delegadas por centro. Es importante sefialar
que este tipo de acciones no s6lo se realizan en la ladera Este de
la ciudad de LaPaz; es asi que en la ciudad de ElAlto instituciones
como el CIDEM,promovi6 dos encuentros de mujeres receptoras
de alimentos, en el segundo se constituye un comite Ad Hoc de
Mujeres Receptoras de Alimentos en octubre de 1987; las
acciones tambien adquieren un caracter nacional como en los
encuentros nacionales sobre mujer y participaci6n organizados
por la ex Fundaci6n San Gabriel en julio y octubre de 1988,
participando en el ultimo representantes de Centros de Madres
(Ver: Fundaci6n San Gabriel, 1988).

Las acciones realizadas por el Cornite Ad Hoc giraron
alrededor de la capacitaci6n politica -analisis de la realidad
nacional y una serie de actividades culturales y recreativas para
las socias de los Centros. El Comite funcion6 13 meses y tuvo
como te16n de fondo, tanto la discusi6n entre distintas
instituciones acerca del futuro de los alimentos donados y las
organizaciones de beneficiarias (ver: Prudencio Bohrt y Arrieta
Abdalla, 1989), como la movilizaci6n barrial alrededor de las
juntas vecinales, que en el caso de la ladera Este lleg6 a
conformar una federaci6n de juntas vecinales.

Remarcamos esta dinamica pues nos brinda un panorama
general de la situaci6n social que vivian los sectores populares
urbanos en el segundo quinquenio de la decada de los ochenta;
no obstante, consideramos que, si bien el proceso de afirmaci6n
del colectivo de mujeres en la ladera Este puede llegar a nutrirse
-en alguna medida- de aquella, eso no explica per se la
vinculaci6n organizacional de las mujeres y la construcci6n de
una identidad femenina alternativa. En otras palabras, no se
trata de determinar las historias internas y externas de un
fen6meno social, sino comprender como se constituye un sujeto
social.
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Expresi6n de las actividades del comite Ad Hoc es la
participaci6n -el ano 1989- de las mujeres de la ladera Este en
el "Tercer Encuentro de Mujeres Receptoras de Alimentos",
encuentro en el que las lineas generales fueron planteadas y
promovidas por el comite Ad Hoc, estas tuvieron como eje
promover la participaci6n directa de las mujeres en la definici6n
de la politic a alimentaria.

La idea de ser parte de los amb ito s de definici6n y
determinaci6n de aspectos pertinentes a la vida de las mujeres,
se relaciona con una estructura organizativa que can alice las
demand as de participaci6n femenina. Para la concreci6n de esta,
el comite Ad Hoc se concentra en la conformaci6n del Comite
Electoral, instancia que posibilita la realizaci6n de la elecci6n
de la primera directiva que encabezara la Asociaci6n de Centros
de Madres. Subrayemos que la idea de la Asociaci6n nace de las
mujeres en una consulta y reflexi6n sistematica que alcanz6 a
la mayoria de las mujeres pertenecientes a los Centros de Madres.

En abril de 1990, mes en que se posesiona la primera directiva,
se inicia una dinamica proactiva al nivel de los Centros de
Madres, donde el rol de las delegadas de los Centros a la
Asociaci6n pasa a ser clave; constituyendose, no s6lo una correa
de transmisi6n entre la directiva y los Centros, sino -y sobre
todo- en una suerte de control democratico de las representadas
a las representantes.

La dinamica senalada arriba, se expresa en la construcci6n
de una "Propuesta de Participaci6n Local de la Asociaci6n de
Centros de Madres de la zona Este de la ciudad de La Paz", en la
que las mujeres organizadas estructuran de manera sistematica
que entienden ellas por participaci6n -real y efectiva- en asuntos
atinentes a los intereses y demandas de las mujeres en el ambito
publico local.

La propuesta se gesta en el marco de una serie de actividades
dentro y fuera del distrito, asi como unos talleres de
participaci6n con las organizaciones de la zona, que ese mismo
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ano se enriquecen creando un Concejo Distrital de Salud,
conformado por organizaciones locales, y los padres de familia.
La activaci6n -movilizacion- de distintas organizaciones barriales
en la ladera Este, es vista como una oportunidad para la
Asociaci6n; que, en el periodo que abarca agosto de 1990 a
agosto de 1991, inicia un proceso de reflexi6n -junto a otras
organizacione s sociales del distrito- con el fin de estructurar
una demand", conjunta para la participaci6n en un futuro
Concejo Distrital; no olvidemos que en ese momenta se debate
en el ambito municipalla desconcentraci6n 0 descentralizaci6n
de la alcaldfa.

La estructuraci6n de la demand a supuso la concreci6n de
cinco talleres al interior del distrito, actividades que desembocan
en la constituci6n de una comisi6n redactora compuesta por la
Asociaci6nde Centros de Madres, la FEJUVEde la ladera Este, la
Asociaci6n de Padres de Familia, y la ex Fundaci6n San Gabriel.
Esteproceso no fue encapsulado sino abierto, pues esta comisi6n
envia los documentos elaborados ala alcaldia, constituyendose
este en el primer contacto directo entre la organizaci6n social e
instancias del gobierno municipal, relativizando la
intermediaci6n de otras instituciones; en este contexto la
comisi6n -encabezada por la Asociaci6nde Centros de Madres
interpel a a los concejales municipales respecto a sus posturas
concernientes a la distritaci6n.

Notemos que el predicamento de la recien constituida
Asociaci6nde Centros de Madres no se diluye en la movilizaci6n
vecinal; las mujeres de los Centros se distinguen de las otras
organizaciones de la ladera Esteafirmando su identidad a partir
de la exigencia de la participaci6n de la mujer en las instancias
democraticas.

Siguiendo este proceso, el ano 1991 se realiza un taller
ampliado donde la comisi6n redactora discute y amplia el
documento de demanda con las organizacionesvivas,este evento
pasa a ser conocidocomola "Asambleade los400". Eldocumento
tiene como ejes principales los siguientes puntos:
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(i) La participaci6n de las organizaciones vecinales en la
politica municipal sin la intermediaci6n partidaria.

(ii) La participaci6n popular en el concejo distrital a traves
de la asamblea de 400 representantes.

(iii)Laconformaci6n de organizacionesmayores que integren
organizaciones sectoriales.

(iv)Laplanificaci6n, ejecuci6n y fiscalizaci6n del desarrollo
del distrito en base a una asignaci6n equitativa del
presupuesto municipal.

(v) La reforma de las normas referentes a los niveles de
representaci6n democratica que permita ampliar la
participaci6n de la sociedad civil en aspectos referentes
al interes publico.

Con la demanda ya estructurada y consensuada, se realiza
una primera asamblea que reune a 289 representantes, fruto
de la cual se constituye el "Comite Interinstitucional de
Organizaciones Civico Vecinales del Distrito Este". La
movilizaci6nbarrial-distrital-llega a su punto maximo,teniendo
a las mujeres organizadas como protagonistas principales.

Sin embargo, en octubre de 1991 sucede un hecho ya
anunciado: se suspende la donaci6n alimentaria, aspecto que
redundara en la participaci6n de las mujeres de los Centros,
afectando de alguna manera la tendencia proyectiva en
crecimiento de la Asociaci6n-la participaci6n de las mujeres en
los Centros de Madres cae en un 30%-. Este hecho incide en la
toma de decisiones, que con posterioridad no s6lo perfilarian
sino definiran el hecho asociativo femenino en la ladera Este.
Nos referimos a la gesti6n y agenciamiento de sus necesidades
y demandas a partir de la estructura organizativa, comenzando
por la participaci6n de lasmujeres en una Cooperativade Ahorro
y Consumo -Cooperativa San Antonio de Orkojauira-.

En febrero de 1992, luego de la segunda elecci6n de la
directiva de la Asociaci6n, y con el fin de consolidar las
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actividades que asegurasen el logro de los objetivos de la
Asociaci6n, las mujeres socias de los Centros de Madres empiezan
a apoyar econ6micamente a la directiva con 10 centavos
mensuales por socia. Esto redunda en la concreci6n de
actividades tales como la constituci6n de nucleos zonales de
movilizaci6n y participaci6n, que coordinan con instituciones
y organizaciones para realizar trabajos conjuntos, asi como en
la puesta en march a del Program a Nifias San Gabriel.

Estosupone cierta institucionalizaci6n, como indica el inicio
del tramite de la personeria juridica de la Asociaci6n;que, no
s6loes importante desde un punto de vista juridico, sino tambien
es pertinente culturalmente, ya que la personalidad juridica es
un elemento significativo para las mujeres de los Centros para
interactuar legitimamente en el ambito publico; en otras
palabras, pone de tu a tu a laAsociaci6ncon otras organizaciones
de caracter territorial y funcional que operan en la ladera Este.

En esta etapa, la Asociaci6n de Centros de Madres se cierra
-un poco- sobre S1misma, esto se debe en parte ala intromisi6n
de los partidos politicos en las asambleas de representantes de
la Asociaci6n;de esta manera las actividades devienen internas
y se enfocan en el relacionamiento con otros movimientos de
mujeres.

Este es el tono que iran adquiriendo las actividades de la
Asociaci6n, afirmaci6n interna para la consolidaci6n
organizativa, formaci6n de liderazgos con las mujeres que
vivieron el proceso de laAsociaci6n.Sefortalece la organizaci6n
con la participaci6n de los Centros de Madres, buscando la
socializaci6n de la informaci6n de la Asociaci6n, creando la
Cooperativa San Gabriel de Ahorro y Consumo. Sin embargo,
pese a la tendencia de afirmaci6n y consolidaci6n intern a, la
Asociaci6n tiene una actividad centrada en proponer reformas
al gobierno local,esto se plasma el ano 1994 en una carta abierta
a la corte nacional electoral con 17000 firmas.

