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PRIMERA PARTE:

LA PERSPECTIVA



1. INTRODUCCIÓN

<< Se puedepensarenunareconciliacióndela ciudadconelhombre.Va
no seríaunareconciliaciónmágica,jurídica, mercantil,sino unareconciliacióncuyo nombre
desconocemosy quepermitieraun nuevoequilibrio y unanuevamediación.Desconocemos
el adjetivo que merecerála nuevaciudad y si podremosrecuperarlade su desviación
thanática.Pero también, desconocemoslo que es el nuevo hombre que hoy comienzaa
manifestarse.Las incógnitasdel hombrey la ciudad se cruzan, pero la investigaciónes
demasiadoimportanteparaque se abandone>> -

Luis Martín Santos<Diez Leccionesde Sociología.
F.C.E. Madrid, 1988).

Nuestrovivir históricoescadavez másincierto, y a la vez másintenso.Lo viejo

y lo nuevo se sucedencon enormeceleridad y las coyunturas,los momentos, las

concrecionessoncadavezmásefímeras.Vivimos instaladosenun permanenteperíodo

de transicióndondesesucedenmúltiplesparadojasquecontinuamenteemergenen los

albores de la sociedadpostindustrial y en esa nueva cultura denominadade la

postmodernidad.En estetrabajo de investigaciónnos moveremosentre paradojas,

siemprerecurrenteseinterpenetradas(lo nuevo-loviejo, lo macro-lomicro, lo global-lo

local, lo individual-lo colectivo, la identidad-la alteridad), convencidosde que las

perspectivasparciales(seancientíficas,seanideológicas,desdeunaúnicadisciplinao

desdeun sólo punto de vista) seencuentraautoaisladasy no son capacesde establecer

estrategiasrelacionales.Desdeéstasperspectivasparcialesy desdela prácticaquese

deriva de ellas apareceun entramadode efectosperversos,autodestructores,que nos

empujaa buscarotro sentidodel conocimientoy desuproyecciónsobrelapráctica,esta

vez con unamayorcargade retiexividad.

La superaciónyio destrucciónde lo comunitario-en su sentidomásarcaicoo

pre-industrial-queprodujolamodernidadnohaconseguidosucorrelatoenlaalteridad,

en la diversidad,en la sociedadigualitaria quepreconizabael Estadodel Bienestar.En

buenamedidaestetrabajorespondea un intento de ayudara resolveralgunosde los

enigmasqueencierraesacontradicciónprocurandono caerenenfoquesnostálgicosdel

comunitarismopropio deperíodospre-industriales.Si bien, sepretendedesdeaquícon

unaestrategiadual (buscandola reciprocidadentrelo micro y lo macro,lo global y lo
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local) establecerel equilibrio, la potencialidadde la síntesisque se produceen un

determinadomovimiento de las paradojas,en la indagaciónde la complementariedad,

dela permeabilidady de la compatibilidadqueseoriginany queenbuenapartedefinen

las propias paradojas. La cita de Luis Martín Santos nos parece un buen

encabezamientoque nos introduce de lleno en el sentidoy en el propósito de este

trabajo. Tal y como expresalo escrito por Martín Santos,hay que pensaren una

reconciliaciónde la ciudadconel hombre,y eseesuno de los retosquequiereafrontar

estetrabajo. El propósitode descubrirlos nuevosretos desdela ciudadanía,desdeel

sujeto integrantee integradoen su medio territorial y social. Estemismo texto nos

introducealgunasideasfuerzay nos orientaen la direcciónepistemológicade nuestra

investigación.La ideadesíntesisde la paradojaserefleja a travésdeesareconciliación

que a de permitir nuevosequilibrios y nuevasmediaciones,“emergencias”quehoy se

manifiestan,aunquetímidamente,en una “nuevaciudad” y en un “nuevo hombre”.

Ambas “emergencias”son solo posibles pensandoen su interpenetracióny en su

reciprocidad, “se cruzan” y ese cruzarse nos introduce también en la idea de

complejidad”.

El reto quetenemospor delantees,por tanto, diverso,múltiple, recurrentey se

refiere siemprea las “emergencias”que acontecenen un desarrollodondeel cambio

social se ha convertido en una dinámica sin pausa. Así nocionesemergentesque

adquierenuna creciente relevancia en la última década, tanto en el campo del

conocimiento, como en el campo de la práctica; cómo la idea de reflexividad, de

complejidad, de accesibilidad,de sostenibilidad-insostenibilidad,de gobernabilidad-

ingobernabilidad,de identidad-alteridad,de consenso,de redes sociales,de Tercer

Sector...,seránnuestrosinstrumentosteóricosquedesdeunaperspectivadeSociología

Aplicada y siempre con una estrategia“relacional” confluyen en un objeto de

investigación:Un sujetoactivo y proactivo, “Un sujeto-en-proceso”(Ibañez,1990c),el

sujeto que regresa(Ibañez 1991) y que concretamosen una evidenciaque hemos

denominadoNuevasIniciativasde GestiónCiudadana.

Peroantesde entrara delimitar másdetalladamenteel objeto de investigación

es necesarioprecisar aún más los objetivos de la misma, quizá deberíamosseguir

denominándolosretosde la investigación,o másbien retosque desvelamosa partir de

la investigación(retosparael propioobjeto -sujeto-queseinvestigay queenestecaso
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tiene su propioobjetode intervención)queestudiaun objetoen estadogerminal.El

objeto en nuestro caso es un sujeto (sujeto-en-proceso)y tiene como objeto de

intervenciónla consecuciónde la Calidad de Vida. El poderaspirar,por partedel

sujeto, a tenerun objeto de intervencióntan sumamentecomplejocomoes la ideade

Calidadde Vida’ requierepor partede éstede unascondiciones,quea la vez son su

propia estrategia,y que a la vez son partede la estrategiade estainvestigación:Una

múltiple articulacióndesdeunaperspectivarelacionalo de transpenetración2.

Esaarticulaciónes “emergente”e “incipiente”, y estoesunahipótesiscentralque

sedesgranaen distintosestadosrelacionales:

¶0) Unaarticulación(transpenetración)en la dimensiónde lasescalasespaciales:micro-

macro,global-local.

20) Unamúltiple articulación(transpenetración)en los sectoreso áreastemáticas:Esta

articulación sectorial significa una interpenetracióninterdisciplinary tiene una gran

operatividadparala consecuciónde la Calidad deVida.

30) Unamúltiple articulación(transpenetración)en la dimensióndelos grandessectores

o sistemassocialesa saber:Un PrimerSector(El estado,el ámbito de lo público), un

SegundoSector (El Mercado, el ámbito de lo privado), un Tercer Sector (El tejido

asociativo,el ámbito de lo comunitario),un CuartoSector(El tejido social, el ámbito
de las redessocialesy de las relacionessocialesprimarias).Este último implica un

1 El término de Calidad de Vida es de usom~s quecorrienteen el ámbitocoloquial,la más de las

veces en referenciaa un repertorio de aspectosmuy diversos y parceladossobre la satisfacción de
“necesidades”o “deseos”, y también es de un uso frecuenteen el ámbito de las cienciassociales,aunque
muchasveces desdeópticasambivalentes,a saber desdeperspectivasexclusivamenteobjetivas y/o desde
perspectivasmássubjetivas.Sin embargo,la CalidaddeVida comoconceptoteóricoes unaspectocentraldel
presentetrabajoen razóndesu potencialidadepístemológica,potencialidadquecomo veremosa lo largo de
la presenteinvestigaciónviene marcadapor/desdesu caráctermultidimensional que es lo que permite
inscribirlo en la idea de “complejidad”.

2 En definición dePabloNavarro“La transducciónepistémicamediantela quese ponede manifiesto

esa < <transpenetración>> existenteentresistemasde distinto géneroontológico,consistebásicamenteen
lo siguiente:los fenómenostípicosde un cierto dominioontológicosonsometidosaunareinterpretaciónenlos
términosde los fenómenoscaracterísticosde otro dominiodiferente.Cuandoesosfenómenopeculiaresde los
dosdominiosse representanpor medio de sendossistema,el procesode transducciónepistémicaasociaa los
componentesdel sistemacorrespondientea uno de los dominiosunareinterpretaciónen los términosde los
componentesdel sistemacorrespondienteal otro dominio” (NAVARRO, 1997: 121).
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sistemarelacionaltransversal,mientrasquelos tresprimerossectoresimplican,además

de unaintegracióntransversal,unaintegraciónentrelo micro y lo macro:

a. Primer Sector: articulación entre los niveles administrativos (Ej.

AdministraciónCentral,Regional,Municipal, Local).

b. Segundo Sector: articulación microorganizacional-macroorganizacional,

microeconomía-macroeconomía.

c. TercerSector:articulacióntransversalen lo micro, conjuntosdeacciónde los

movimientossocialescomo articulación entrelas organizacionessocialesy el Cuarto

Sector. El Tercer Sector como mediador entre el resto de los sectores, y

fundamentalmenteentreel CuartoSectory el Estado.

40) Una múltiple articulación(transpenetración)en los procedimientos:que a fin de

cuentassignifica unaarticulacióndel conocimientoy de la prácticaen unaestrategia

operativade integrarel conjuntode sectores,nivelesy actoresreflejadosen los estados

relacionalesapuntadosanteriormente,pero en nuestrointerésinvestigadorfocalizados

en ámbitos o espaciosconcretos:la periferia social y urbanade una ciudad como

Madrid.

1.1. Antecedentescontextuales

Las aglomeracionesurbanasestánen la encrucijadade la problemáticaglobal.

En los alboresdel siglo XXI cerca de la mitad de la poblaciónmundial residiráen

grandesciudades.La mayorvirulenciadela problemáticasocialy ambientalseproduce

en causasy efectosquederivandel crecimientoy desarrollode lasgrandesciudades.De

hecho,comorevisaremos,desdeenfoquesmuy diversossetiendea convergerhaciaun

análisis del problemade las aglomeracionesurbanas.Si bien las causasy los efectos

apuntan a una distinción entre Metrópolis (grandes ciudades del Norte) y las

Megalópolis(grandesciudadesdel Sur). Lasprimerashandejadodecrecerenpoblación

5



y tienensuorigen enunaindustrializaciónbasadaen la expoliaciónde los paísesde las

segundas.En lasmetrópolissecontrolala produccióny seconsume,en lasmegalópolis

se concentrala población expulsadapor el modelo extractivo del monocultivo, se

concentrala pobrezay sesobrevive.En ambaslosproblemasevidenciadossonunaseñal

de alarma. Indicio de una crisis másprofundaque nos obligará a cuestionarnoslos

actualesmodelosdeorganizacióny de desarrollourbano3.

Nuestrasgrandesciudadesoccidentales,al igual que cualquierade las otras

regiones metropolitanasy magalópolis del planeta se desarrollany se adaptana

tendencias“modélicas” quesin superarunascrisis se sumergenen otras. La ciudad-

metrópoli reformulándoseen una permanentecrisis, es el soporte físico, social y

económicode un sistemaquese fundamentaen la cienciaeconómicamonetariay del

libre cambio. Precisamentenos situamos desdeuna perspectivadonde la ciencia

económicaortodoxaespuestacadavez másen cuestiónya quees incapazde darvalor

(se fundamentaen lo conmensurable)a los efectos incontrolableso externalidades

provocadaspor el sistemametropolitanoy mercantilizadoqueevidencianlos limites de

un crecimientocontinuadoy sostenido.