Un hecho a remarcar es que, pese a cierto ensimismamiento,
las actividades de las mujeres no podrian describirse como
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encapsu1adas. Nos referimos a que e1hecho asociativo femenino
va construyendose a partir de un juego de contrastes: quienes
somos - quienes son los otros; que queremos - que quieren los
otros. Este juego de contrastes es pendu1ar tanto sincronica como
diacronlcamente, y explica 1a construccion de una identidad
femenina diferenciada. E1 contraste -disparidad, oposicion,
diferencia de otras instancias tanto de las organizaciones
receptoras de alimentos, de las juntas vecina1es, etc.-, permite
asegurar que las mujeres de los Centros perfilen una serie de
practicas socia1es que empiezan a ser distinguib1es de otras
practicas organizativas femeninas.

En esta distlncion yace -y empieza a operar- 10 que
denominamos identidad femenina a1terna. En tanto fruto del
sistema sexo-genero dominante, esboza acciones co1ectivasque
cuestionan desde 1a practica -desde el hacer- los sentidos
asignados a ciertas tareas "propias" de las mujeres; tare as que
no se dejan de hacer, pero que analizadas criticamente permiten
que las mujeres de los Centros empiecen a agenciar ciertos
grados de disposlcion -autonomia- sobre si mismas en su vida
cotidiana (ver: Gutierrez Aguilar, 1999).

Pero Lqueelementos son los que permiten este agenciamiento
de autonomias re1ativas? Identificamos un e1emento facilitador:
e1trabajo instituciona1 de 1aexFundacion SanGabriel, que busca
crear condiciones para equilibrar e1 hecho asistencial -la
donacion de alimentos- con una vision critica de 1a realidad
social que produce -yen 1aque se da- 1aasistencia. Lamirada
critica ocurre ya sea en eventos como e1"Foro intercambio de
experiencias con otras organizaciones de mujeres de base" e1
ano 1994, girando -basicamente- sobre e1eje del ejercicio y 1a
exigencia de los derechos de las mujeres como condicion sin la
cua11a mejora de 1acalidad de vida no seria posib1e.

Elano 1988,el area de la mujer de la exFundacion SanGabriel
tenia sus objetivos orientados a 1aprestacion de servicios como
el apoyo a la educacion, organizacion, participacion y gestion
populares. A este respecto la donacion aliment aria constituia
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un apoyo -y no la raz6n- a las acciones realizadas por la
instituci6n. Los programas que abarcaban la donaci6n
alimentaria eran los siguientes:

./ Actividades con los Centros de Madres .

./ Guarderias populares .

./ Comedores escolares .

./ Centros de leche .

./ Centros educativos populares.

En el caso especifico de los Centros de Madres, si bien estos
surgieron por y para la concreci6n de la donaci6n alimentaria,
la ex-Fundaci6n San Gabriel trat6 de incorporar sus propuestas
programaticas ex post. (Prudencio Bohrt y Arrieta Abdalla, idem,
p.73-76)

La dinamica organizativa e identidad de las mujeres de la
Asociaci6n de Centros de Madres, encuentra un escollo en la
aplicaci6n de la ley de participaci6n popular.
Parad6jicamente esta ley, que brinda las condiciones para
que la participaci6n femenina sea equitativa en el ambito
publico, desconcierta -sino frena- las acciones de la Asociaci6n.

La percepci6n que tienen las mujeres dirigentes de la
aplicaci6n de la ley es que esta -y los que la ejecutan- se apropian
del discurso que dio sentido a sus acciones para la demanda de
participaci6n en la ladera Este. Al apropiarse del discurso, la
participaci6n femenina en el ambito publico se vacia de
contenido. Tengamos en cuenta que la aplicaci6n de la ley trajo
consigo innumerables malos entendidos acerca de la legitimidad
o no de multiples organizaciones que operaban en ambitos
locales.

A pesar de ello, frente a la oferta de participaci6n popular
institucionalizada como politica de Estado (ver: Montano
Virreira, 1997), las mujeres organizadas alrededor de la
Asociaci6n continuan consolidando su organizaci6n a partir del
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funcionamiento de proyectos intern os que favorecen a sus
asociadas: esto, de alguna manera, cre6 un cerco defensivo frente
al aluvi6n propagandistico del que ninguna instituci6n -ONG 0
IPD-pudo sustraerse. Sibien lasmujeres eran informadas acerca
de las ventajas que la ley de participaci6n popular plantea, ellas
-dirigentas y lideres- intuian que la ley restaba posibilidades a
su intenci6n de participar efectivamente en la definici6n de
aspectos relevantes para las mujeres en el ambito local, es decir
en 10 que ellas identifican como distrito 3.

Esrelevante para las mujeres que el hecho participativo que
ellas proponian y practicaban -la participaci6n social en el
ambito publico- fuese un discurso que estaba de boca en boca,
y no hubiese un reconocimiento a sus esfuerzos de democratizar
las relaciones intergenericas. Consideramos que esta falta de
reconocimiento genera -y generara- con el transcurso del tiempo
mayor afirmaci6n de identidad, entendido esto como la
consolidaci6n de un sujeto social ligado a las expectativas y
demand as de las mujeres. Esto no quiere decir que sea
conformado solamente por mujeres.

Tomando en cuenta 10 sefialado, la Asociaci6n continua su
consolidaci6n mediante el juego democratico interno que no
s6lo institucionaliz6 seis directivas a 10 largo de mas de diez
afios; sino que, en el ambito de los Centros, incentiv6 el manejo
de sus estatutos y reglamentos, asf como ampli6 los espacios de
socializaci6nde y para mujeres, es decir enriqueci6 su vida social
a traves de movilizaciones, paneles, festejos por aniversarios,
excursiones, entre otros.

Queda asi abierto un horizonte, donde las acciones de las
mujeres de la Asociaci6n afirman que 10 actuado fue -y es- un
patrimonio, es decir el conjunto de recursos que estan ligados a
una red durable de relaciones, cuya posesi6n y acumulaci6n
posibilitaria una transformaci6n de la "posici6n" femenina a
partir de una experiencia localizada y la construcci6n de una
identidad alternativa.
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Lospuntos anotados mas arriba nos brindan la posibilidad
de analizar ciertos elementos referidos a la construcci6n de una
identidad social.Esta,que es un atributo de todo ser social (ver:
Del Val, 1995), no debera suponerse una caracteristica fija y
permanente de las personas y sus grupos de pertenencia, pues
es comun presentar la identidad como un atributo natural de
personas y grupos sociales -la forma de ser de las mujeres,
indigenas, pobres, etcetera-,

Entendemos que por ser un atributo social, la identidad esta
sujeta a una serie de condiciones materiales que permiten que
ella sea portadora y asigne significaciones sobre un conjunto
de procesos sociales por parte de grupos socialesespecificos.La
asignaci6n de sentidos desde enfoques identitarios -similes 0
disimiles- permite que esas condiciones materiales se
reproduzcan y/o transformen.

A este respecto, la(s) identidad(es) nos remiten a niveles de
identificaci6n grupal, identificaci6n que no es otra cosa que la
pertenencia a un colectivo social,y la correlativa distinci6n que
esta produce respecto de otros, debiendo tenerse en cuenta que
hay distintos niveles de pertenencia -familiar, comunitario,
etnico, regional, clasista, etcetera- (idem). Estosniveles no son
cerrados, sino, mas bien, se articulan y se condicionan
mutuamente.

Para el caso que analizamos, los niveles que abordaremos
son el familiar que incluye 10 individual, y el comunitario que
incluye la organizaci6nbarrial y las asociaciones.Estasrelaciones
sociales de caracter personal son las mas significativas para las
mujeres, quedando en un segundo plano -no por ella dejan de

AborclC{je aesae ta iaentiaaa social

DE LA ASISTENCIA A UN MOVIMIENTO DE
TRANSFORMACION
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Concentrandonos en el casoque analizamos,se puede pensar
que los procedimientos que guiaban la practica asistencialista
en y con la donaci6n de alimentos se fundaban en la
identificaci6n de las mujeres a partir de estereotipos propios
de relaciones abstractas: mujer, pobre, sin educaci6n, con
(muchos)hijos/as. Esteestereotipo ademasde plantearse a partir
de relaciones sociales abstractas, imputaba un tipo de relaci6n:
la careciente, desprovista y vulnerable.

Esta idea de mujer es la que se aplica a la organizaci6n del
reparto de alimentos donados, yes con la cual se interpela a un
conjunto de mujeres individuales.Larespuesta se hace evidente,
se conforman agregados de mujeres que -a partir de sus
intereses/necesidades indlviduales- son organizadas de manera
transitiva, 0 en palabras de una mujer: "eramos como ganado".

Se puede considerar este tipo de respuesta como un
comportamiento colectivo, es decir acciones espontaneas que
se traducen en una serie de actividades centrad as en la
constituci6n y participaci6n en los Centros de Madres -los
grupos-. Esposible visualizar la reacci6n de las mujeres como
la confluencia de acciones individuales, la agregaci6n de
voluntades individuales, que no tienen un sentido dirigido a

La carencia y ta vutnerabitiaaa: las muieres aesae un punta
de vista abstracto

ser significativas- las relaciones de clase, con sus componentes
estamentales y de estrato.

Las relaciones personales nos remiten a grados de
identificaci6n grupal que permiten que colectivos sociales
interactuen entre si y con otras instancias de la sociedad mayor.
No olvidemos que los hechos identitarios implican
necesariamente conciencia de si mismos, y en tal sentido se
expresaran de manera singular y especifica. Como senala Del
Val (idem), en tanto no exista conciencia de la identidad, no
existe exclusi6n ni pertenencia.
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Aunque la asistencia alimentaria sigue siendo central, el
analisis de la realidad permite a las mujeres de los Centros de
Madres encontrarse y reconocerse con otros grupos de mujeres
organizadas alrededor de demandas mas politicas. En este
sentido es significativoque lasmujeres recuerden selectivamente
su participacion en un encuentro en el que tambien participo
Domitila Chungara: "la mujer que inicio la huelga de hambre".

Seria anacronico considerar este elemento como un atisbo
de una identidad colectiva en ciernes, pero su importancia radica
en que es una fuente para el cuestionamiento de la naturalidad
de los roles de la mujer en el ambito familiar y comunitario. La
naturalidad a la que nos referimos es categorizada como el
"fetichismo de la maternidad", son relaciones de cautiverio
producidas por la habilidad emocional femenina y su capacidad
procreativa (ver: Gutierrez Aguilar, idem).

Lasrelaciones de cautiverio focalizan a la mujer en el "rol de
encargada natural de la produccion domestic a de la vida
cotidiana, de llevar adelante la procreacion como procreacion
legitima dentro de su relacion con un varon, y, por ello mismo,
del trabajo emocional imprescindible para asegurar la

tesnaturatizanao ta materniaaa: las muieres aesae un punto
de vista concreto

La conftguracion de una ruptura de la situacion de ,
subordinacion femenina se va gestando con el apoyo que el
Area de la Mujer de la ex Fundacion San Gabriel da a la
"organizacion". Nos referimos a la capacitacion de las mujeres
en ciertos aspectos de analisis de la realidad. Estoes importante
para ellas, ya que se vislumbran explicaciones a la naturalidad
de los roles que se asignan ala mujer, que como expresa otra
mujer se cefiia a la creencia de que ser mujer "era tener hijos y
nada mas".

los otros y otras, sino -mas bien- a la satisfaccion de una
necesidad primaria: la alimentacion.
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LC6mo se va conformando la identidad femenina alternativa?
Creemosque la misma interpelaci6n e interacci6n de lasmujeres
con las agencias donantes e intermediarias, las lleva a replantear
su relaci6n con estas. El replanteo es -por llamarlo de alguna
forma- subterraneo, pues el dispositivo asistencial operaba aun
a plenitud; no obstante, emerge a partir de la crisis de los
alimentos donados, considerada por las mujeres como una
situaci6n limite.

Larespuesta de las mujeres adquiere un tenor de lucha social
(ver: Touraine, 1985), y conflicto en torno ala modificaci6n de
las decisiones relativas a la politica alimentaria. Lasmujeres de
los Centros de Madres intentan intervenir en la definici6n de
las politicas alimentarias a partir de su participaci6n en el Tercer
Encuentro de Mujeres Receptoras de Alimentos, donde elIas
toman la iniciativa mediante el ComiteAd Hoc.

Sin embargo, y 10 consideramos central para la comprensi6n
del agenciamiento de la identidad femenina, la organizaci6n de
mujeres busca incorporar a su lucha a otras instancias del ambito
local;nos referimos a lasJuntas Vecinales,asociacionesbarriales,
organizaciones de mercados, etcetera. Esta actitud supuso el
establecimiento de una distinci6n entre los intereses de las
mujeres organizadas y los intereses de la colectividad en su
conjunto. Por ejemplo el proceso de elaboraci6n de la "Demanda
de Participaci6n" puede entenderse como la toma de conciencia
de 10 que une a las mujeres de los Centros, 10 que las hace
singulares con relaci6n a otras organizaciones -tanto de mujeres
de otras zonas, como de organizaciones de la ladera Este-.

Consideramos que este es el momenta en que se precis6 la
identidad femenina, hecho que cuestion6 el rol asignado a las

contormacion de una identidad temenma alternativa

prosecuci6n de tal vinculo" (idem, p. 97), rol este en el que se
asienta el asistencialismo que interpelaba inicialmente a la
mujeres.
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mujeres, y busc6 transformar las estructuras normativas que
las envolvfan; en otras palabras se experiment a la "posibilidad
de disponer de sf mismas". Con este fin, y a partir de liderazgos
internos, las mujeres movilizan sus recursos organizativos para
estructurar una organizaci6n que abarque y articule las acciones
de todos los Centros de Madres, es decir su Asociaci6n.

La Asociaci6n de Centros de Madres, no s6lo debe ser
visualizada como un instrumento organizativo canalizador de
ciertas demandas, sino un emblema -un signo de distincion
respecto a otras personas y organizaciones. No es casual que
muchas mujeres senalen la importancia de su Asociaci6n a partir
de la "personeria jurfdica", que evidentemente denota cierto
reconocimiento juridico, mas -creernos- que connota identidad.

A este respecto, y en referencia al proceso de conformaci6n
de identidad, se podria afirmar que desde una situaci6n conflictiva
-la carencia de ayuda alimentaria- se articulan nuevos sentidos
a las relaciones sociales, buscando transformar las mismas. La
pretensi6n de transformaci6n de las relaciones sociales repercute
en el sentido asignado al ambito local. Este -a partir de la demanda
de participaci6n- deja de ser un espacio territorial urbano mas,
el ambito local pasa a ser el espacio social a partir del cual se
reclamaran el derecho a participar en aspectos relevantes al
interes publico y al bien comun (Ver: Asociaci6n de Centros de
Madres del Distrito Este, 1991). En otras palabras, la conformaci6n
de la identidad femenina redefine el ambito local.

La identidad femenina alternativa emergente cuestiona la
"situaci6n de adscripci6n" a la que elIas se habian incorporado
mediante su socializaci6n primaria. Por adscripci6n entendemos
un aspecto constituyente del sistema sexo/genero, por el que
una persona adhiere 0 es incorporada por la posesi6n de
determinados rasgos fisicos y sociales, reconocidos por el 0 ella
y los/las dem as, y que tienden a ser naturalizados
ideol6gicamente (ver: Ariza y De Olivera, 1999).

En el caso que analizamos, creemos que esta adhesi6n -que
supone cierto grado de conciencia- se trata de una incorporaci6n
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Por ultimo, lc6mo impacta la organizaci6n de las mujeres en
el ambito local? Creemos que la relaci6n de la organizaci6n

Su impacto en el ambito local

ciertamente dada en el ambito familiar, y reforzada en la
juventud de las mujeres por las intermediarias en la donaci6n;
pero que es cuestionada mediante otra adhesi6n, con un mayor
nivel de conciencia, a un colectivo de mujeres: la Asociaci6n de
Centros de Madres.

No quisierarnos pecar de ingenuos presentando a este
colectivo femenino con una identidad acabada, sino -mas bien
como participantes de un proceso donde ellas agencian una
identidad; proceso que alcanza unos 2S afios a 10 sumo y lOde
institucionalizaci6n, y en el que se encuentra cierta
direccionalidad en la organizaci6n de mujeres que promueve
una serie de acciones colectivas que rebasan la mera
reivindicaci6n.

A este respecto, las acciones colectivas tienen fuertes lazos
con 10 dominante, la idea dominante de ser mujerImadre; es
mas, este colectivo sigue denominandose "Centros de Madres".
Sin embargo, a pesar que las organizaciones y movimientos
socialesno son la "fabrica de sujetos criticosy conscientes" (ver:
Salman, 1999), los procesos de aprendizaje y las practicas de
las mujeres de los Centros de Madres, su posterior asociaci6n
en el marco de un movimiento ciudadano local entre 1989 y
1991, sus acciones colectivas, conlIeva que su situaci6n actual
nunca sera la misma que antes. Estonos remite a la definici6n
de movimiento social brindada por Castells (1998[b]) donde
las "acciones colectivas conscientes cuyo impacto, tanto en el
caso de victoria como de derrota, transforman los valores y las
instituciones de la sociedad" (idem, p.2S). La transformaci6n
sucedida con las mujeres organizadas en la ladera Este de la
ciudad de La Paz, radica en la estructuraci6n de una imagen
social alternativa y constructiva que valida las acciones de las
mujeres en su ambito local.
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Una ponderaci6n -tentativa- de la Asociaci6nde Centros de
Madres de la ladera Este supone rescatar la especificidad de la

Ponderando ta organizacion temenlna

femenina con distintas organizaciones e instituciones de caracter
territorial permiti6 articular una serie de acciones colectivas
que transformaron el sentido de la relaci6n entre esas
organizaciones y las instancias administrativas y de gesti6n del
gobierno municipal.

En otras palabras, se perfil6 -y se puso en practica- una forma
distinta (hasta ese momento) de organizaci6n del ambito local.
El predominio -sino hecho hegem6nico de la propuesta de
participaci6n femenina- a partir de la organizaci6n femenina,
condujo a darle una significaci6n alternativa al espacio territorial
compartido. Ese sentido de 10 local se relaciona a un sujeto social
especifico.

Losefialado nos lleva a proponer que las lecturas de 10 local
deben ser holisticas,es decir enfocar las formas en que lossujetos
sociales se constituyen, intervienen y se relacionan en y por las
luchas por el predominio social,econ6micoy cultural en espacios
y tiempos concretos. Esta forma de abordar el fen6meno
denominado local-creemos- permitiria determinar la fluidez y
contradicciones de este fen6meno, comprendiendo su caracter
polimcrfico mas alla de cualquier lectura anclada en 10
estrictamente territorial y administrativo.

En sintesis, construir un abordaje alternativo a 10 local nos
propone ahondar mas el analisis de este hecho social como la
"localizacion del poder", en el sentido del ejercicio del mismo
por parte de unos sujetos sociales especificos sobre otros. De
esta manera, 10 local pasa a ser un indicador -metodo16gico
para ver por donde transitan los procesos politicos en los que
se basa la dominaci6n social y las posibilidades que ofrecen
estos para la participaci6n social y la democracia participativa.
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La afirmaci6n mencionada arriba, articula tres ejes -la
ensefianza, el criterio propio y la exigencia de derechos- que, a

experiencia vivid a por las mujeres que componen los Centros
de Madres.

Como todo hecho asociativo, la agregaci6n de personas
responde a ciertos objetivos e intereses compartidos. En el caso
de la Asociaci6n de Centros de Madres encontramos que estes
se centran en la organizaci6n de acciones que redunden en
beneficio de las mujeres agrupadas en los Centros. No obstante,
estos objetivos no se plantean como una intenci6n a seguir, sino
-por el contrario- como la continuidad de una practica que los
Centros venian desarrollando en el marco de las acciones
apoyadas por el Area de la Mujer de la Fundaci6n La Paz. En
otras palabras, la Asociaci6n de Centros de Madres es una
organizaci6n creada mediante la acci6n de las mujeres para la
acci6n de las mujeres.