El modelo de desarrollode nuestrasmetrópolisse sustentaen un crecimiento

exponencialde los problemasmedio-ambientalesgeneradosporlasactividadesurbanas,

ya quelas tasasde incrementode la explotaciónde los recursosnaturales,de la energía,

y de los residuosurbano-industrialesson cadavez mayoresenreferenciaal incremento

de la poblaciónquelos genera.Lasrepercusiones,tanto dela detracciónde los recursos,

comola devoluciónde los mismosal ecosistemaen forma de residuoso contaminación

afectana cadavez territorios másalejadosde las regionesmetropolitanas,y algunos

efectosquesederivande su desarrollo,comoel efectoinvernaderoo el riesgonuclear,

definenla crisis ecológicaa nivel planetario.Si bien los efectosglobales del modelo

urbanodedesarrollotambiéntienesuspropiasconsecuenciasparalasgrandesciudades.

Esaparadojavieneaexplicarcomoel sistemametropolitanoapartirdeun determinado

nivel decrecimientoesautodestructivo.Lapérdidadecalidadambientalenlasciudades

devienede la crisis ambientalplanetariaqueellasmismasprovocan,pero sobretodo -

Estasconsideracioneshan sido expresadacon muchaclaridad por la Comisión de las Comunidades
Europeas.“Libro Verde sobreel Medio AmbienteUrbano”. Oficina paralas PublicacionesOflciales de la
ComunidadEuropea.Bruselas,1990.
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por ser másperceptibledesdelas propiasciudades-por el sobreusoy uso inadecuado

de los recursosnaturalespropios o cercanos(fundamentalmenteel suelo,el agua, la

gestiónde los residuosurbano-industrialesy la contaminación).De tal forma que la

sostenibilidadambiental de las grandesciudadespresentauna doble vertiente del

problema:de habitabilidadde las ciudades,por un lado, y de sostenibilidada nivel

mundial, por otro. En consecuencia,el sistemaeconómicoentraen conflicto con los

ecosistemasecológicos,y los modelosmetropolitanosaparecencomoun fiel exponente

de estacontradicción.

Juntoa las externalidadesambientalestambiénpersistende formaacrecentada,

las viejas y nuevas externalidades de naturaleza social4. Aparejado a la

compartimentaciónespacialhay que considerarla consolidacióny ampliación de la

segregaciónespacial.El modelodedesarrollometropolitanoy deorganizaciónterritorial

vienecondicionadoporla exigenciasderivadasdela internacionalizacióndela economía.

Cualquiermetrópoliqueseprecie de ser competitivaparecequedebeesforzarseen no

perderel tren de la economíaglobal que apuestapor la creación de los soportesy

canalesde flujos paraqueseaposible la incorporaciónde la ciudada la denominada

“economíamundo”, en eseenvite por la “competitividad”. Si bien, el dominio de la

totalidadsobrelas partes,de la “economíamundo” sobrela vida cotidiana,queno ha

venidoasignificar otra cosaqueunamayor dependenciaeconómicay energéticade lo

local bajo lo global, hacequeaquellosespaciosmássegregadosy aquellaspoblaciones

menos competitivas se instalen en la fragilidad y se descuelguende los procesos

económicosy financierosinternacionalizados.

Ese modelo de desarrollo económico y los mecanismos que facultan la

reproduccióndel “Sistema Único”~ (BJFANI, 1980) han profundizado,no sólo las

contrariedadescon el ecosistemanatural, sino que también ha acrecentadolas

Simplificando, podemosconsiderarexternalidadessocialescomo aquellosefectoso consecuencias
socialesperversasqueno sonmensurablesdesdelos parámetrosdela rentabilidadeconómicaque imponeel
modelo económicoclásico<comopor ejemplolos múltiplesefectosdel desempleo).

5

SegúnPabloBifani la concepcióndecentro-periferiareconocela existenciadeun solo sistema:el sistema
mundialque sefundamentaenel hechodequela innovacióntecnológicaseproducey se desarrollaenel centro
con mucharapidez,sirviendoeficazmentea los sectoreseconómicosde produccióny consumo,mientrasque
en la periferia la implantacióntecnológicasolo penetramásdirectamenteen las actividadeseconómicasde
carácterextractivocon destinoen el centro.
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desigualdadessociales,y con ello ha procuradounafragmentaciónsocialhastalímites

queno tienenprecedentes.Ello esmásostensibleen las metrópolisamericanas<del Sur

y también del Norte), pero también en Europa las tendenciasapuntan hacía la

consolidacióndela denominada“CiudadDual” dondesoncrecienteslascontradicciones,

losconflictosentreinstitucionesy ciudadanos,y el distanciamientocadavez mayorentre

los sectorescon mayoresrentasy mayoresoportunidadesparala promoción social y

accesoa los mejorespuestosy servicios,frenteaaquellosotros sectoresdescualificados

y excluidos de los procesosgeneradoresde riqueza. Las consecuenciasde ello las

advierte Manuel Castelís: “el tejido social que hoy conocemospodrá desintegrarse

fácilmentebajo la presiónde la tendenciaestructuralhaciael surgimientode la Ciudad

Dual”. “La participaciónciudadana-continúa Castelísbuscandoel cambio de esa

tendencia-y la democraciapolítica siguesiendola vieja receta...”(CASTELLS, 1991:

102-103).

La percepciónde la evoluciónde la ciudadcomoproblemasevieneevidenciando

a través de la eclosión de una abundanteelaboraciónde trabajos, documentosy

convocatoriasde jornadas y encuentros,tanto en nuestro país, como a nivel

internacional’, y que se viene a expresarbajo dos conceptosque cadavez son más

habitualesy motivo de preocupación: la cohesión social en las ciudades y la

sostenibilidadambientalde las ciudades.Ideas como la desvertebraciónsocial, los

procesosde“vulnerabilidad” queseproducenendeterminadasáreasde periferiasocial

y urbana, la insostenibilidad y los crecientes síntomas de ingobernabilidad e

insolidaridadsonmotivo de referenciacontinuay es, en definitiva, dondesevienena

situarel centrodelos problemasde lasciudades.El retoestaplanteadoy nuestrointerés

se orienta, ademásde en reflejary necesariamentepartir de esadoble contradicción:

ambientaly social - quedesdealgunaperspectiva,insistimos,su origenseencuentraen

el modelourbano-,en evaluarel papel de responsabilidady tambiénde potencialidad

quetienen los distintosactores-sectoressocialesqueintervienenen los procesos.

6 No queremos dejar de reflejar algunas de las aportacionesque nos parecen más

representativasal respecto:“Libro VerdeSobre elMedioAmbienteUrbano” <CEE, 1990>, “La eclosiónde la
sociedadurbana: desorden o medio ambiente urbano” <VV.AA. en Rey. Ciudad y Territorio -Estudios
Territoriales,n0 100-101,1994),ConferenciadeNacionesUnidasSobreAsentamientoHumanos“Habitat ¡1”,
“Local y Global: Lo gestiónde las ciudadesen la era de la información” <BORJA & CASTELLS, 1997).
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1.2. El oNetoy objetivosde la investigación

El contextodemundializaciónde la “racionalidadeconómica”del quepartimos

expresasudominioen tresgrandesesferas:metropolitanización(desequilibrioambiental

y territorialcuyo exponentesmásclarossonla sobreocupacióny destruccióndel medio

natural),internacionalizaciónde la economía(desigualdadformalizadaquesuponeun

sometimientode las microorganizacionespor las macroorganizaciones,de la economía

informal de escalareducidapor la economíaformal, de los sectoresdébiles por los

sectoresfuertes),homogeneizaciónde la cultura(prevalenciadela cosmologíaoccidental

sobre las subculturas,destrucciónde la diversidad social y cultural, dominio del

pensamientoúnicosobreel pensamientocomplejo).Unasíntesisde esedominioquepone

en comúna esastresesferases la consolidaciónde aquellosprocesosquesignifican la

subordinaciónde lo local bajo lo global.

Frente a los efectosde ese dominio surgennuevasiniciativas de resistencia,

fundamentalmente,enOccidente,en espaciosde periferiasocial,queson unarespuesta

al sentido perversode la mundialización.El objeto de nuestrotrabajo son aquellas

iniciativasde nuevotipo quevienendesarrollándosedesdeprincipiosde la décadade los

80 en los espaciosde periferia socialy urbanadel municipiodemadrid. Inscritasen el

ámbitolocal son, sin embargo,experienciasqueparecenrecogerlasnuevasperspectivas

de la problemáticaglobal (pensarglobal actuarlocal) y apuntanun modelo social

alternativoque poneen relaciónaspectosde índolecultural (identidad,apropiación,

participación...),ambiental(medioambienteurbano,reciclaje,ampliaciónverde...)y

económico(desarrolloendógeno,economíasocial,economíade inserción).

Asistimosa la configuraciónde un nuevoescenarioen el quesedesenvuelvelo

que seha dado en denominarcomo “Tercer Sector” o “Tercer Sistema”7.EsteTercer

Aunque en el capítuloVIII se desarrollaesteaspectonosvemosen la obligaciónde adelantaralgunas
consideraciones.El TercerSectores unaexpresiónde recienteusopuestaencirculaciónpor distintosautores
y desdedistintasperspectivasdisciplinares(Nerfin,1988;Kramer,1981;Galtung,1984;Cesareo,1985;Sanne,
1985;Ascoli, 1987;GarcíaRoca, 1996;Donati, 1997, entreotrosautores),y aunqueno hay totalunanimidad
a la horadedefinir esteTercerSectorsi sepuedenestableceralgunosrasgoscomunes.En generalsusituación
se referenciacomo de coexistenciaentre los otros dos grandessectoresde la vida económicay social: la
economíade mercadoy las institucionespúblicas.Sin embargo,este espectrodel TercerSectoressumamente
amplio y heterogéneo,y aquínosinteresafundamentalmenteaquelTercerSectorquepodemosidentificar con
pequeñasy medianasorganizacionesdescentralizadasque siendo producto de iniciativas ciudadanasde
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Sectoren su dimensiónmáslocalistasignificaunamovilizaciónde recursosmuy diversos

quese dirigen a desarrollarlas potencialidadeslocales,a reconstruirlas redessociales

de coexistenciay a orientar la satisfacciónde las necesidadeshumanasde forma

sinérgica.

Comoveremosson un nuevotipo de entidadessocialesque, aunqueinscritasen

el ámbitodel mundodela vida cotidianaaplicane implicanla difusióndenuevosvalores

universales,respondencadavez mása la estrategiadualde “pensarglobal,actuarlocal”

y de “pensarlocal, actuarglobal”. Sunuevafunciónesla satisfacciónde lasnecesidades

humanasdesdeunaperspectivauniversal,y precisamentepor ello se inscribenen un

lógica de mostrarlo queseha denominadocomo “necesidadesradicales”(optimización

de las necesidades:DOYAL Y GOUGH, 1994). Presentannuevosvaloresy actitudes

frentea los dominiostradicionales(Estadoy Mercado),asíjunto a la/s estrategia/sde

“Confrontación” y/o de “Colaboración” toma mayor cuerpo la estrategia de

“Coexistencia”, es decir de obtenerla autonomíasuficiente para aplicar, implicar,

transformarsumediosocialcon suspropiasfuerzasy recursos,y a la vez construyendo

supropiaidentidady prácticaal margende lasestrategiasy de lasprácticasde los otros

sectores de dominio. Es decir, su estrategiano se basa tanto en exigir-pedir
responsabilidades-derechoscomode adquirir responsabilidadesy aplicar el derechoa

intervenir directamenteen los procesosque les afectandirectay cotidianamente.Su

objetode intervenciónesla CalidaddeVida y ello implica nuevosy renovadosaspectos

como la “democraciaparticipativa”, la apropiaciónde los tiempos y espacios,y la

calidad ambiental. Si bien, se trata de un “sector invisible” (MAX-NEEF, 1986)

tremendamentefragmentado,en correspondenciacon las tendenciassociales,por lo

tanto, difícil de detectar,estudiar y evaluaren su justa dimensióny proyecciónde

futuro, por la misma razón sus aspiracionesde articulación son su propio reto.