La idea de la organizaci6n para la acci6n no esta restringida
a las actividades de cada Centro. Un hecho que se rescata con la
Asociaci6n es que las actividades de las mujeres siempre
estuvieron y est an insertas en procesos y situaciones
sociopoliticas. Esta caracteristica es fruto de un programa
educativo de caracter sistematico que las mujeres de los Centros
tuvieron durante muchos afios; este trabajo -realizado por la ex
Fundaci6n San Gabriel y la actual Fundaci6n La Paz- se funda
en la exigencia y ejercicio de los derechos de las mujeres.

La exigencia y ejercicio de estos derechos fue -y es- un factor
central para la organizaci6n de las mujeres de los Centros, y se
encuentra unido no s6lo a las actividades que desarrollan, sino
a una forma de ser que las distingue de otras organizaciones. 0,
como 10 expresa una mujer de la organizaci6n: "Si nos han
ensefiado, nos han capacitado para ser mujeres que podemos
trabajar a nuestro criterio, y que nos vengan a imponer, ya estan
diciendo 10 contrario. Ahi nos estan coartando nuestros
derechos".
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nuestro entender, son centrales para la organizaci6n de mujeres
de la ladera Este.

Elprimer eje se relaciona con la ensefianza. Esta es un aspecto
import ante para las mujeres, tanto para las socias antiguas como
las nuevas, ya que ellas encuentran que la ensefianza las habilita
a realizar cosas que -en muchos casos- consideraban imposibles.
Estas habilidades adquiridas en las capacitaciones promovidas
y realizadas por el Area de la Mujer de la Fundaci6n La Paz
conllevan un fuerte componente de autoestima que las motiva
ala acci6n. En este sentido, las mujeres encuentran en -y con
la ensefianza instrumentos para dejar de ser compelidas, es decir
obligadas a asumir un rol subordinado tanto en el ambito
familiar como comunitario.

El segundo eje se vincula al logro de ambitos de autonomia
fundados en criterios propios. En otras palabras, la capacitaci6n
no s6lo habilita a las mujeres a realizar actividades que redunden
en la mejora de sus condiciones de vida, sino que brinda
elementos reflexivos que les permit en discernir entre 10 que es
importante para ellas comomujeres entre una serie de opciones
que se les presentan. Losambitos de autonomia estan anclados
en los vinculos creados y recreados tanto en los Centros de
Madres como en su Asociaci6n; son los lazos sociales que las
mujeres cultivan en esos espacios -creemos-los que les permiten
afirmar sus criterios.

El tercer eje esta centrado en la exigencia y ejercicio de los
derechos de las mujeres. Consideramos que -para las mujeres
de los Centros de Madres- estos son una practica, y no un mero
discurso. Los derechos devienen en el componente realizativo
de la organizaci6n de las mujeres, donde su ejercicio se plasma
en la capacitaci6n y en las acciones fundadas en aplicaci6n de
los criterios propios.

La articulaci6n de los ejes sefialados esta fundada en la
experiencia vivida por las mujeres en tanto colectivo social
organizado y movilizado. Estaexperiencia encuentra su sentido
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Acontinuacion, y en base a 10anotado mas arriba, apuntamos
ciertos elementos reflexivos acerca de la organlzacion de las
mujeres en la ladera Estede la ciudad de LaPazy su proyeccion.
Estaes -ciertamente- una mirada externa, y no intenta intervenir
ni sugerir accionesque la mismaAsoclacionevaluara y realizara.

Comencemos con los Centros de Madres. En este nivel
encontramos que una caracteristica de estos es su relativa
autonomia respecto a su Asociacion: esta se concreta -por

La Asociacion de Centros de Madres: una proyeccion

primigenio en la donacion de alimentos, que -para las mujeres
"beneficiarias" de los Centros de Madres- es la ejemplificacion
de la sumision e inactividad de las mujeres. La imagen asociada
a la mujer inactiva -es decir un sujeto pasivo- es presentada
por las mujeres -especialmente las antiguas- como un modelo
al cual ellas se opusieron y oponen, y que -por 10 tanto- ellas
utilizan de manera contrastiva cuando se presentan e
interactuan con otras mujeres y/u organizaciones.

Lostres ejes operan a partir de un atributo que caracteriza a
lasmujeres de losCentros,nos referimos a comohacen operativa
su nocion de "actividad". Para ellas ser activas, evidentemente
es un campo de accion de las habilidades y conocimientos
adquiridos en las capacitaciones, mas -y esto es 10 mas
importante- la actividad es la expresion y cornprobacion de sus
potencialidades tanto personales como organizacionales. Un
ejemplo de ella nos 10 brinda una mujer al comparar la
Asociaclon de Centros de Madres de la ladera Este con otras
instancias de ag reg aci on y cap actt acto n de mujeres,
sefialando que 10 que distingue a su organizacion no es la
capacitacion -aspecto que compartiria con otras instancias
y organizaciones- sino la "participacion". Es por ella que
consider amos que cuando las mujeres de los Centros de Madres
se refieren a su participacion, se presentan y auto-reconocen
como generadoras y agentes de iniciativas sociales.
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ejemplo- en arreglos internos respecto a la redistribucion y
equid ad para todas las socias de cad a Centro, que son de suma
importancia como realizacion practica del "criterio propio". La
autonornia relativa de los Centros responde al proceso particular
de su constitucion y posterior articulacion con otros Centros
mediante la Asociacion.

Evidentemente esos procesos se nutren de ciertos liderazgos
construidos en la participacion en distintas acciones realizadas
a 10 largo de los afios de existencia del Centro. Encontramos en
el ejercicio de estos liderazgos algunas senales que nos indican
que, en la dinamica interna de los Centros, hay un elemento de
tension centrado en visiones generacionales distintas.

Eldiscurso de las socias antiguas se apoya -y reivindica- en
todo el proceso que derivo en la constitucion de la Asociacion.
Proceso de intensa movilizacion social y altos niveles de
participacion, donde -a decir de las participantes antiguas- habia
mas solidaridad entre las mujeres al interior de los Centros.
Esta imagen se contrapone a otra donde las socias nuevas solo
se agruparfan para beneficiarse con los proyectos promovidos
y cogestionados por la Asociacion de Centros de Madres, asi
como para acceder a los servicios brindados por la Fundacion
LaPaz.

Consideramos que la imagen -en parte idealizada- del pasado
es una forma de reasegurar el predicamento -ellugar y el grado
de estimacion- de cada Centro; es decir el ambito cuyo caracter
trasciende la asistencia y la mera capacitacion. Esta actitud es
una forma de actualizar a las socias nuevas del Centro,
indicandoles que el Centro es un espacio de y para las iniciativas
sociales de las mujeres. De la misma manera, el elemento de
tension inter-generacional nos indica la busqueda de un
equilibrio en cada Centro, equilibrio entre la idea del Centro
concebido como un espacio para la socializacion femenina y la
capacitacion y servicios que brinda la Asociacion.

Respecto a la articulacion de los Centros de Madres con la
Asociacion,consideramos que el sistemade delegadas es elmotor
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y logra cohesi6n para la democracia interna de la organizaci6n
de mujeres. Sin embargo un aspecto remarcado por algunas
mujeres, es que este rol -el de delegada- aleja un poco a estas
de las actividades propias del Centro. Esto, cierto 0 no, nos indica
un elemento consustancial a la institucionalizaci6n de la
Asociaci6n:niveles de burocratizaci6n de las relaciones; es decir
el paso de un tipo de relaci6n mas personal a otro mas abstracto
y distante.

Este es un tema importante ya que muestra los dilemas de
institucionalizar un movimiento social. Creemos que las
movilizaciones multitudinarias de las mujeres logran equilibrar
el movimiento de mujeres en elmarco de su institucionalizaci6n;
sin embargo, al mencionado distanciamiento de las delegadas,
se suma la percepci6n de distanciamiento de las directivas
respecto a los Centros.

Esta percepci6n no debe ser entendida desde la perspectiva
de los problemas personales 0 de facciones, sino, a partir de la
dinamica misma de la Asociaci6n. Creemos que la percepci6n
de distancia entre representadas y representantes es una forma
de controlar a las Directivas, que se expresa -discursivamente
mediante un control, fundado en elmantenimiento del principio
y la practica de igualdad entre las mujeres de los Centros. Por
ejemplo este control se hizo efectivo en la gesti6n 1998-2000,
respondiendo la directiva de entonces con una serie de visitas a
cada uno de los Centros que componen la Asociaci6n.

Por ultimo, un elemento central para la Asociaci6n esta
referido a su crecimiento que se plasmaria en la participaci6n
de mas Centros de Madres en su estructura organizativa. Para
abordar este tema es importante distinguir -y no confundir
crecimiento con institucionalizaci6n. Comose sefia16mas arriba,
la consolidaci6n de la Asociaci6n se viene efectuando mediante
el juego institucionalizaci6n/movilizaci6n, que conlleva una
relativa autonomia de los Centros hacia la directiva de la
Asociaci6n; por tanto, la incorporaci6n de nuevos Centros
supondria problemas de comprensi6n de la dinarnica, entendida
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»- Proceso de democratizaci6n interna en los Centros de
Madres respecto al autoritarismo de las dirigentas.

»- Disminuci6n progresiva de la donaci6n de alimentos
(Centros de Leche).

»- Iniciativas productivas de tipo empresarial para ya no ser
dependientes de la donaci6n alimentaria.

1982 - 1987

»- Mujeres y madres aglutinadas desde la decada del 70 en
Centros de Madres con el objetivo de recibir donaci6n de
alimentos (CARITAS,Centros Materno-Infantiles, Ministerio
de Educaci6n).

»- Capacitaci6n para la organizaci6n (ex-Fundacton San
Gabriel).

1972 - 1981

Nivel Centros ae Maares

RESUMEN DEL PROCESO

como una relaci6n de los Centros con niveles de autonomia
relativa con una estructura organizativa altamente reglamentada
como la Asociaci6n.

A este respecto, la relaci6n de la Asociaci6n con otras
organizaciones -tanto de mujeres como sectoriales- es,
potencialmente, una interesante forma de institucionalizar la
organizaci6n. Propuesta de la nueva directiva 2000-2002, que
-evidenternente- conlleva la elaboraci6n de una estrategia
practica en la Asociaci6n -su nueva directiva y las delegadas de
los Centros-, atendiendo a los criterios que definen a la
organizaci6n, y permiten que las mujeres se identifiquen con
ella; nos referimos ala enseiianza -capacitacion- de las mujeres
con base en sus propios criterios, y como realizaci6n de ejercicio
de sus derechos.
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:> Propuesta de participaci6n local de la Asociaci6n de
Centros de Madres de la zona este de la ciudad de LaPaz.
(Actividades dentro y fuera del distrito - talleres de
participaci6n con las organizaciones de la zona)

:> Concejodistrital de salud (conformado por organizaciones
locales, Padres de Familia).

:> Tercer encuentro de mujeres receptoras de alimentos
(propiciado y liderado por el ComiteAd Hoc).

:> Estructuraci6n del comite electoral que desemboca en la
realizaci6n de las primeras elecciones para la directiva.

:> Posesi6n de la primera directiva, Abril.
1990

1988

:> Apartir del encuentro regional (5 delegadas por centro)
de noviembre de 1988, se estructura el ComiteAd Hoc (2
representantes por Centro deMadres)conformado por una
directiva y un consejo de delegadas (5 por cada Centro de
Madres). Funcion6 13 meses.

:> Se crea la Federaci6n de Juntas Vecinales de la zona Este.
:> Las acciones realizadas por el Comite Ad Hoc. actividades

culturales y recreativas para las socias de los Centros; y
capacitaci6n politica (analisis de la realidad nacional).

1989

Nivel Asociaci6n de Centros de Madres

:> Encuentro Regional (Distrital) de Centros de Madres.
1988

:> Replanteo de la relaci6n con las instituciones
intermediarias de donaci6n alimentaria, y en el tipo de
acciones, producto de la capacitaci6n, a las mujeres.
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»- Taller ampliado con organizaciones vivas para discutir y
ampliar el documento de demanda (Asambleade los 400).

»- La participaci6n de las organizaciones vecinales en la
politic a municipal (sin la necesaria intermediaci6n
partidaria) .

»- Participaciona traves de la asambleade 400 representantes
y la consiguiente estructura distrital.

»- Conformar organizaciones mayo res integradas por
organizaciones sectoriales del distrito para: (i) planificar,
ejecutar y fiscalizar el desarrollo del distrito con una
asignaci6n equitativa del presupuesto municipal, y (il)
lograr reformas en las normas para ampliar la participaci6n
de la sociedad civil.

»- Primera asamblea producto de la demanda (289
representantes): Comi te Interinstitucional de
Organizaciones CivicoVecinales del Distrito Este.

»- Suspensi6n de la donaci6n alimentaria. La participaci6n
de las mujeres en los Centros de Madres cae en un 30%
(octubre de 1991).

1991

»- Proceso de reflexi6n -junto a otras organizaciones del
distrito- de una demanda de participaci6n en el consejo
distrital (Agosto 1990 a agosto 1991).

»- Talleres en el distrito 5 que desembocan en la constituci6n
de una comisi6n redactora compuesta por la Asociaci6n
de Centros de Madres, FEJUVEEste,Asociaci6nde padres
de familia y ex Fundaci6n San Gabriel. Envio de
documentos a la alcaldfa (primer contacto directo,
relativizando la intermediaci6n de la ONG),conservaci6n
con los concejales municipales, y concentraci6n por la
participaci6n democratica de las mujeres (10 de octubre
1990).
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)0>- Elecci6n de tercera directiva (lideres y mujeres de base
que vivieron el proceso de la Asociaci6n), consolidaci6n
organizativa.

)0>- Fortalecer la organizaci6n con la participaci6n de los
Centros de Madres, socializar la informaci6n, cooperativa
San Gabriel de ahorro y consumo, reuniones mensuales
directiva mas delegadas de los Centros (se separa de la
cooperativa SanAntonio).

)0>- Proponer reformas al gobierno local. Carta abierta a la
Corte Nacional Electoral con 17.000 firmas.

)0>- Foro intercambio de experienciascon otras organizaciones
de mujeres de base.

)0>- Asambleas de representantes (intromisi6n de partidos
politicos).

)0>- Actividades internas enfocadas a relacionarse con otros
movimientos de mujeres.

1994 - 1995

1993

)0>- Participaci6nen laCooperativaSanAntoniode Orkohauira.
1992

)0>- Febrero de 1992 (segunda elecci6n de la directiva de la
Asociaci6n).

)0>- Nucl eos zonales de movilizaci6n y participaci6n
(coordinaci6n con instituciones y organizaciones para
realizar trabajos conjuntos).

)0>- Apoyo econ6mico de las socias para la directiva, 10
centavos mensuales.

)0>- Programa de nifias San Gabriel.
)0>- Inicio del tramite de la personalidad juridica de la

Asociaci6n.
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)'>- Constituci6n del Comite Electoral (febrero).
)'>- Elecci6nde la sexta directiva (marzo).

2000

)'>- Elecci6nquinta directiva.
)'>- Festejo por aniversario, paneles, excursiones (actividades

recreativas) .
)'>- Incentivar al nivel de los Centros en el manejo de los

estatutos y reglamentos (mediante visitas a los 37 Centros).
)'>- Marcha del dia del nino, reclamando por sus derechos.

Entrega de carta al Vicepresidente (septiembre 1999).
)'>- Panel acerca de equidad de genero en las propuestas de

los candidatos para alcalde (elecciones municipales,
diciembre 1999).

)'>- Elecci6nde la cuarta directiva.
)'>- Movilizaci6nen camparia contra la corrupci6n que realiz6

la Fundaci6n la Paz.
)'>- Paneles y actividades recreativas.

1998 - 1999

1996 - 1997

)'>- Leyde Participaci6n Popular.
)'>- Derechos de las mujeres, estrategias para mejorar su

calidad de vida.



ELEMENTOS PARA LA PROSPECCION
DE LA OEMOCRACIA EN EL AMBITO LOCAL
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Si, como sefialamos mas arriba, la democracia representativa
se constituye en el discurso dominante en la actual formacion
social boliviana, este articulata y dara sentido a realidades
sociales concretas, evidenciando -en procesos sociales
especificos- la tension entre una mayor institucionalizacion de
sus procedimientos democraticos y una apertura cualitativa a
la partlcipacion.

A este respecto, y con el fin de indagar las posibilidades
futuras de la democracia en nuestro pais, identificaremos
distintas formas participativas presentes en arnb ito s
denominados genericarnente locales, que nos brlndar an
elementos para reflexionar acerca de los grados de legitimidad
de la democracia representativa en nuestro pais. En otras
palabras, nuestro analisis se concentrara en las practicas sociales
referentes a la vida cotidiana y a sus problemas Intrinsecos,
con el fin de acceder a indicios que nos permitan interpretar
las posibilidades y limites dados por la democracia
representativa para la constitucion de una sociedad civil fuerte
y autonoma.

Si bien lejana de una descripcion ernpirica, los elementos
que presentamos se articulan con la informacion que recogimos
a 10 largo de las actividades previstas por el proyecto de

ELEMENTOS PARA LA PROSPECCION
OE LA OEMOCRACIA EN EL AMBITO LOCAL
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Enterminos generales, y sin hacer apologia de ello, podemos
sefialar que en Bolivia el intento mas concienzudo para

LAS INSTANCIAS DE LA PARTICIPACION POPULAR:
UNlOAD DE ANALISIS RESTRICTIVA

La palabra local, como cualquier otra, reline varios
significados que se van precisando s6lo y a partir de su
utilizaci6n en contextos y situaciones especificas.Alos fines de
nuestra prospecci6n, delimitaremos la noci6n de 10 local
entendiendola como una dimensi6n especificade 10 social,y no
meramente un efecto reproductivo de grandes determinaciones
sistemicas y estructurales, 0 como idealizaci6n romantica de
una vida superior (ver: Jose Arocena, 1995, p. 19-36;Coraggio,
1996). La especificidad de 10 local, para nosotros, estriba -por
10 tanto- en que deviene en un ambito en el que se inscriben
una serie de atributos, que -tomando como base las practicas
sociales ubicadas geograficamente- responden, desde su
especificidad, a procesos mayores -culturales, econ6micos,
politicos y sociales- que los engloban (ver: Giddens, 1999, p.
28-38;Ortiz, 1998, p. 21-42).Unode estos procesos, es de suyo,
el intento de institucionalizar la democracia representativa
focalizando y fortaleciendo ciertos vinculos y actividades entre
conjuntos de personas socialmente organizados en espacios
acotados y delimitados.

EL AMBITO LOCAL:
UNlOAD DE ANALISIS DE LA OEMOCRACIA

Vigilancia Social, informaci6n que esta focalizada en experiencias
organizativas de caracter comunitario en distintos lugares del
pais. Nuestra intenci6n es aportar -focalizando ciertos
elementos- al analisis de la democracia en ambitos locales.
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institucionalizar la democracia representativa en ambitos locales
vino de la mana de la ley 1551 de Participaci6n Popular. Esta
ley, que se inscribe en el marco de la privatizaci6n de las
empresas public as -la "capitalizaci6n"- y la descentralizaci6n
de la administraci6n estatal, consiste -basicamente- en la
transferencia de poder y autoridad que hace el gobierno central
a los gobiernos municipales, para que estes -de acuerdo con las
necesidades especfficas- planteen sus propios proyectos de
desarrollo, los lleven a cabo y los evaluen (Cabrero Mendoza,
1996; Escobar y Solari, 1996). En esta linea interpretativa, la
ley de participaci6n popular se consolida como el instrumento
central que concreta las condiciones socio-politicas para hacer
efectiva la capitalizaci6n y la descentralizaci6n administrativa
(ver: Medellin Torres, 1998; Kohl, 1999; para una visi6n opuesta
ver: Urioste, 1997). La transferencia de poder a jurisdicciones
municipales, supone -desde el disefio de la ley de participaci6n
popular- la identificaci6n de ambitos tecnico-administrativos
eficaces de decisi6n y ejecuci6n de proyectos referentes a la
demanda de servicios publicos, involucrando -de esta manera
en la gesti6n municipal a las y los ciudadanos, es decir a los
usuarios de aquellos (Escobar y Solari, idem; Laserna, 1997;
Thevoz, idem). Esta linea se consolida con la nueva ley de
municipalidades (ley No. 2028), con sus articulos de defensa
del consumidor (idem, titulo I, capitulo II, articulo 8, IV), Y el
control social y la participaci6n popular (idem, titulo VII,capitulo
unico, articulo 148).