Presentanla posición de “ser” y la disposición de “poder ser”, es decir, pesea su

invisibilidad sonunarealidad,y unarealidadcon proyección,en movimiento. El “ser”

provienede unascondiciones,el “poder ser” implica unascondiciones,ambosaspectos

son motivo de interésparanuestrotrabajo.

intervenciónen lo local pretendenbuscarespaciosalternativos,nuevasformasde gestión,de participación,
de economíay derelacionesdeproducción.En todocaso,la amplituddel términopermiteincluir todoaquello
quepodemosidentificar conasociacionismo,economíasocial, cooperativismo,voluntariado,ONGs, ONLs...
Por otro lado, optamospor utilizar el término de “Tercer Sector”, frenteal de “Tercer Sistema”,dadasu
mayoracepción.
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Lascondicionesquellevanal surgimientodel TercerSector,y másconcretamente

su desarrolloen ámbitos de escalahumana, creemossuficiente justificación para

afrontar esta investigación.Éstas parecenque son múltiples: Las nuevasformas de

exclusiónsocial comonuevadimensión,los requerimientosde insercióncadavez más
inseparablesde los procesosdeparticipación,la crecientefragmentaciónsocial, la crisis

ambiental, las nuevasformas de inaccesibilidada la satisfacciónde las necesidades
básicas... Todosesosnuevoscomponentessocialesjunto a la paradojaquesuponela

retiradadel Estadodel Bienestar,y su reverso,el neoliberalismo,pareceque crean

determinadascondicionesparael surgimientode estasnuevasiniciativas de resistencia

(re-existencia).

Por otro lado, referentea su proyecciónde futuro, parecequeel marcoexpuesto

precisaríade una relaciónfluida, articuladay recíproca(de apoyomutuo) entre la

iniciativa ciudadana(potencia)e institucionesdemocráticas(poder)queen la práctica

social tendríaunatraducciónen el reconocimiento,desdeel ordeninstitucional,de la

potencialidadoperativay “no conflictiva” de lo público (comunitario)no institucional.

Supondríala adopciónde estrategiasdualesencaminadasa la coexistenciade ambas

instancias,a complementarmás que excluir, a favorecer la autonomiamás que a

imponer o controlar, a descentralizarmás que a centralizar,a diversificar másque

unificar, a potenciarla autorregulaciónmásquea imponerla regulación.En todo caso,

la emergenciay consolidaciónde esasnuevasformas parareencontrarla ciudadanía

plenaparecequenecesitande un modelourbanoy de un modelosocialcapazdedotarse

de un estadorelacionalqueconíleva unanuevacultura de la intervenciónpública.

Se pretende,por tanto,en estetrabajo,enprimer lugar, identificar y detectar

esasiniciativasy deanalizarsuscontenidos,susactividades,susinteraccionessinérgicas

autopoiéticas8,sus múltiples interdependenciascon el exterior, y los requerimientos,

tantointernoscomoexternosparasuconsolidacióny extensión.Porotraparte,se trata

de apuntarlas condicionesóptimasde ambientey sistémicas(organizaciónurbana,

modelosdegestión,redessocialescomoformasderegulacióny deneutralizarlos efectos

Autopoiesis:La teoríadelos sistemasautopoléticosconstruidaporMaturanay Varela<1986)los conciben
comosistemas“organizacionalmentecerrados<en vezdeserprogramadosdesdefuera, sehacena símismos),
einforniacionalmenteabiertos(recibeny producencontinuamenteinformación)” (IBANEZ, 1991).En estecaso
se alude a los procesosen los que los propios sujetosdescubren<devenir consciente)sus necesidades,
autoproducensusestructurasy ejercenaccionesoperativasen consecuencia.

11



sociales)parael desarrollode unasociedadcivil movilizada y conscientede si misma.

Es decir, la emergenciade esasiniciativas nos impelena una reconstrucciónteórica

orientadahacia la búsquedade cuales son las nuevasprácticassocialesurbanas,el

sentido de sus estrategiasoperativas y las potencialidadesde esos espacios de

intervencióndirecta.

Finalmente,recapitulandoy a la vez articulandolo que son los antecedentes

contextualesy el propio objetode la investigación,podríamosconsiderarquefrentea

lascontradiccionesqueseproducenen la dimensiónambientaly en la dimensiónsocial

de la ciudad,cuyamayor virulenciaseexpresaen determinadosespaciosde periferia

socialy urbana,los actorestradicionalesinscritosenunalógica deMercadoo deEstado

semuestranincapacespor si solos,o se inhiben,de desarrollarlos procesosadecuados
para la consecucióny optimización9 de la Calidad de Vida en las ciudades.Como

consecuenciade ello, entreMercadoy Estadoemergeun nuevosector de iniciativas

ciudadanasquerevelannuevasprácticassocialesen el mediourbanoqueapuntanhacia

otro modelourbanoy haciaotrasformasde entenderlo público y la democracia.

1.3. Algunasconsideracionessobrela posicióndel investigador

Contribuir a abrir estecamino lleva implícito unafuertecargadecompromiso,

y ello no puedeocultarse,másal contrario, reconocery ser conscientequetodo bagaje

autodenominadocientífico,comprometidoo no comprometidocon suobjetode análisis,

tiene influencias del contextoy del entornoal queirremediablementepertenece.Desde

estaperspectivano existeel investigadorasépticoabsolutamenteneutralexoneradode

cualquierinfluenciadel mediosocial. Siempreseinvestigacon algunaintencionalidad,

para algo y paraalguien, lo quetiene su propias consecuenciassobre el sentido,el

El usodel término “optimización” se sueleidentificar conla mediciónde los fenómenoseconómicos
proyectadosen parámetroso standaresde cortecuantitativo.Al utilizar estetérmino,portanto, se asumeun
riesgoa despejar.Optimizarla CalidaddeVida desdeunaperspectivade lacomplejidad,desdela perspectiva
que pretendeadoptarestainvestigación,significa iniciar una trayectoriaa travésde la cual se pretende,se
propone,traspasarla “metodologíasubjetiva” a unavertientepráctica,o lo que es lo mismo, proyectar“la
reflexividad” bacíasu capacidad/potencialidadoperativa.Así, si el reconocimientode la complejidadimplica,
respectode la CalidaddeVida, suponela reciprocidadentrelas múltiplesdimensionesque interactúan,cada
una de éstasen su aplicaciónpráctica/activano podráir en menoscabode las otrasdimensiones.
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objeto, el objetivo y la estrategiade la investigación.Precisamente,reconocereste

supuestoy susefectossignifica serconscientesde los propioscondicionantespersonales

paraasí convertirlosen potenciamásqueen inconveniente.

Nos situamos, en definitiva, en el nivel epistemológicoy parece obligado

respondera dos preguntasen el momentodeiniciar estainvestigación¿paraquésehace

la investigación?(IBANEZ, 1979: 14), y ¿paraquiénsehace?.En la primerapregunta

a grossomodo podríamosresponder,al menos, bajo tres supuestos:para explicar

(mantenerlas funciones), para reformar (aplicar reformasde las funciones), para

transformar(implicar conscientementea los sujetos afectadosen el cambio de las

funciones),aspiramosen estetrabajoa ubicarnoslo másposibleen el último supuesto.

Respectoal segundo interrogante,optamospor buscarun equilibrio que satisfaga

distintosinteresesy supongadistintasutilidades.Porun lado, esobligadosatisfacerlos

requisitosde la comunidadacadémicay conello los propiosdel investigadorqueafronta

la lectura de su Tesis Doctoral, pero por otro, se aspira a que este trabajo sea

reconocido,de usoy utilidad por el propio objeto (sujeto)queseestudia,queencierto

sentido,esperaalgo de unainvestigaciónen/dela queha participado.

Superarlos condicionantesaprendidos,o al menos atenuarlos,suponeser

conscientesde la naturalezade la complejidady buscarlas interdependenciasen el

análisis.Dominar en estesentidola corresponsabilidaddel investigador,supone,como

apuntaGarcíaBellido “moverseen el hemisferiode la teoríaaunqueorientadaa la

pragmática”(GARCÍA BELLIDO, 1994: 266). Por ello estaTesistieneunavocaciónde

cierto sentidopráctico, de utilidad analíticay de propuestatransformadorapara el

propio objeto de estudio. Realizar una investigación con vocación de intervención

representaproyectare imaginarescenariosposibles,y cuandoseimaginala proyección

posiblede las emergencias“se hacesiempredesdeun lugar determinado(la posición),

en una dirección (la trayectoria)y por una personaconcreta(sujeto) individual o

colectivoqueademásutiliza unosinstrumentosdeobservacióny acción(metodología)”

(DÍAZ MÉNDEZ, 1992: 15). Imaginar, “inventar -en expresiónde JesúsIbañez-es

posiblesi y sólo si nos situamosen el lugar adecuado,en un lugar de cruce” quenos

permitaencontrarla articulaciónen la complejidad.La perspectivacomplejaes la que

nospermiteel cruceparala imaginaciónde lo posible,por ello la propia “complejidad”

esun reto de estainvestigación.
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Precisamenteel reto de la “complejidad” nos lleva a asumiren estetrabajoun

enfoquemúltiple, quedesdelas aportacionesdemuy distintosbagagesy disciplinasnos

hagadel soporteteóricoconstruidoun campode interaccionesy retroaccionesen torno

a los aspectos territoriales y ecosociales’0 con potencialidad para ofrecer una

permeabilidaden lo fronterizodelasdisciplinas,unacohesióny un hilo conductorcapaz

de integrar y dar sentido a la relación entre distintas áreasde intervención, un

encuentro,en definitiva. Esta estrategiade investigación contiene una importante

componentede riesgo queasumimos,sabiendode antemanoque la investigaciónsin

riesgoquedadespojadade cualquierutilidad transformadora.

1.4. Esinieturadel trabajo

La ideacentralde la quepartimosesla queserefiereaquelasnuevasiniciativas

delTercerSectorsonun claro exponentedela ideade “complejidad”, sinembargo,sólo

éstacobra total plenitud en escalasreducidasque permitan el desarrolloy control

humano. Desentrañarese concepto a través de mediaciones múltiples, pero

interconectadasy de interés estratégico, constituirán el hilo conductor de la

investigación. Tras la presente introducción, un segundo capítulo de carácter

epistemológiconosva a permitir introducirnosenel conceptoy enel paradigmade la

“complejidad”. Partiendopuesde unaidea holística, amplia, abstractacomo es la de

complejidad”se inicia un recorridoquepretendeir estrechandocadavez másel cerco

hastallegar al análisis concretode las NuevasIniciativas de GestiónCiudadana.El

recorridopor distintosvericuetosteóricosnostienequellevara poderexplicarel sentido

de la emergenciade esasnuevasiniciativas enel mediourbanoy desu potencialidad

proyectadabacíael futuro.