A este respecto, la implicaci6n de la ciudadania en la gesti6n
municipal solamente es dable en el marco de la institucionalidad
democratica que permita y estimule la participaci6n de las
personas (Rojas Ortuste, 1997); es decir, a partir de la apertura
y funcionamiento de una dimensi6n politica -denominada
usualmente "poder local" - que garantice la estabilidad de las
instancias y procedimientos para la participaci6n ciudadana. EI
poder local, para la ley de participaci6n popular, es un
mecanismo que permite la participaci6n ciudadana sin que est a
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interfiera 0 suprima los instrumentos centrales de gobierno. Es
mas, podemos entenderla como una forma mas eficiente de
administracion -una administracion subsidiaria- en la que el
juego dernocratico se focaliza dentro de los lfmites precisos de
la jurisdiccion municipal.

Empero, el marco que promueve la democracia en ambitos
locales es -muchas veces- confundido con la democracia misma;
en otras palabras, el juego dernocratico solo es leido -0
comprendido como tal- un icamen te a partir de las
potencialidades y limites dados por el encuadre institucional a
la participacion. Elembrollo de esta cuestion -creemos- radica
en que no se realiza una distincion clara entre las instancias
previstas enunciadas en la ley,y las instancias provistas efectivas
que surgen de su aplicacion en ambitos locales concretos.

Debemos aclarar que cuando nos referimos a las instancias
previstas por la ley de participacion popular, aludimos a una
serie de instancias especificas expresadas en la norma, ya sean
las organizaciones territoriales (0 comunitarias) de base, las
asociacionescomunitarias, los comites de vigilancia,los distritos
municipales, los gobiernosmunicipales, losconsejosprovinciales
de participacion popular. Sin embargo, nosotros entendemos
que estas instancias son instrumentos especificos que toman
parte en los procesos relativos a la institucionalizacion de la
democracia a nivellocal, mas no debe reducirse la expresion y
el sentido de las practicas democraticas meramente al
funcionamiento de esas instancias.

Espor ella que consideramos que la unidad de analisis de la
democracia debe ampliarse; abarcando, no solo aquellas
instancias de la participacion popular que efectivamente operan,
sino a las formas asociativas que no necesariamente estan
mencionadas en la ley,pero que responden a dinamicas sociales
que perfilan las caracteristicas propias de espacios territoriales
concretos. Tomamos esta opcion porque consideramos que la
Institucionalizacion de la democracia en ambitos locales, elige
y da prioridad a ciertos agentes considerados viables para la



89Democracia en el ambito local

Decfamosmas arriba que en el ambito local se inscriben una
serie de atributos que responden, desde su especificidad, a
procesos mayores que los engloban. Estos, que a continuaci6n
desarrollaremos, son los componentes con los que
identificaremos ciertas practicas sociales, y su incidencia en la
constituci6n de una sociedad dernocratica.

Inicialmente precisemos a que nos referimos cuando
mencionamos practicas sociales. Estas -basicamente- son una
serie de actividades dadas en circunstancias de la vida cotidiana;
actividades ciertamente repetitivas, empiricas e inmediatas, no
obstante expresi6n de capacidades fundamentales que permiten
a las personas articularse con 10 no cotidiano del mundo (la
comunidad, las ciases sociales, el genero humano; ver: Heiler,
1977, p. 19-26 Y 30-35). Desde el enfoque de la teoria de la
acci6n comunicativa, estas practicas sociales se insertarian
dentro de los limites del mundo de la vida, mundo publico y
comun estructurado a partir de vinculos socialesintersubjetivos
producidos linguisticarnentecon pretensiones de validezabiertas
ala critica (ver: Habermas, 1986, cap. 1).Mundo de la vida que
se reproduce a partir de tres procesos simb6licos: la
reproducci6n cultural, la integraci6n social y la socializaci6n;
focalizaremos la integraci6n social como el espacio donde se
expresan y realizan las practicas sociales.Anuestros fines, y sin
restar importancia a los otros procesos, la integraci6n social

LAS pRACTICAS SOCIALES Y
LOS COMPONENTES DE LO LOCAL:
UNlOAD DE ANALISIS AMPLIADA

cuesti6n administrativa, buscando solamente la legitimaci6n de
la descentralizaci6n via imposici6n de ciertos valores
participativos y dernocraticos, que no necesariamente coinciden
con las practicas cotidianas -participativas 0 no- de los grupos
sociales sobre los que opera.
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Cuando Hannerz se refiere a la vida cotidiana, 10 hace en
terrninos de un espacio (social), en el que ocurren una serie de
actividades localizadas en 1ugares fijos. En este sentido, las
actividades presuponen un contacto cotidiano pautado -no
arbitrario-, que, comodirfa Heller(idem, p. 359-403), responden
a determinadas formas de division social del trabajo. Este
contacto se desarrolla entre personas concretas, distinguiendose
dos grupos principales de relaciones: las fundadas en la igualdad
y basadas en la desigualdad; estas ultimas conllevan que el
contacto se cristalice en una relacion entre portadores de roles
(idem, p. 160).

Atendiendo a esto encontramos que la expresion de 10
cotidiano en los procedimientos dernocraticos dista de ser
abierto 0 inclusivo ala multiplicidad de actividades propias de
la pluralidad de 1aestructura societal. Partimos del hecho de
que una esfera fundamental de la vida cotidiana se ha trastocado;
nos referimos a1trabajo, a las relaciones 1aborales que se han

La vida cotiaiana

supone un conjunto de ordenaciones legitim as a traves de las
cua1es los participantes de una sociedad regulan su pertenencia
a grupos socia1es, asegurando con ello la solidaridad (ver: Melich,
1996, cap. 1).

Respecto a 10local, y discutiendo acerca de las continuidades
y los cambios sociocu1tura1esen la sociedad contemporanea,
Ulf Hannerz (1998, p. 33-53) apunta que 1a continuada
importancia de este ambito en el mundo transnacionalizado
-globalizado- radica en que a ese nivel operan una serie de
componentes que aseguran la Integr acion social. Estos
componentes -que se remiten a la vida cotidiana, a situaciones
cara a cara, a la primera socializacion, y a las experiencias
contextualizadas- nos serviran para identificar aspectos
relevantes que condicionan 0 dan sentido a las acciones
colectivas y a 1aparticipacion democratic a en el ambito local.
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visto sujetas a la "flexibilizaci6n" del vinculo entre patr6n
empleador, conllevando la ruptura de ciertas relaciones cotidianas
-habituales y organizadas- y su reemplazo por otras
predominantemente precarias y casuales (ver:GarciaLinera, 1999).

En este sentido, el tratamiento de un aspecto central para la
democracia como el trabajo (ver: Macpherson, idem, p. 124-130;
Villoro, idem, p. 346-354), esta relegado, sino borrado, de las
discusiones relativas a la democratizaci6n en el ambito local.
Un indicador de 10 que mencionamos es la tendencia -en la que
nos incluimos- a trabajar temas relativos a la participaci6n
democratica solamente con grupos de "personas asociadas en
su tiempo libre" mas que "personas asociadas para ganarse la
vida" (ver: Banton y Sills, 1976). La dificultad de articular el
trabajo con la democracia en la vida cotidiana se expresa en los
multiples debates y discusiones que giran alrededor del
desarrollo local 0 en versiones institucionalizadas del municipio
productivo, donde no se debate la participaci6n e incidencia de
las personas en las decisiones acerca de las condiciones de la
esfera laboral, sino, mas bien aspectos tecnicos, que desde la
precariedad permitan iniciativas para producir -rnejor y mas
eficientemente- bienes localmente gestionados.

La falta de tematizaci6n del trabajo, como una esfera de la
vida cotidiana a partir de la cual construir y proyectar practicas
que redunden en la constituci6n de una sociedad mas
democratica, responde a1 desempefio efectivo de la concepci6n
neoliberalde lavida social.Recordemosque ladenominadacultura
politica neoliberal se funda en el rol protag6nico del mercado, y
predispone a una actitud de no compromiso respecto a las
condiciones que generan la desigualdad.Esimportante remarcar
que cuando nos referimos a la relaci6n democracia-trabajoen el
nivellocal, no 10hacemosen terminos de discutir la propiedad de
losmedios de producci6n, la autogesti6n, 0 el salario; sino de la
promoci6n de un debate que devuelva al ambito publico el tema
del trabajo como un hecho colectivo, sustrayendolo del ambito
privado y de la ley de la selva de la competencia y el mercado.
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Habiendo hecho explicito este punto fundamental para las
practicas sociales democraticas a nivellocal, agreguemos que la
vida cotidiana -en gran medida- es una cuesti6n practica, Esto
se expresa en la participaci6n activa de las personas en distintas
agrupaciones que les facilitan 0 posibilitan cumplir una varied ad
de fines. Desde asociaciones de productores, pasando por los
gremiales, los grupos juveniles, hast a las juntas vecinales; la
cuesti6n practica de la organizaci6n, para cumplir en
cooperaci6n ciertos objetivos, se hace evidente, tanto para el
observador, pero mas aun para los actores mismos que realizan
acciones conjuntas para la defensa de sus intereses y valores.