En una segundapartese pretendela aproximaciónteórica al sentidode la

lO La dimensiónde los espacioslocales(capacidaddecontrola escalahumana>;y el conceptodeecosistema

sondosaspectosquecomo veremosnos posibilitanun acercamientoal objeto de investigacióny a su sentido
de “complejidad”.Nosayudana reinterpretarconceptosqueatraviesanla investigacióncómo: el conceptode
calidaddevida, la teoríade las necesidades,el tercersector, la economíasocial, teoríadela comunicación,
redessociales
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emergenciadeesasiniciativas. Llegamosal conceptodeCalidaddeVida a travésde las

NuevasTeoríasdelDesarrollo,de la ideadeSostenibilidad(capítuloIII), y de la Teoría

de lasNecesidadesHumanas(capítuloIV). El conceptodeCalidaddeVida nossitúaen

la dimensiónoperativade la “complejidad”, esdeciren la multiplicidadde aspectosque

dan sentidoa la acción humana.El desarrollode ésta segundapartenos permite

establecerlo que, a la vez, soncondicionesóptimasparasu existenciay extensión,y su

propia esenciae intensidad.Peroantesde desarrollarel sentidode las condiciones

necesarias,en unaTerceraParteseestablecenlas condiciones“en sí’ y su proyección

en la vertientede las respuestas.

Así, enun sextocapítulosedesarrollael contextode “metropolitanización”y las

consecuenciasquede él sederivan,y másparticularmenteen los espaciosde periferia

social y urbana de Madrid. Mientras, que el capítulo VII deja constanciade la

naturalezade los fenómenosemergentes,de su realidady desu potencialidad,de sus

rasgosidentitariosy de susriesgos,de susdificultadesy de susretos.En un capítulo

VIII sesignifica la concreciónen casosde los aspectosteóricosdesarrolladosen los dos

capítulosanteriores,es decir, se dejaconstanciadel contextoy de las emergenciasa

travésde un análisisarticulado,de la estructuraurbanade la periferiasocialy urbana

de Madrid, y de las nuevasprácticassocialesquesegestanen su seno.Este capítulo

ofrece,entonces,el análisisdel trabajodecampoquemuestraenprimerlugarel origen

de las iniciativas socialesemergentesy un segundomomentoevidenciala presenciay la

dimensiónde lasquedenominamoscomohemosterminadoen denominarcomoNuevas
Iniciativas de Gestión Ciudadana,y de como éstasse inscriben en un lógica de

“complejidad” queseexpresaen unaestrategiapráxicadirigida aoptimizarla Calidad

de Vida.

Una última y cuartaparteabordalo quequeriendoser conclusiones,esa la vez

unasignificaciónde los retosy lascondicionesnecesariasparaqueel objeto (sujeto)de

estudioadquieraun papelprotagonistaen la consecuciónde un nuevoparadigma(o

seudo-paradigma).En el capítulo IX se estableceel modelo urbano favorable a la

sostenibilidady la gobernabilidadde la ciudad, sesitúapor tanto en una dimensión

fisiológica que en buena mediase refiere a los soportes físicos para el desarrollo

articuladode la Calidadde Vida y de la “democraciaurbana”.Mientrasel capítuloX

sincronizalas condicionesfísicascon las condicionesconductualesnecesariasparala
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articulacióndel desarrollolocal y de la “democraciaurbana”, lo quehemosvenido a
identificar comounaNuevaCultura de la IntervenciónPúblicabasadaen un Estado

relacional-

Finalmente,traslas referenciasbibliográficas,enun apartadodeAnexosquedan

recogidaslasFichas-cuestionariorealizadasa la totalidadde iniciativasdetectadasen el

trabajode campo.Éstassonel soportesobrelo queseha construidoestaTesisy sin su

incorporaciónno podríareflejarsetoda Ja riquezade la informaciónde la quedamos

cuenta,y sobre todo quedaríamosen deudacon los auténticosprotagonistasde este

trabajo.
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U. EL PENSAMIENTO COMPLEJO COMO RESPUESTAY PARADIGMA

2.1. Introducción:el pensamientocomplejocomoorientaciónepistemológica”

La razón y el sentido de la existenciade la emergenciade nuevas iniciativas

locales ciudadanasviene conformadopor un nuevoescenarioquesesostiene,por un

lado, en una dualidad: en multiples interdependenciasinternas, y en múltiples

interaccionescon el exterior. Por otra parte, en el crecienteinteréspor redescubrir

fenómenosquenos permitenaccedera la cualidaddel sujetoal quedarésteintegrado

en los procesossociales.Es lo queconsideramoscomoun fiel exponentedeaquelloque

seha dadoen denominarcomola ideade “complejidad”’2. Por ello desdeel punto de

vista del objeto de estudioseprecisaun previo acercamientoa la ideade complejidad

aceptandolas implicacionesmetodológicasy epistemológicasqueello conlíeva.

La complejidadesun juegode lo paradójicocuyasalida-llegadasolo puedeser

unasíntesis,quea su vezsólo puedeserentendidacomoel trayectoanuevassituaciones

paradójicas.Es necesariorealizar una primera distinción: lo complejo no es lo

complicado,eslo sencillo; lo complicadono eslo complejo,eslo simple,de tal modoque

enun primer orden,lo complejoesel reversode lo complicado.En un segundoorden,
lo complejo es el reversode lo sencilloy lo complicadoes el reversode lo simple.Este

múltiple cruceparadójicoes el quenos disponemosa desentrañar.

Para una mejor comprensióndel sentido del trabajo presentadohacemosnuestraslas siguientes
acepcionesdel sentido epistemológico:La función epistemológicasegún Zemelmanse refiere al tipo de
relacionesque se establecencon la realidad <ZEMELMAN, 1987: 40), “una idea básica-en palabrasde
Kenney- paracomprenderla epistemologíaes que lo quecadacual percibey conocederivaen granmedida
delas distincionesque traza...Al trazarestasdistinciones,lo quehacees construirunaepistemología,o sea,
unamaneradeconocery unamanerade conocersu conocer” <KENNEY, 1990:103-105).PorsuparteJesús
Ibañezdistingueentrela preguntametodológica<quetienequeverconlaextracciónde informaciónmediante
la observación)y la preguntaepistemológica<que tienequevercon la inyecciónde neguentropíamediantela
acción),queperteneceal ordenpragmáticodel hacery quese fórmulaentérminosde paraqué-y paraquién-
se hacela investigación(IBANEZ, 1991: 99).

Avanzamosunaprimeradescripciónde la ideade “complejidad” a travésde unaautorrespuestaa la

cuestiónque expresaEdgard Morin: “¿Qué es complejidad?A primera vista la complejidades un tejido
(complexus:lo queestátejidoenconjunto)de constituyentesheterogéneosinseparablementeasociados:presenta
la paradojade lo uno y lo múltiple. Al mirar conmásatención,la complejidades,efectivamente,el tejido de
eventos,acciones,interacciones,retroacciones,determinaciones,azaresque constituyen nuestro mundo
fenoménico.Así es que la complejidad se presentacon los rasgos inquietantesde lo enredado,de lo
inextricable,del desorden,la ambigliedad,la incertidumbre...”<MORIN, 1994:32).
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Podemos entender esto recurriendo a ejemplos de lagunas de algunas

consecuenciasquesederivande lastendenciasqueen la erapostindustrialseencuentran

implicadasentresí, y queprecisamentesonlasquetenemoscomocometidodedesarrollo

a lo largodel presentetrabajo.Un primerejemploesla tendenciaalo quedenominamos

como“metropolitanización” (urbanización“iii extremis”), quesuponela colonizacióndel

territorio (por tanto de la naturaleza),y la consiguienteseparaciónde espaciosy

funciones.Ello esexponentede lo complicadoy a la vez de lo simple.La separaciónde

las funcionesy las distanciasgeneradasentreellas representanrupturasde la vida

cotidianaquehacenla existenciadel individuo máscomplicada.El fuerade juegodel

sujeto en los procesosde urbanización,la pérdidade cognición, percepcióny control

sobre un espaciofragmentadoenel quetiene quemoversey actuar,hacela vida más

simple. En contraposiciónpodríamosconsiderarel modelourbanopreindustrial,más

complejo (mezcla y confusión de funciones), y mássencillo por el mayor control e

implicación de los sujetossobrelos procesossocialesde la vida cotidiana.

Unsegundoejemploesla controvertidatendenciaala “homogeneizacióncultural”

(la aldeaglobal) y quesupone,entreotrosaspectos,la comercializaciónde la culturay

la destrucciónde la sociodiversidad,de las otras culturas, y de las subculturasno

dominantes.La unidimensionalidaden Ja culturaessinónimodeempobrecimientoante

la disolucióne inexistenciadeotrasreferenciasculturales,simplicidada fin decuentas.

A la vez muestrarasgosdecomplicaciónen la medidaquela adecuaciónde las culturas

dominadasa la cultura dominante(aculturación),y el accesoa los bienesy servicios

reificadoscomoformasculturalesessiempredifícil, conflictivo, desiguale inquietante.

Un último supuesto,es la tendenciaa la globalización o mundializaciónde la

esfera de lo económicoque, como es sabido, representala máxima expresiónde la

división del trabajo y la mínima expresión de la autonomía. La división y la

especialización,la concentracióny las formasdedistribuciónde la produccióny de los

productos, la competitividad..., hace los procesosproductivos muy complicados,

mientrasque la carenciade iniciativa, de creatividad, de control sobre el proceso
productivoque significa la rutinización del empleoexistentesimplifica la vida de los

individuos.
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Todoello no hade implicar unamiradaal pasado,másal contrariosignificauna

miradaal futuro. La soluciónpermanentea la paradoja(paradojade la paradoja)será

el reto, y el reto seestableceen la posibilidady en la potencialidadde la lógica de la

complementariedady de la síntesis13.Inscribirse en esa lógica (dialógica) significa

adoptarunaciertaestrategiadualencaminadaaconstruirun equilibrio (la síntesis)en

la relaciónentrelo concretoy lo abstracto,lo subjetivoy lo objetivo, lo individual y lo

colectivo,la autonomíay la dependencia,lo formal y lo informal, lo macroy lo micro,

lo local y lo global, endefinitivaentrelo complejoy lo complicado.Eseinterésqueviene

a señalarla necesidadde considerarla complementariedadentredistintasdimensiones

(de escala, de procedimientoy de sectores),con criterios de conseguirla máxima

reciprocidadposible,seve comprometidoabuscarramificacionesquerompanel sentido

lineal del positivismo científico y de la ciencia clásica. En gran medida, se trata de

superarla tendenciaunidimensionaldel ordenadoconocimientocientífico occidentalque

estratégicamentesepara,une, prioriza,jerarquiza,abstrae,en unapalabrasimplifica

(segrega)a la vez quetotaliza (reduce),comométodoparapoderatravesarel espesor

de la realidad social y llegar a dominarla. Pero superarese paradigmade la

simplificaciónno puedesignificarun rechazoaultranzadel mismo, por el contrariose

trata de considerarlo.Así la complejidadsignificaríala unión de la simplificacióny la

complejidad en una continuarotación (MORIN, 1993b: 449 y ss.).En expresiónde

Morin “la búsquedade la complejidaddebetomar los caminosde la simplificaciónen

el sentido de que el pensamientode la complejidadno excluye, sino que integra los

procesos de disyunción -necesariospara distinguir y analizar-, de reificación -

inseparablesdela constituciónde objetosideales-,deabstracción-esdecirde traducción

delo realenideal..- El pensamientocomplejodebeluchar,pues,contrala simplificación

utilizándolanecesariamente”(MORIiN, 1993b:449-450).En estesentido,aunquedesde

unaperspectivateóricadiferente,Niklas Luhmann(1996) seenfrentaal reto de hacer

En palabrasde Edgard Morin “La complejidadse expresaen fin por la asociaciónde nociones
antinómicas,y que por ello parecencontradictorias.No obstante,la contradicciónpuedeno ser más que
aparente:unaparadojase resuelvedesdeel momentoen que se sitúanlas dosproposicionesantagonistasen
un sistemade referenciasenriquecidodondeaparezcasu complementariedadlógica” <MORIN, 1993: 441).
Como ha señaladoPabloNavarro “La noción de complejidadesella mismacompleja,y puedeserabordada
desdemuchosángulosdiferentes”. En esesentidoNavarropropone“considerar la complejidadcomo una
propiedad exhibida por (al menos) algunos objetos que admiten una pluralidad de descripciones
complementadas,distintas pero<en principio) no contradictorias<NAVARRO, 1997: 117). Más adelanteel
propioNavarromantieneque“La pluralidaddeclausurasorganizacionalesinterpenetradasy transpenetradas
que es característicade ciertosobjetos,es no sólo la causa-al propio tiempo que la manifestación-de la
complejidadactualdelos mismos,sinotambiénel recursoqueproporcionaa talesobjetoelpotencialnecesario
para ulterioresincrementosde esacomplejidad(NAVARRO, 1997: 121).
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cognosciblela complejidadatravésde “una reducciónde la complejidad”,perobuscando

una perspectivade análisis que no supongasu negación, pues ello equivaldría a

renunciaral propio objeto de estudiode la Sociología.