No obstante debemos hacer una distinci6n que es relevante
para la comprensi6n de la democracia en ambitos locales.
Cuando senalamos que la participaci6n activa es una cuesti6n
practica nos remitimos al sentido pragmatico de 10 util, es decir
una l6gicade la utilidad que buscaria el beneficioy la satisfacci6n
de las necesidades de las personas asociadas. Ciertamente esta
l6gica se configura con un fuerte espiritu de cuerpo, que niega
-0 tiende a negar- el derecho de otros a acceder a recursos por
considerarlos su prerrogativa. Trasladando esto -por ejemplo
al ambito municipal, encontramos que cierto tipo de
asociacionismo, que mas que propender a la democratizaci6n
de las relaciones entre los agentes institucionales y las personas,
busca asegurar una relaci6n direct a y de mutuo beneficio entre
ciertos funcionarios y esas asociaciones. Mas,yaqui se expresa
la distinci6n, hay otras formas asociativas que pueden definirse
a partir de la practicidad (ver: Geertz, 1994, cap. 4), entendida
como un sentido practice filos6fico popular que Ilevaria a las
personas a participar como condici6n necesaria para su
supervivencia en la vida diaria. Vecinos que promueven una
junta vecinal, madres que crean grupos de mujeres, en alguna
medida comerciantes informales que se constituyen en un
gremio, etc., apelan a la practicidad mas que al pragmatismo.

Se puede afirmar que a mayor institucionalizaci6n de las
agrupaciones 0 asociaciones, mas alta es la probabilidad de que
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Laspracticas socialesque definirian la importancia de 10 local
suponen situaciones cara a cara. Esto quiere decir que las
relaciones sociales a nivel local se estructurarian por su
inmediatez espacial y temporal, primando los vinculos entre
"consociados" 0 asociados (ver: Schutz, 1993, p. 109 Yp. 192);
que, a diferencia de una relaci6n fundada en roles y funciones
intercambiables, suponen una orientaci6n reciproca donde las
personas son conscientes unas de las otras, participando
directamente de la vida del otro estableciendo una serie de
encuentros previstos y relaciones ampliamente inclusivas y de
larga duraci6n.

Las situaciones cara a cara

prime el sentido pragmatico de la l6gica de la utili dad en las
personas que la componen; y -viceversa- a menor
institucionalizaci6n de esas asociaciones mayor la practicidad
en las personas que la constituyen. Esta aserci6n -ciertamente
generalizadora- debe ser matizada en el analisis de casos
concretos, sin embargo la tendencia en los procesos de
democratizaci6n del ambito local parece apuntar a consolidar
la relaci6n entre agentes altamente institucionalizados, tanto
en areas concernientes a la relaci6n de la sociedad con el estado,
como en la relaci6n de la sociedad misma; 10 que supone
fortalecer grupos consolidados y con gran capacidad de
movilizar recursos de su red de relaciones (ver:AliciaGutierrez,
34-43; Sppeding, idem). Se podria decir que el interes en la
institucionalizaci6nde la democracia esta focalizadoen practicas
sociales que, parafraseando a Majid Rahnema (1995),
profesionalicen la participaci6n social a partir del caracter
instrumental formal de las organizaciones, aspecto reafirmado
por los distintos representantes de organizaciones de base
cuando se trata el tema de la "personalidad juridica", que ellos
consider an condici6n sine qua non para participar en el ambito
municipal.
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[Que implicancias tienen las situaciones cara a cara para la
democracia? Las situaciones cara a cara, que ex ante se
encontrarian a nivel de comunidades pequeflas, juntas y comites
vecinales, juntas escolares, organizaciones comunitarias,
etcetera, se constituyen en el ambito adecuado donde las
personas involucradas experimentarian no s6lo la participaci6n
activa, sino, y primordialmente, la posibilidad de discutir y
decidir aspectos relevantes para su vida. Por tanto, a este nivel,
las personas pueden dialogar, argumentar y sopesar razones
que deriven en decisiones democraticas respecto al bien comun
(ver: Villoro, idem, p. 349 ss.).

Las formas participativas donde primen las situaciones cara
a cara se constituirian -de anternano- en el espacio social
propicio para la deliberaci6n, consulta, y negociaci6n entre
actores gubernamentales y sociales, es decir para la democracia
deliberativa (ver: supra). Noobstante, debera tenerse en cuenta
que, ya sea comunidades pequeflas, juntas y comites vecinales,
etcetera, y por mas inclusivas que sean las relaciones entre sus
miembros, estos no son iguales. Nos referimos ala desigualdad
intern a fundada en el estatus, las habilidades y el manejo de
recursos -tanto materiales como simb6licos-, que diferencia a
las y los participantes, y conduce -en algunos casos- a una
dependencia extremada de la base social respecto a sus
dirigentes expresada en afirmaciones como: "si los dirigentes
actuan, las bases tambien actuan" (ver: Arteaga, 1998).

EItratamiento de las situaciones cara a cara en la participaci6n
nos permite iluminar otro aspecto de la democracia, que no
depende de su institucionalizaci6n transitiva, sino de las
practicas sociales que regulan la pertenencia a grupos sociales;
practicas que por simismasno aseguran la participaci6n y menos
la decisi6n en aspectos relativos al bien comun. Enuna serie de
encuentros y dialogos realizados en el marco del proyecto
Vigilancia Social, un tema recurrente para las personas que
participan en las organizaciones populares fue la desconfianza
tanto hacia los dirigentes como entre pares, que -por ejernplo-
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Importante para la comprension de 10 local, pero -desde
nuestra optica- el menos relevante para el analisis de la
democracia en el ambito local, el componente de las primeras
experiencias se refiere a ciertos elementos incorporados en la
primera socializacion de las personas, que ejercerian su
influencia sobre 10 que puede asimilarse posteriormente como
conocimiento experiencial.

Si bien es cierto que las primeras experiencias generan
predisposiciones en los seres humanos, su perennidad
-indiscutible en terminos psicologicos- es cuestionable cuando
tratamos de practicas socialesubicadas geograficamente.Eneste
sentido, y forzando -sino desnaturalizando- la propuesta de
Hannerz, consideramos se puede hacer una analogia entre
aquellas y las experiencias de caracter colectivoque hayan sido
centrales en la vida de las personas. Nosreferimos a experiencias
organizativas que definen y expresan en su mas alto grado la
efectividad de ciertas practicas sociales en terminos de su
capacidad realizativa y de cohesion social.

Las primeras exoeriencias

se expresa al tratar el tema del control persuasivo a sus mismos
dirigentes. En otras palabras, para estas personas la posibilidad
de predisponer 0 influir en las actitudes de sus dirigentes
mediante la sancion informal pero efectiva, dista de ser posible
debido a que losvinculos que aseguran la integracion social y la
solidaridad en sus mismas organizaciones se encuentran laxos;
debilidad -que explican ellos mismos- se debe, mas que a
problemas internos a la organizacion, al contexto general de la
sociedad,entendido comoinestable y altamente corrupto. Sibien
esta explicacion es discutible, nos advierte que los niveles de
integracion socialen el ambito localdifieren de representaciones
idealizadas 0voluntaristas de que amenor escala,mayor y mejor
la participacion, 0 de las bondades del capital social para las
localidades 0 las culturas locales (para una critica de los usos de
la nocion de capital social ver: GrayMolina,2000).
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Elultimo componente de 10 local esta intrincado con la vida
cotidiana y las situaciones cara a cara, y gira en torno a que los
vinculos socialesque sedan en el ambito localestan ampliamente
contextualizados. Hannerz plantea que la experiencia en este
ambito supone un sentido de proximidad no s6lo fisica sino
social.

Aplicado ala participaci6n, este componente da luces acerca
del conocimiento y reflexi6n que las personas tienen acerca de
las condiciones que hacen a su vida diaria. Estaidea es empleada
en las propuestas de pianificaci6n participativa para el
desarrollo, que confian -te6ricamente- en que los agentes locales
conocen no s6lo sus necesidades, sino que han reflexionado
acerca de sus causas y sus potenciales soluciones, 10 que
repercutiria en la participaci6n de la comunidad en la gesti6n
de las politicas sociales (Escobary Solari, idem).

Las experiencias contextuatizaaas

No es extrafio escuchar, en ciudades como El Alto 0
Cochabamba, a mujeres y hombres ex mineros relatar c6mo
aplicaron sus recurs os organizativos "mineros" en la
construcci6n y consolidaci6n de barrios, 0 interpretaciones
acerca de la recampesinizaci6n del pais con pautas obreristas
(ver: Arrieta Abdalla, 1989); en este sentido, con la analogia
primeras experiencias (colectivas)queremos serialar que ciertas
practicas sociales actuan como marco ordenador de nuevas
experienciasen arnbitosgeograficosdistintos a los que les dieron
origen. Desde esta 6ptica, surge la posibilidad que estas
practicas supongan la aplicaci6n de principios democraticos
que -potencialmente- pueden enriquecer la vida social de
ambitos locales especificos. En otras palabras, el analisis de la
democracia no debe ser reacio a practicas socialesextrapoladas
por grupos socialesque las consideran legitimas.Aclaremosque
las practicas a las que nos referimos no deben ser confundidas
con el traslado de redes socialesde un lugar a otro, sino se trata
de principios de -y para la- sociabilidad.
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Con dieciocho anos operando ininterrumpidamente, la
democracia representativa en nuestro pais se presenta como el
marco institucional, que -en una mano- aseguraria la
convivencia en las personas, y -en la otra- posibilitaria el
desarrollo y el bienestar general. Esta idea, que recurre a
caracteristicas generales de sociabilidad y realizaci6n de las
personas, se esta viendo cuestionada, ya no de manera
esporadica sino sistematica, por la sociedad en su conjunto.
Distintos analistas (ver: supra Parte 1) sefialan que este

PARTICIPACION Y SOCIEDAD CIVIL
EN EL AMBITO LOCAL

No obstante consideramos que, si bien las experiencias
contextualizadas conllevan una mayor posibilidad de
conocimiento del contexto sociopolitico del ambito local, esto
no asegura el interes de las personas por recabar y reflexionar
acerca de esa informaci6n. Es mas, parad6jicamente, las
experiencias contextualizadas parecen nutrirse -0 servir de caja
de resonancia- de una serie de maximas referidas a la
deshonestidad y arbitrariedad de los consociados y de la
sociedad en general. Una explicaci6n a esto podria hallarse en
la ausencia de un espacio publico, que sirva -cual plataforma
para dar elementos que enriquezcan la interpretaci6n de
contexto, que a pesar de estar marcado por la proximidad entre
las personas, se alimenta -en la mayoria de los casos- de lugares
comunes vacios de contenido.