Partimos de ese pensamientocomplejo y ademásbuscamos reconocer la

potencialidadoperativade iniciativasy microorganizacionesinscritasen dimensionesde

escalareducida,por ello estetrabajotieneuna vocacióndecierto sentidopráctico, de

utilidad analíticay de propuestatransformadoraparael propio objeto de estudio,es

decir para todas aquellasiniciativas (institucionalesy no institucionales)y nuevos

movimientossocialesque son exponentede modelos que reproducenla complejidad

reproduciéndosea la vez a sí mismos.

Desdeeseretode reconocerla “complejidad”, comoforma derebasarlos limites

de la tradición positivista, se pretende asumir en este trabajo un enfoque

multidisciplinar,quedesdelas aportacionesde distintasformasdel conocimientohaga

del soporteteórico construidoun campode interaccionesy retroaccionesentorno a los
aspectosespacialesy ambientales’4con potencialidadparaofreceruna permeabilidad

en las fronteras,unacohesióny un hilo conductorcapazde integrary dar sentidoa la

relaciónentredistintasáreasde intervención.Esaestrategiade investigacióncontiene,

sobretodo inicialmente,no pocasdificultadesquenos llevan aunaconsideraciónde la

bibliografíaen función de aquellosaspectosy líneasteóricasquetienensu lugar en el

sentidodel presentetrabajo: la sociologíadel conocimiento,La sociologíaurbana,la

psicologíasocial, la ecologíaurbana,la antropologíasocial, la economía,etc.

luscribirseen la ideadecomplejidadsignificareconocerqueéstase(re)construye

(permanentemente)tomandocomoreferenciael “paradigma de la simplificación” y la

ciencia clásica sobre la que se soporta, por ello nos parecenecesariobuscar los

fundamentos del pensamientocomplejo en una variada literatura que bajo la

denominaciónde sociologíacríticahanconstruidotodoun bagajeantisistémico,a la vez

quesistémico.Lapotencialidadde síntesisdelasdistintasescuelasdela sociologíacrítica

14 La dimensiónde los espacioslocales<que implica una capacidadde control a escalahumana);y el

conceptode ecosistema,sondosaspectosquenosposibilitanun acercamientoal objetodeinvestigacióny a su
sentidode “complejidad”. Como veremosmás adelantenosayudana reinterpretarconceptosqueatraviesan
nuestrainvestigacióncómo: la calidad de vida, las necesidades,el tercer sector, las redessociales, los
equipamientos...
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será nuestraguía para recrear la idea de complementariedad(en la teoría) y la

estrategiadual (en su vertientepráctica).

2.2. Paradigmade la sin¡phficación:la crítica

La polémicaentreel enfoquede lo subjetivoy el enfoquede lo objetivo,en sus

muy diversasacepciones,ha sidounaconstanteen la tradición de la teoríasociológica.

Es el origen de los primeroscontrastesteóricosy sigue siendo, en buenamedida,el

soportedelos debatesmáscontemporáneos.Si bien,la discusiónseha ido desarrollando

de forma, a la vez, paralelay superpuesta,con múltiples influenciasrecíprocascon

mayorcapacidadde diálogo y conmayorsentidopráctico. Semadurael sentidode “la

complementariedad”hastael puntode queel mayor interéssecentraen construir los

eslabonesde reciprocidad,síntesisy vínculo entrolo subjetivo y lo objetivo, entrela

acciónsocial y la estructurasocial, entreel análisisdistributivo y cualitativo,entrela

esferamicro y la esferamacro.... y eso ha acontecidotanto entrelas sociologías(del

espacio,del tiempo, de la cultura, de las estructuras...)como en la sociologíade la

sociología(sociologíadelconocimiento).

No obstante,y manteniendola ideade autoimplicación,es necesariodistinguir

cómo las sociologíascon mayor capacidadde aplicación prácticason aquellasquese

encuentranmás determinadaspor la “racionalidad económica”, bajo intereses

mercantileso administrativos,son acríticasy se apoyanfundamentalmenteen un

“paradigmade la simplificación”15, conceptoequivalentea la acepciónde positivismo

científico comúnmenteutilizado por la teoríasociológica,mientrasquelas sociologías

autoconsideradascríticasbuscan,no sindificultadesdeaplicación,supropiolugar.Para

ello derivan hacia un pensamientocomplejo donde el sentido alternativo es una

construcciónde la praxis quesepretendede acciónsocial. A esterespecto,Habermas

(1987a)mantienequeel positivismoesta imposibilitadopara construiralternativasal

estadode cosas,yaqueidentifica lascondicionesexistentescon lo queel universosocial

debeser. Y en estosmismostérminosJesúsIbañezen referenciaa la cienciapositiva,

Tomamosprestadoestetérmino de EdgardMorin (1993a, 1993b, 1994).
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que sueledenominarcomo “clásica”, dice que“estetipo de análisisno recolectacómo

son las cosas (ni, sobre todo, cómo puedenser>, pero producecomo deben ser” y

confirmaquelo quenosinteresasondosnivelesde libertad: “Los dosalos quesesitúan

la primera y la segundacibernética.Libertad paraelegir entrealternativasdadas(de

decisión)y libertadparacrearalternativas(dedistinción)” (IRANEZ, 1991: 159 y 162).

El paradigmade la simplificación se ha denominadobajo muy diversas

fraseologías(positivismocientífico, cosmologíaoccidental,racionalidadseparada,ciencia

clásica,pensamientoúnico...)y ha sidotratadopor unalista interminablede autores

sobretododesdela escueladeFrankfurt.Nosinteresanespecialmenteaquellosenfoques

paralos queel paradigmade la simplificación no hasido exclusivamentemotivo deun

discursocrítico cerrado,sino quetambiénha sido una referenciapara construirun

“paradigmaalternativo”como constituciónde un “discursoabierto” con capacidadde

integracióndel sujeto(IBANEZ, 1985: 266).

La escuela crítica de Frankfurt, con más influencia marxista, y la

etnometodología,de mayor tradición weberiana,son los grandesenfoques’6 que

intentan,uno desdeel análisismacroy estructuralista,y otro desdeel marcode la vida

cotidiana (constructivista) y el análisis micro, la construcciónde una sociología

autorreflexivacapazdesuperarla dicotomíaentresubjetivismoy objetivismobasándose,

sobre todo en la escuelade Frankfurt, en unacrítica demoledoraa la “racionalidad

total” queseconsideradominantey colonizadora.Sinembargo,aunqueambosenfoques

pretendenel sentidodel encuentroenunanuevateoríacapazdeestablecerpuentesentre

subjetividady objetividadsiguenhaciendopredominanteo bien al objetivismo,o bien

al subjetivismo.Mientras la crítica frankfurtianano considera la vinculación en

términosde reciprocidadentrelo macroy lo micro, y dapredominanciaal objetivismo,

16 Los grandesenfoquesque se inscribenen el análisis interesadopor la relación micro-macro

provienenfundamentalmentedela SociologíaAmericana<con distintosmaticesautorescomoColeman-1990-,
Collins -1985-, Liska -1990-,Ritzer -1993-),mientrasquelos grandesenfoquescuyapreocupaciónse sitúaen
articular la relaciónacción-estructuraprovienende la SociologíaEuropea(principalmenteBourdieu-1991-,
Giddens-1995-,Ilabermas-1987-),si bien,por un lado,ambostiendena confluir buscandola relaciónacción-
microy la relaciónestructura-macro,por otro,aparececadavezconmásfuerzaunapreocupacióncomúnpor
la necesidadde buscarla integración, reciprocidady síntesisentreambosniveles<Respectoa estareflexión
puedeversela obrade GeorgeRitzer “Teoría SociológicaContemporánea”-1993: 453-422-). Precisamente,
interesapara nuestrainvestigaciónaquellosenfoquesque buscanesa doble vinculación acción-micro,y
estructura-macro,y por ello mismo otros grandesenfoquesque se sitúanenposicionesmásexclusivistas,más
enlos extremos,como el funcionalismoestructural(estructura-macro)y el interaccionismosimbólico (acción-
micro) pierdeninterésparauna perspectivamásrelacional.
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la etnometodológicano considerala vinculaciónen términosde reciprocidadentrelo

micro y lo macroy da predominanciaal subjetivismo.Parala escuelade Frankfurt “la

razón” ha perdido cualquier autonomíatransformándoseen origen y efecto de la

alienación, “la razón tecnológica -dirá Marcuse- se ha hecho razón política”

(MARCUSE, 1972: 27). Mientrasquela etnometodologíasecentraen el marcode la

vidacotidianaconsideradacomoámbitocongranindependenciadela racionalidadtotal,

“distinción que-a juicio de Bourdieu- cae en un marginalismosocial” (BOURDIEU,

1991: 227). En todo caso,ambasescuelasquedanaúnlejos dealcanzarel sentidode la

operatividadpráctica,aunquesi sonun puntodepartiday un sentidoconfluyentepara

acercamientosposteriores.

Estees el caso,desdedistintasperspectivasde la sociología,de diversosautores

entrelos quecabedestacarlas aportacionesdeH. Lefebvre(1980, 1972),J. Habermas

<1987a),P. Bourdieu(1988, 1991), A. Gorz (1995),C. Offe (1988, 1990)y A. Giddens

(1989,1995,1996).Todosellos de unau otramanerabuscanla compatibilidadentreel

estructuralismoy el análisis social de la vida cotidiana.No podemospasarpor estos

autoressin dejar constancia,aunquebrevemente,del sentido de reflexividad, de

construcciónde alternativasy de praxisqueofrecena travésde la dialectizaciónde su

elaboraciónteórica:

* II. Lefebvre, quepodemossituaren la esferade la sociologíadel espacio,apuntalos

primeros esbozos de aquello que denominamos en este trabajo como

“metropolitanización”.La globalizacióny totalizacióncomoresultadode la producción

social del espacio dan paso a la idea de la desapariciónde la ciudad y a las

consecuenciasde la urbanizaciónquequedananalizadasen “La revolución urbana”

(1980).En unaobra posterior“la vida cotidianaen el mundomoderno”(1972)seocupa

del tejido de la cotidianidady del espaciosocial del consumocomoámbito amenazado

perotambiénde resistencia,de recreación.

* P.Bourdieu,el mismoseubicaen elmarcodel “estructuralismoconstructivista”y más

específicamenteen el campode la cultura.Bourdieu en su obra “El sentidopráctico”

(1991)intentasuperarel dilemaobjetivista-subjetivistaa travésdeunacomprensiónde

la práctica entendidacomo el producto de la relacióndialécticaentrela accióny la

estructura.A la vez Bourdieuen “La distinción” (1988) abogapor la vinculaciónde la
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accióny la estructura,complementaciónqueelaboraen la esferade la cultura, la cual

secomponede “habitus” comoestructurascognitivasinternalizadasy de “campos” de

conductaderivadosde las interaccionescon el exterior. La prácticaserá, pues, un

resultadoque partede la relacióndialécticaentreel habitusy el campo.

* J. Habermas.La teoríade la accióncomunicativaquedesarrollaHabermasesquizá

unode lasmássólidosrazonamientosqueperfila la ideadecomplementacióny síntesis

entrela accióny la estructura,entrela vida cotidianay el sistema.Aunqueseguidorde

la teoría crítica frankfurtianaincorporacon plena correspondenciaaspectosde la

tradición fenomenológicade A. Schutz(1972) y de la TeoríaGeneralde Sistemas,a la

vez que mantieneprincipios teóricos de Marx, Weber e incluso de Parsons.Para

Habermas<<El problemafundamentalde la teoría social es el modo de conectar

satisfactoriamentelas dos estrategiasconceptualesqueentrañanlas ideasde “sistema”

y “mundo de la vida”>> (HABERMAS, 1987a: 151). Esto quepodríamosdenominar

comoestrategiadual vieneaexplicitarseendos procesos,unode “integraciónsocial” y

el otro de“integraciónen el sistema”,estosdos procesosen un sentidodel “deberser”

han de enriquecersemutuamentey armoniarse,esquivandoasí la tendenciaa la

“colonización” del “mundo de la vida” por parte de la racionalización “total” del
sistema.La accióncomunicativa,entendidapor Habermascomo comunicaciónlibre y

abierta, solo puede desarrollarseen el ámbito del “mundo de la vida” (cuyos

componentesson la sociedad,la culturay la personalidad)a travésdelconsenso,por lo

quela alternativadebedirigirse a alcanzarunaóptima comunicaciónentrelos sujetos

quesólosepuedeconseguirsobrela basedeunarecomposicióndel “mundode la vida”

movilizado en fuerte oposición a ser dominado por las estructurassistémicas.En

definitiva, la “acción comunicativa” es un vínculo comunicativo que intenta

compatibilizar la diversidad de componentesde la acción social, la objetivación y

subjetivación,en los procesosde integración.

* A. Gorz, en gran medidacontinuadorde la obra de Habermas,pero estavez más

desdela esferade la sociologíadel trabajo,ponede relieve la existenciaunasociedad

dualenel mundodel trabajoquehaderivadoenunafragmentaciónentrela culturadel

trabajoy la culturade lo cotidiano.La “racionalidadeconómica”imperantesuponeque

el “sujetoya no sepiensani sevive comosujetodeunadeterminadarelaciónintencional

con la realidad,sino comoun operadorqueejecutaun conjuntode procedimientosde
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cálculo”, sin embargo“La tecnificaciónpermite... al sujetoquedarseausentede sus

operaciones.Garantizael rigor de su actuary de su pensar,sustrayéndolosa su

subjetividad,pero también a la reflexión y a la crítica” (GORZ, 1995: 163). la

heteronomia”es la antinomia de la autonomía,pero tambiénes la quela da sentido

al poner de relieve su perceptibilidaden las nuevassolidaridadesque emergenen los

intersticios del sistema. La alternativaconscientede Gorz es la sociedaddel tiempo

liberado por medio de la liberacióndel trabajo en un recorridode transiciónen una

sociedaddual. La Autonomíadel sujetoes limitada, pero suficientepara quese tome

concienciade sus virtualidadesy de los límites de la autonomíaqueles esconsentida.

La reconquistay la extensiónde la esferacotidiana debepermitir a las actividades

autónomasllegar a ser preponderantesen el arte de vivir.

* C. Offe, desdela esfera de la complejidadde lo político y sobre todo desdelas

relacionesquese establecenentreel aparatodel Estadocon la SociedadCivil en un

contextode Sociedaddel Bienestar,vislumbra una nuevaperspectivaalternativade

superaciónde lascontradiccionesentrela racionalidaddominantedel Estadoy la razón

de la ciudadanía.Son necesariasunasnuevasrelacionesquevienenmarcadaspor la

creciente“ingobernabilidad” (OFFE, 1988) de la sociedad.El (r)establecimientodel

consensosolo puedeabordarsedesdeel reconocimientodel papeldesempeñadopor los

nuevosmovhnientossociales,movimientosquesi bien seencuentranfragmentados-

debido a la crecientefragmentaciónque sufre la sociedadcivil-, sin embargosus

estrategiasorientadasen gran medidaa buscarel reconocimientoy a ser participesde
la vida socialy política,junto aquesusformasdeacciónseencuentranorientadasa la

consecuciónde objetivosbeneficiosospara el conjunto de la sociedad,conllevan la

difusión de nuevosvaloresencaminadosa la construcciónde un “nuevo paradigma

político” que no estaríasujeto de maneraabsolutaa la dinámicaconvencionalde la

democraciacompetitivade los partidospolíticos, sino a la de lasnecesidadescolectivas

y la solidaridad.Parafraseandoa Offe “el desarrollopolítico enestesentidoadoptaría

la forma de racionalidadeconómica,tecnológicay política, de maneraquelo viejo y

supuestamenteobsoletosemezcley hagacompatiblecon lo nuevoa un nivel superior.

Esteabandonode la oposición <<viejo versasnuevo>> esunamarcadatendencia

La beteronomíala defineGorzcomoel ‘conjuntodeactividadesespecializadasquelos individuostienen
quellevara cabocomofuncionescoordinadasdesdeel exteriorpor unaorganizaciónpreestablecida”(GORZ,
1995:51)
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dentrode los nuevosmovimientossociales”(OFFE, 1990: 297).

* A. Giddens,desdeel campodel estructuralismosintetizay enbuenamedidaponede

relieve la ideade complejidad,al significar la relaciónquese produceentrediversos

aspectos y conceptos desarrollados por los enfoques anteriores. La idea de

complementariedades reforzadapor Giddens.Su preocupacióncentralesestablecerla

relacióndialécticaentreestructuray accióncon un enfoqueprocesuale histórico.Para

Giddenslasprácticassociales,quesonordenadasa travésdel tiempoy delespacio,son

recurrentes(GIDDENS, 1989) de tal forma quela actividadsocial es continuamente

recreadapor los actoressociales a travésde esapropiaactividadsocialquedesarrollan.

Los actoressocialesse implican en la acciónsocialy medianteesaprácticase produce

la estructurasocial y tambiénla conciencia.Así, la acciónsocial, la estructuray la

concienciason aspectosdel mismo procesodialéctico.Eseprocesodialécticoseexpresa

cadavez más por medio de la ética quesupone“recuperarvaloresvitales positivos,

guiándosepor la autonomía,la solidaridady la búsquedade la felicidad” (GIDDENS,

1996: 235). Giddenscreequeestánapareciendociertosprincipios éticos,máso menos

universales, que tienden a unir todas las perspectivasal margen de los distintos

fundamentalismos(GII3DENS, 1996: 260). A pesar,y precisamente,por el “impacto

fragmentador de la modernidad” (GIDDENS, 1989: 301) son múltiples las

complementariedadesqueemergendel procesodialécticoentreprácticay estructura:la

combinaciónde la “política de la vida” y la “política generativa”, la búsquedade la

compatibilidadentreunapolítica ecologistapositiva y el igualitarismo,el pacto entre
ricos y pobres,el pacto entresexos(GIDDENS, 1996), la alianzaentrela “política de

emancipación”que representala izquierdatradicionaly la “política de la vida” que

emanande los nuevosmovimientossociales,especialmentedelecologismo(GIDDENS,

1995a),etc. todosesascomplementariedades,y otrasmuchas,representanparaGiddens

el surgimiento de valoresuniversalesque implican la aceptacióncosmopolitade la

diferenciaquesuponela puestaen comúnde los interesesy riesgosde la humanidad.

Como vemos todos estos autores,desde distintas perspectivas,presentanen
comúnla característicadeplantearunasociologíadesdeun sentidoalternativo,a la vez

queprofundizany superandeterminadosaspectosde la teoríacrítica, dandoclavesde

lo quedenominamoscomoracionalidadtotalizadora,y queya desdeunaperspectivade

la sociología del conocimiento hemos denominado como “paradigma de la
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simplificación”. Veamos,por tanto, cuál es la naturalezay los principios queguíanel

denominadoparadigmade simplificación.

Ya desdeDescartessehabíadadofundamentoal gran paradigmamaestroque

iba a conformar la cosmologíaoccidentalhastanuestrosdías: la escisióndel sujeto

pensante(ego congitans) de la cosa extensa(res extensa),que siglos más tarde se

confirmaríaen la sociologíamodernaen el preceptodurkheinanode que “los hechos

debenser tratadoscomo cosas”. La operacionalizacióndel conocimientoparapoder

atravesarel espesorde la realidadsocialnecesitaseleccionarlos hechossignificativosy

al hacerlo implica la omisión y el rechazode los• hechos consideradoscomo no

trascendentales.En palabrasdeMorin el conocimiento“separa(distingueo desarticula)

y une(asocia,identifica);jerarquiza(lo principal, lo secundario)y centraliza(enfunción

de un núcleo de nociones maestras)”y con ello “tal disyunción, enrareciendolas

comunicacionesentre el conocimiento científico y la reflexión filosófica, habría

finalmentede privar a la cienciade todaposibilidadde conocerse,de reflexionarsobre

si misma,y aundeconcebirseasímisma” (MORIN, 1994:28-30).La desestructuración

dela concienciaesun hechodesestimado,omitido,por unasupralógicadeorganización

del conocimientoqueserevelacomoinconscientede las sucesivasfragmentacionesque

seproducenentrela naturaleza,la física y las cienciashumanasy encadaunade ellas

entreel hombrey el ambiente,el espíritu y la materia,el sujetoy el objeto.

El conocimientocientífico desdeestaperspectivapresentaunadualidad:o bien

aíslalo queestáunido (disyunción)o bien igualalo queesdiverso(sumay reduce).El

primer sentidopuedeidentificarsemáscon un pensamientoanalíticocausalquetiende

acentrarseenalgunosaspectosseleccionadosde la realidad,el segundo,comorespuesta

fundadasobre la preeminenciade la ideade globalidad,dio origen al estructuralismo,

másinteresadoen reducirlos fenómenossistémicosatérminosdeestructuraconcibiendo

los procesoscomoconfiguracionesy transformacionestotalesde la realidad.El principio

de simplicidades a la vez un pensamientoúnico (segrega,jerarquizay da prioridad a

unade laspartes:induce)y un pensamientototal (El todo esunsumatoriode las partes,

queson dependientesdel todo: deduce).Mientrassecomplicanlas escalasmayoresse

simplifican las escalasmenores,mientrasseapuestapor las lógicas extensasse dande

lado las lógicasinternas,queson másintensas.Así, paradójicamenteel pensamiento

globalizadoresun pensamientosimple, el pensamientototal vieneacompañadopor un
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tratamiento(análisis,actuación,acción)sectorialestratégicamenteaisladoquepierdeel

sentidode su integraciónen un sistemamás amplio al que aporta esencia.Ambos

aspectosson, pues,el reversode la mismamoneday se fundamentanen los principios

ocultosquegobiernannuestraforma de accedera la realidady nuestracosmologíadel

mundosin quetengamosplenaconcienciadeello. Esosprincipios los podríamosresumir

en:

* El Principio de UniversalidadSimple y de DeterminismoUniversal que viene a

inscribir una causalidadlineal en la búsquedadel ordena travésdel rechazode la

incertidumbrey el establecimientode leyes invariantes.Para ello se rechazalo no

inteligible (idealizar), se encierrala realidaden el ordeny la coherenciadel sistema

(racionalizar)y seelimina lo extraño,lo ajeno, lo irreductible(normalizar)(MORIN

1993 a: 35). Siguiendoa HugoZemelmanesteprincipio hacequeel sentidocomún del

sujeto establezcauna relación de conocimientocon la realidad basadaen 1) el

pragmatismo(la apropiación de la realidad se encuentramediada por la idea de

dominarlacon el propósitode alcanzaruna meta, lo que produceunatendenciaa

enfatizarla utilidad privadasobre la pública>, 2) lo presupuesto,la teoríareducela

realidad a lo que ha sido conceptualizadapor ella (persistenciarepetitiva de lo

previamenteconocido y rechazoa la incorporaciónde lo nuevo), 3) rechazode lo

problemálico, comoconsecuenciade lo anterior,4) el sentidode la certeza(preferencia

a utilizar estereotipos reproduciendo así los esquemasprevios de referencia)

(ZEMELMAN, 1987: 211-224).