Evidentemente, los componentes serialados se articulan y
reciben una serie de influencias y condicionamientos que se
expresan en las practicas socialesque generan actitudes diversas
hacia la institucionalidad democratica, Apesar de ello, nuestra
intenci6n al senalarlos radica basicamente en proponer algunos
elementos que metodo16gicamenteden mayor significaci6n al
analisis de la democracia en ambitos locales.
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cuestionamiento no esta dirigido a la democracia en si, sino
hacia el estamento politico que habria acaparado los canales
para intermediar entre el Estado y la sociedad. La respuesta al
cuestionamiento, y por ende su soluci6n, pareciera encontrase
en la ampliaci6n de los canales de articulaci6n entre el Estado y
la sociedad, promoviendo la participaci6n de la Hamada sociedad
civil, en la definici6n de aspectos que redunden en la convivencia
y el bienestar general.

Ideas y soluciones generales, pero -ciertamente- algo claro:
sin una mayor participaci6n la democracia representativa socaba
su legitimidad. No obstante, y a pesar de, las discusiones acerca
de la necesidad de una mayor -y mejor- institucionalizaci6n de
los procedimientos democr aticos, la soluci6n radica
centralmente en como esos procedimientos adquieren valor y
estabilidad para la sociedad (ver: Huntington, 1972, p. 19-40).
Valorizar la democracia supondria entonces generar una
disponibilidad de los individuos y agentes sociales para
adaptarse a los procedimientos con base en la coherencia entre
10 que se dice -voluntad discursiva- y 10 que se hace -decisi6n
publica- (ver: Millan Valenzuela, 1995). En otras palabras, la
democracia -a pesar de sus dilemas (ver: supra)- alcanzara
niveles de legitimidad razonables, en tanto se hagan esfuerzos
por traducir la pluralidad social en la decisi6n publica. Pero
nuevamente lc6mo?

De acuerdo con la linea interpretativa centrada en la
construcci6n ciudadana (ver:jelin, idem;para un analisls te6rico
ver: Rabotnikof, 1997), la intervenci6n 0 participaci6n de la
pluralidad socialen la decisi6npublica presupone la constituci6n
de un espacio publico; que, de manera generica, sintetice 10
colectivo,10 abierto y manifiesto (Rabotnikof,idem, p. 136-141),
en terminos de posibilidad de concurrencia y coordinaci6n de
la pluralidad social. Noobstante, aquel no es un espacio publico
dentro del Estado, sino un espacio de constituci6n y expresi6n
de la ciudadania, es decir una esfera aut6noma de organizaci6n
de la vida social, escenario de la participaci6n social, y ambito
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La institucionalizaci6n de la democracia supuso la
incorporaci6n discursiva en el espacio publico del Estado de
una serie de "actores", que no necesariamente eran
desconocidos, pero que no habian sido tornados en cuenta en
sus demand as y expresiones sociales especfficas. Sujetos como
los campesinos, se trastocan en pueblos originarios, estructuras
organizativas -propias y autonomas- como ayllus y tentas; se
visibilizan las c1asesde edad -j6venes y ancianos- entre otros;
iluminandose -sobre todo en los sectores populares- una
heterogeneidad y riqueza de colectivos y experiencias sociales,
que -de suyo y por respeto ala diversidad cultural- nadie tenia
derecho a advocar por 0 hegemonizar.

Ciertamente, y desde el Estado, este proceso tiene fuertes
componentes dirigistas; mas, recoge una serie de luchas y
experiencias acumuladas por esos sectores (el caso de la naci6n
aymara sirve de ejemplo por ser uno de losmas documentados
y -adernas- analizados). No obstante, la aparici6n de la
pluralidad socialen la esfera publica tiene un fuerte componente
pragmatico que radica -especialmente para los tecn6cratas- en
la descentralizaci6n administrativa comouna tendencia objetiva.

Participaci6n como aparici6n de 10 diver so

Como se sefia16 mas arriba, el intento de democratizar el
ambito local que transita por la via de constituci6n de un espacio
publico dentro del Estado, encuentra -por esta razon- una
serie de dificultades, algunas inherentes a su l6gica y otras
propias de una pluralidad social que no encuentra canales de
realizaci6n. A este respecto sefialamos algunos puntos que
fundados en la propuesta interpretativa de H. Arendt (ver:
Barcena, idem) -mas flexibilizandoles por no pretender ser
norrnativos- pueden ser tornados en cuenta en un proceso de
apertura cualitativa a la participaci6n.

para la toma de decisiones (ver: Basombrio, 1996; Portantiero,
1999).
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Un eje de la institucionalizaci6n de la participaci6n gira
alrededor de la idea de que mediante esta se aleja -sino inocula
el conflicto social, integrando grupos minoritarios -en el caso
de nuestro pais mayoritarios- en la sociedad nacional, logrando
asiniveles razonables de coordinaci6n e integraci6n social.Visto
desde otro angulo, la participaci6n deviene en una valvula que
regula la presi6n a la que los poderes constituidos estan por
naturaleza sujetos.

Comoes de publico conocimiento, y a 10largo del ano 2000,
la valvula de regulaci6n del conflicto se mostr6 inservible. El

Participacion como contticto

Entiendase pues -y como ya mencionamos mas arriba- que la
condici6n para la participaci6n es su institucionalizaci6n. Lo
senalado tiene, a nuestro entender, una fuerte contradicci6n
que ciertamente afecta la democratizaci6n de los vinculos
sociales en el ambito local; nos referimos, por un lado a la
invitaci6n a expresar la diversidad de la pluralidad a partir de
sus practicas sociales, y, por otro a un diseno institucional que
s6lo permite la participaci6n de unos pocos. En otras palabras,
se expresa que todos son importantes, pero en los hechos s6lo
hay unos pocos importantes.

Nuestra mirada podra ser objetada senalando que ya se cuenta
con un espacio publico abierto a la pluralidad y con una
potencial representaci6n socio16gica con efectos democraticos
ciertos y previsibles; mas la expresi6n institucionalizada de la
pl uralidad no est a logrando que est a conduzca a un
reconocimiento de 10que hay en comun en la realidad que se
comparte. En este marco, la expresi6n de la diferencia es
susceptible de llevar a la auto-marginaci6n y/o a la
naturalizaci6n de la exclusi6n social, en la medida en que no se
construyan instrumentos que tiendan un puente entre la
pluralidad sociocultural y la institucionalidad politica
administrativa.
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espacio publico oficial dentro del Estado no pudo contener la
cantidad ni calidad de demand as expresadas por la sociedad.
Su limitaci6n e invalidez muestra por un lado 10 debil y precario
de los procedimientos de la participaci6n institucionalizada, y
por el otro las posibilidades ciertas de construcci6n de un espacio
publico entendido comoesfera organizada de lavida socialdesde
la sociedad (ver: Portantiero, idem).

Eneste sentido,laparticipaci6ncomoconflictosepresenta como
el ambito de y para la acci6ncolectiva,que en algunoscasosaspira
el poder politico del Estado, siendo su rasgo principal la
movilizaci6n,evadiendo -sino rechazando- la institucionalizaci6n.
Consideramos que de esta participaci6n fundada en conflictos,
relaciones y negociaciones, pueden surgir los instrumentos que
tiendan un puente entre la pluralidad sociocultural y la
institucionalidad politica administrativa, consolidando -de esta
manera- los cimientos de aquel espacio publico.

LPerocuales sus implicancias para la democratizaci6n del
ambito local? Si partimos del supuesto que las experiencias
participativas y la motivaci6n a formar parte de un colectivo
social se dan desde un horizonte de valores e intereses
articulados a los ya mencionados componentes de 10 local; la
participaci6n como conflicto pondra en juego los valores e
intereses de la pluralidad social, validando y Iegitimandolos a
partir de la acci6n, aspecto que redundara en la constituci6n
de una colectividad activa y movilizada, articulada a partir de
un interes 0 bien comun. De esta manera, el ambito local se
presenta como el espacio en el que no s6lo se expresen los
conflictos, sino, y sobre todo, como el contexto de
reconocimiento y construcci6n de sentidos compartidos.

A este respecto, la informaci6n de los temas sobre los que
giran los conflictos y la sensibilizaci6n e involucraci6n de
distintas expresiones sociales, no necesariamente afectadas de
manera directa, es un camino a ser transit ado si se quiere romper
con la verticalidad y centralizaci6n de las decisiones y acciones
de muchas organizaciones sociales.
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Cuando nos referimos a la participacion como agregacion y
persuasion, 10hacemosentendiendo que la accioncolectivapropia
de la participacioncomoconflictoy laparticipacioncomoaparicion
de 10diversopueden ser articuladas,generando un espaciopublico
autonomo, en el que la pluralidad socialorganizada se realice y a
partir del cual se articule e interpele al Estado respecto a temas
definidos por ellosmismos como de interes comun.

Esdesde esta optica, que el ambito local es el espacio propicio
para construir horizontes posibles de convivencia e Integracion
social. No obstante, y como ya sefialamos, este ambito no se
sustrae del conflicto, a las relaciones de poder y a las tendencias
globalizantes de la sociedad mayor, es el espacio social donde
se desarrollan una serie de actividades que suponen valores e
intereses que llevan a las personas a formar 0 tomar parte de
acciones colectivas.

La participacion como agregacion y persuasion es la que
posibilita que las personas, mediante acciones colectivas,
promueven 0 generen predisposiciones a actuar y acciones de
ajuste por parte de instituciones del sector publico y del sector
privado, e instancias de la sociedad civil, para que se respeten
sus decisiones respecto a los asuntos de interes comun. De esta
manera, se construye un ambito publico que sea dominio de la
colectividad, y desde el que se interactue con la sociedad civil,
el sector publico y el sector privado, para tratar aspectos
centrales del desarrollo, la seguridad y la convivencia de las
personas.

En sintesis, la participacion como agregacion y persuasion
fundada en las iniciativas y contribuciones alternativas -y de
oposicion- realizadas por la expresion organizada de la
pluralidad social, es una condicion sin la cual no sera posible la
construccion de un sistema discursivo mas equitativo e
igualitario, en el que las practicas sociales en ambitos locales
estructuren una democracia participativa.

Parlicipacion como agregacion y persuasion
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