* Los Principiosde Fragmentación,dondehay considerarcomo de primer ordenel

principio de objetividaduniversal,queproclamaqueel universoestaconstituidopor

objetosaisladosentresí. Tal y como expresaMorin “el objeto es pues una entidad

cerraday distinta, que se define aisladamenteen su existencia,sus caracteresy sus

propiedades,independientementede suentorno...Así, la objetividaddel universode los

objetossesustentaen su dobleindependenciaconrespectodel observadorhumanoy del

medionatural” (MORIN, 1993 a: 117). De esamanerala incapacidadde concebirlas

interdependenciasentrelos objetosnos lleva a considerarla disyunciónabsolutadel

objetoy del sujetoy con ello se ponende relieve otras ideasdominantescomoson la

dominación de la naturalezapor el hombre (nosotros contra el ambiente) y la

dominacióndel hombrepor el hombre(nosotroscontrael hombre)(BATESON, 1972).
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Esadoble fragmentaciónnos lleva a la consideraciónde unatercerafragmentación:la

disyunción de lasnocionesentresí y en consecuenciael distanciamientodel sujetocon

respectoal conocimiento.

* De los Principiosde la Fragmentaciónemananel PrincipiodeJerarquíay el Principio

de Sometimiento.El Principio deJerarquíaelimina la contradicciónde los fragmentos

a travésde la predominanciay la priorizacióndeunosfragmentossobreotros,de unas

partes sobre otras. El Principio de Sometimientoimplica el sojuzgamientode unos

fragmentossobreotros,deunaspartessobreotras,deunossubsistemassobreotros,de

unosseressobreotros. Ambosprincipios sefusionanenel Principio de Centralización

del Poder.Estounidoa la separacióndel sujetodel conocimientohacequela cienciasea

consideradacomo absoluta,cierta y eternapor la propia ciencia, al encontrarse

sojuzgadapor la ideología,esdecir, el objetivode la cienciaesreproducirseasimisma

en un contextode dependenciajerárquicade la organizacióntecnoburocráticade la

sociedad(MORIN, 1993a:30) dondela tecnologíay la especializaciónseencargarande

solucionarcualquierproblema(BATESON, 1972)haciendoquelo imprevisibleeincierto

desaparezcan.

* Igualmente,de los Principiosde Fragmentación,procedenla distinción entrelas

cienciasmayoritariaso sedentariaso dogmáticasy las cienciasminoritariaso nómadas

o críticas.Las cienciasmayoresmiran desdeel podero la unidad,las cienciasmenores

adoptanel puntodevistade las multiplicidadesqueresistenal podero a la unidado al
sistema (IBA EZ, 1985: 37). La configuración del conocimientoasentadoen una

segmentacióndel tiempo y de la informaciónencompartimentosestancos,establecede

factounaseparaciónentrela concienciadel “yo” y la cosmologíasistémicao lo quees

lo mismo,sesimplificay secreanescisionesen la concepcióndelmundo.La consiguiente

jerarquizaciónde lasdistintascategoríasdel conocimientosuponela prevalenciade unas

ideas,de unosrazonamientos,de unasdisciplinassobreotrasquequedansometidasa

la tradicióny centralidadimperativadelasprimeras.Eseaprendizajeno sólorechazará

la estructuraintegral de los procesos,la interdependenciade las variablesy de las

diferentesdisciplinas,sino que con ello provocaráintervencioneshumanaslinealesy

filtradas que, dandola espaldaa otraslógicas y a otras variables,provocaránefectos

perversos y disfunciones en un sistema que se pretende cerrado, cuando

irremediablementeesabierto.
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ComoexpresaraJesúsIbailez “el pensamientocientíficoha intentadoexpulsarde

la realidada lasdosentidadesmáscaracterísticasde la realidad:el sujetoy los valores”

(IBAÑEZ, 1990a: 5). La anulación de las articulaciones, interdependencias,

solidaridadesy complejidadesy la apuestapor los principios de simplificación tienen

comoresultadocomúnla disolucióndel sujeto(MORIN, 1993b).

2.3. El paradigmade la complejidad:la alternativa

El objeto de nuestroestudio (también podríamosdecir el sujeto de nuestro

estudio)nos lleva a un interéspredominanteen la ideade praxis’5 y en consecuencia

nos induce a buscarel vínculo entre ciencia y práctica, en oposición a la ciencia

consideradacomo un conocimientoinstrumental y técnico que implica una acción

instrumental(monológica).Nosinteresaun conocimientoprácticocon fundamentosen

la interacciónsocial (dialógico). Establecerun sentidode la comprensiónde la práctica

exige del científico social la superacióntanto delobjetivismocomodelsubjetivismotal

y comoplanteaBourdieu(1991). Tal vez no seacuestióndeplantearsela superaciónde

ambosconceptos,quesonmásbien imprescindibles,sino de reconocerla pluralidadde

ambosy sumutuaimplicacióny, por tanto, su sentidoambivalente. Lo quehay que

superares el sentidode degradacióno de énfasisen cualquierade esasdos esferas.E.

Morin muestracomolas cienciasantroposocialeshansidoel escenariode la luchaentre

el paradigmaobjetivista(que elimina toda ideade autonomía,de auto-organizacióny

con ello disuelve al sujeto) y la resistencia desgraciadamente“subjetiva” del

sujeto/objeto.“El desarrollodela luchacontrael subjetivismo-manifestaráMorin- exige

el reconocimientodel sujetoy la integracióncríticade la subjetividadenla búsquedade

la objetividad... La ocultaciónde nuestrasubjetividades el colmo de la subjetividad.

Inversamente,la búsquedade objetividad no comporta la anulación, sino el pleno

empleode la subjetividad”(MORIN, 1993b:328-357).Así la subjetividadsolosepuede

entendercomobúsquedade la objetividad,y la objetividadsolosepuedeentenderdesde

la pasiónpor lo verdaderoy necesitadel esfuerzosubjetivoparaacercarsea símisma.

U La praxis la entendemosen su sentidomarxistay dialéctico, es decir la praxises la acción sobrela

acción,o la ampliaciónde la acción,implica conocimientoy concienciadela acción.La praxises la capacidad
transformadorade la propiaacción humana.De acuerdocon Morin, la praxis conciernea las accionesque
se generanen la organizaciónactivaa su vez generadapor la acción. (MORIN, 1993 a: 184-185>
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Laobjetividadesun objetivoinalcanzablede formaplena,perotiene queserel objetivo

del conocimiento,y ésteemergepermanentementede la interaccióncomplejaentrelo

objetivo y lo subjetivo. “En definitiva, cabríaargumentar-tal y comosugierePablo

Navarro-quela <<objetividadsocial>>y la <<subjetividadsocial>>no sonsino

dosdimensionesrecíprocamentereflexivasde la enterarealidadsocial.dosdimensiones

queseproduceny reproducenla unaa la otra, a lo largo y anchode esarealidad,en
un procesode anidamientorecursivoinfinito, cuya laberínticadinámicarecuerdalos

intrincadosarabescosqueconfiguranun objeto fractal” (NAVARRO, 1997: 124).

Ahora bien, debemos insistir en que el contexto esta configurado por el

predominiodel principio de simplicidaden la ciencia, quesuponela subordinaciónde

las ciencias del sujeto -consideradasen sentido degradadocomo subjetivas- (la

Antropología, la Psicología.- -) bajo las cienciasdel objeto -consideradasen sentido

positivo comoobjetivas- (la Economía);en la subordinaciónde los puntosmúltiples -

diversidad- (Biología) bajo la línea -unicidad- (Economía),la subordinaciónde los

sistemasabiertos(Ecología)bajo los sistemascerrados(Economía)- El predominiodelos

principios de simplicidadtiene sus propiasconsecuenciassobrelos sujetosen relación

al tiempo vivido, al espaciovivido y a la organizaciónde ambosa través de los

procedimientos:

* Racionalidadseparada.El sujetoseparadode lascosas,el sujetoseparadodel objeto,

el sujetoenfrentadoa la naturaleza.

* La segmentacióndel tiempo y la fragmentacióndel espacio.El sujeto separadodel

sujeto, el objeto separadodel objeto. Segmentacióndel tiempo, rupturasde redes

sociales.Fragmentacióndel espacio,segregaciónespacial.

* Centralizacióndel poder.El sujetoseparadode los procesos.
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Del sujeto-objetoal sujetoactivo: El sujeto en proceso

Desdela relaciónsujeto-objetoaparecela granparadojade la complejidad.Para

Morin, “el sujetoes el todo-nada,nadaexistesin él, pero todo lo excluye...” (MORIN,

1994: 69). El presupuestodeobjetividaddel paradigmade simplificaciónestableceuna

clasificación -Objeto/Sujeto, Objeto/Objeto, Sujeto/Sujeto-, y una jerarquía de

dominancias y subordinacionesque distorsionan la relaciones Sujeto/Objeto y

Sujeto/Sujeto. La mecánicanewtoniana(ciencia clásica) y la mecánica relativista

(primeracibernética)distorsionanla relaciónSujeto/Objeto.En mecánicanewtoniana,

el sujetoes exterioral objeto y mantieneunaposiciónabsolutarespectoa éste.Sujeto

y objeto sonexteriores,estánseparadosy al estarseparadosel sujeto quedarelegado

del proceso.En mecánicarelativista,el sujetoesarrastradopor el objeto y deformado

por él. Sólo en la mecánicacuántica(segundacibernética,en términosde Ibañez,o co-

cibernética,entérminosdeMorin) el objetoesarrastradopor el sujetoy deformadopor

él, en este caso el sujeto es interior a la representación,que es interior a lo

representado,el sujeto mide la medición del objeto por el sujeto. Es el retornode lo

reprimidoen el objetoy en el sujeto, recuperandoa la vez lo quehay de subjetivo en

el objetoy lo quehay deobjetivoenel sujeto. Seproduce,endefinitiva, unaaplicación

de la oposiciónracional/emocionala la oposiciónobjetivo/subjetivo(IBA EZ, 1990c,

1991).

Cuandoel objeto se reifica como definible sólo en su relacióncon el sujeto

podemoshablar de una regulaciónpor el presupuestode reflexividad (lo objetivo se

refleja, y serefracta,en lo subjetivo)queviene asignificar queel sujetoes reintegrado

en el procesode investigación como sujeto-en-proceso(el sujeto y el objeto están

entrelazadosen un “círculo virtuoso”) (IBAÑEZ, 1990 b, 1991). El círculo virtuosoes

un ciclo activo dondeel sujeto surge comotal en y por el movimiento reflexivo del

pensamientosobreel pensamiento(MORIN, 1993a: 32). El conceptode la integración

del “sujeto-en-proceso”acuñadopor Ibañezresultaparanosotrosunaideafundamental

paraavanzaren la idea de complejidad,el sujeto-en-procesoes el sujeto quesurgey

emerge permanentementecon la toma del devenir conscientede su enraizamiento
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cultural y social. Auto-Reflexividad’9 y complejidad son inseparables, lo que

trasladamosal siguientepostulado:el conocimientodel sujetosobreel objeto,y sobre

el propiosujetoqueaccedeal conocimientodel objeto, va unido ala acciónsocial y a

la praxis.Peroveamosestareconstruccióndel sujetomásdetenidamente.

ComoseñalaNavarro“el fin de un actodeconocimientoesdeterminar(efectuar)

alguna acción. Desdeel punto de vista de la comprensión,determinaruna acción

significa organizarlaespecíficamentecomotal accióno, lo quees lo mismo,concebirla

comoun tejido concretode propósitos,mediosy procedimientosparaserejecutadapor

un sujeto dado... Las accionescuandoson consideradasno como hechos,sino como

actos,no sonseparablesdel sujetoactuantequelasejecuta”(NAVARRO, 1990a:23-24).

Laacciónes, portanto, la formafundamentalde la existenciasocialdel hombre

(LUCKMANN, 1996: 12). La cibernéticatrata de conocerlas accionesde los sujetos,

pero la cibernéticaorientadadesdeel funcionalismono es másque “el estudiode la

complejared de interaccionesentreobjetosy acciones”(MOLES, 1990: 39), es lo que

denominaIbañezla cibernéticadeprimerordenquela sitúaen el ordende la teoríadel

conocer(se enfrentacon sistemasobservados).Ibañezse inscribeen lo quedenomina

como cibernética de segundoorden, o cibernética no clásica, que la sitúa en el

“desorden” de la teoríadel comprende?0(se enfrentacon sistemasobservadores),la

“PabloNavarroestableceunostiposderetIexividaddesdela perspectivasistémicaqueno podemospasar
por alto paracomprendera quenosreferimosconel conceptode auto-reflexividad.Navarrodistingueentre:
Reflexividadóntica (actividadobjetivadoradel sujetoen el procesode mediciónque tienecomo resultadosu
alteración),tendríasu correlatoen la mecánicanewtoniana;Reflexividadlógica <semanifiestaen un contexto
de interpretacióndesdefuera),tendríasu correspondenciacon la mecánicarelativista;Reflexividadóntico-
lógica y reflexividadepistémica(los sistemasde estetipo interpretanel medio queles rodeaal serconsiderados
organizacionalmentecerradose informacionalmenteabiertos.En eseprocesode interpretaciónproduceny
reproducensenado.El sujeto tiene que adoptaruna actitud de aperturadistincional con el propósitode
entenderel sentidogeneradoy re-generadopor esesistema regenerado),tienesu correspondenciacon la
mecánicacuántica;Auta-reflexividad(sealcanzaunareflexividadsumamentecomplejaal establecerrelaciones
reflexivasepistémicasmásprofundascon el sujeto.El sistemaobjeto refleja en su totalidadlas virtualidades
de la subjetividaddel sujeto)siguiendoa Navarro“..Jacomprensióndel sistemaobjeto <el < <otro> >) por
<<ego>> implica la auto-comprensiónde <<ego>> en tanto que sujeto. Y esaauto-comprensiónde
< <ego>> implica la comprensióndel sistema objeto en tanto que otro sujeto... estareformulación, al
enraizartal intuiciónenunentramadoconceptualriguroso,permiteiluminaraspectosespecialmenterelevantes
delos procesosde entendimiento(y no entendimiento)mutuo quesonlabasede la concienciay la vida social
bumanas”(NAVARRO, 1991:418-423).La auto-reflexividadtendríasucorrespondenciacon la denominada
segundacibernética,o co-cibernética.

20 El conceptode “comprender” lo “comprendemos’como el accesoy la interiorizacióndel conocimiento

sobrelos procesossociales,para actuaren consecuenciasobreel sentidode los mismos. Hay unacapacidad
paraestablecerestrategiasy reorganizarconstantementela acciónenfunción deunadiversidaddeescenarios
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cibernéticaclásicaseproduceen el nivel de la decisión(hay libertadparadecidir entre

alternativasdadas,lasdecisionessonjugadasconreglasdejuegoinvariantes),mientras

que la co-cibernéticase re-produceen el nivel de la distinción (distinguir suponela

posibilidadde crearalternativasnuevas).La distinción es una reproduccióny una

reconstrucciónque sólo puedeser realizadapor sujetos-en-proceso,por sujetosque

asumensucontexto(sujetosactivosen un sistemaenergéticamentey informacionalmente

abierto)y queasumensusaccionesa travésde la compresióndel contexto(del objeto

y delsujeto).Ladistinción sólopuedeentendersecomolibertadreversible(comoretorno

permanenteparapoderafrontarla sorpresade factoresaleatoriosno previsibles,lo que

esprevisibleen la creaciónde alternativases la imprevisión).En expresióndeIbañez

“la distinción, la elección, supone que todo conocimiento implica una acto de

construccióny unareflexión sobrela actividad de un sujetoy unaíntimareferenciaa

un objeto; ambosmutuamentemodificándosey complementándose”(IBAÑEZ, 1990a:

3).

De estaforma podemosconsiderarquela autoimplicaciónentreconocimientoy

acciónexpresanun procesorecursivo, “todo progresodel conocimientoaprovechala

accióny todoprogresode la acciónaprovechael conocimiento”(MORIN, 1993 b: 262).
La acción que generauna organización inactiva, es programática,no tiene una

proyección en la acción, no se reproduceen una ampliación de la accióny no es

recursiva.Teoría y práctica estánescindidas.“El programa” es el mecanismoque

estableceel sentidofijo, unilineal. En contraposición,la acciónquese inscribeen una

decisiónpermanente,en una elecciónconstanteen función de la incorporaciónde lo

novedoso,permiteunaproyecciónde la propia acciónqueesa la vez un devenira la
propiaacción.Tal y comoplanteaLuckmann“el pensamientoproyectivoesmásbien

unaacciónqueseconsideradesdeun principio comoampliaciónparaotraacción..el

objetivo final delproyectarno es el proyecto,sino el actorepresentadoenel proyecto”

(LUCKMANN, 1996: 73). Lo que permite que la decisión inicial se transformeen

inciertosquepodránsermodificados.Los sujetosque “comprenden”sonsujetos-en-proceso,sonsujetosque
asumensu contexto<sujetosabiertosa un sistemaabierto) (IBANEZ, 1985:111).Desdela perspectivade la
investigaciónsocial de segundoorden<IBANEZ, 1990a)se proponela integracióndel sujeto-investigadoren
el procesoy se apuntala ideametodológicadel socioanálisiscomo la confusiónentresujeto-investigadory
sujeto-investigado:sujetosque se comprendeny actúana travésde los procesosque comprendeny activan.
De formaparalelay más desdeel campode la pedagogíay de la investigaciónde los movimientossocialesse
proponela InvestigaciónAcciónParticipativa.Al respectosepuedeconsultarPalomaLópezdeCeballos(1989):
“Un método para la investigación-acciónparticipativa” o en VV.AA. (1993) “La investigación, acción
participativa”.
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potencia,enla eleccióndemúltiplesdecisionessobremúltiplesmodificacionesdelsentido

de la acción, es la ‘estrategia”.siguiendoa Morin, “la estrategiano es solamenteel
gradomásalto de autonomíaen la acción,estambiénla aptitudinventivaen acción.La

estrategiacognitiva comporta la discriminación de lo nuevo, la estrategiaactiva

comporta la utilización de lo nuevo. Una y otra juntas comportanla elaboración

innovadora,es decir, la invención” (MORIN, 1993b: 270). Retengamosla idea de

relacióndirecta entreestrategiay autonomía.

Efectivamentela capacidaddeestrategiacomportala perduraciónde lo viejo, y

con ello la incorporaciónde la teoría; y al mismo tiempo conlíevala inclusión de lo

nuevo, y ello sóloesposibleenun sentidodecomunicaciónrecíproco,o simétrico2t.Esa

comunicaciónrelacionalnospermiteunaccesoal conocimiento,queasuvez nospermite
el ordenamientode la consciencia,quea suvez permiteestablecerestrategiasde acción.

Así la consciencia seproyectaen praxis cuandoretroactúasobresus condicionesde

formación creando nuevos escenarios que re-producen nuevas posibilidades de

comunicaciónrelacional, que nos permiteun accesoal conocimiento..- Esos bucles

recursivos,en definitiva, derivanhaciaunaoptimizaciónde la autonomíadel sujetoy,

por tanto, a un alto grado de responsabilidad.En consecuencia,nos llevan a la

reproduccióndel sujetopor el sujeto, o auto-produccióndel sujeto.

La ideadeauto-producciónprocedede los trabajosde Maturanay Varela~que

construyenel conceptode Auto-po¡esis comola capacidadde los seresvivos de auto-

producirsede manerapermanentea través de la comunicación.En ese sentido en

expresión de Maturana y Varela “la coherenciay armonía en las relaciones e

interaccionesentrelos integrantesdeun sistemasocialhumanosedebena la coherencia

y armoníade su crecimientoen él, en un continuo aprendizajesocial quesu propio

2’ Entendemosla idea de comunicaciónaquí como el referentede la co-cibernética,es decir, el nivel

relacionalde la comunicaciónque implica relacionesanálogas,de interacciónentresujetos, de múltiples
interlocutoresencondicionesdereciprocidad,portanto, deintercomunicaciónenbasea unaidentidadcomún.
Ello implica tambiénunamanifestaciónde la recursividaddondese concibeun conocimientoqueproduceal
mismo tiempo su auto-conocimiento:“el saber transforma y nos transforma; es siempre una praxis
informacional...unapraxisantropo-social”<MORIN, 1993a:435).

22

De acuerdocon la definición de Morin, la consciencia“es una cualidaddotadade potencialidades
organizadoras,capacesderetroactuarsobreel sermismo,de modificarlo, de desarrollarlo”(MORIN, 1993a:
133>.

23 Maturana,II. R.; Varela, F. (1972)
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operar social (lingiuístico) define, y quees posible graciasa los procesosgenéticosy

autogenéticosque permiten en ellos su plasticidad estructural” (MATURANA y

VARELA, 1990: 92). Auto-produccióndesí esinseparabledeauto-conocimientode si,

aunquesiempreen referenciaa un contextorelacional (físico, biológico y social) que

permiteel aprendizaje(cultura). O lo quees lo mismola autonomíasolo puedeser,en

la medidaque se alimentade la dependencia.Surgeasí unanuevaparadoja:lo que

permite la posibilidad de autonomíaindividual es la pertenenciaa un contexto

relacional,o a un ecosistema,y eseperteneceraun entornosignificaun ciertogradode

dependencia.Laautonomíaindividual no puedepensarsesin la autonomíade los otros.

La dicotomía individualidad-colectividadestableceel marco de la libertad de

acción, quea la vez nosliberadenuestrospropiosvaloresy percepciones,pararespetar

las percepcionesy valoresde los demás.La autonomíadesdeunaperspectivaéticasólo

esposibleenel reconocimientode la autonomíade los otros. La autonomíarepresenta,
pues,la complementaciónde la identidady de la alteridad.La comunicaciónrelacional

implica la relaciónsimétricaentreemisor-receptory receptor-emisorqueinteracionan

en basea una identidadcomún (los signosy señalesde sus comunicacionesno sólo

vehiculaninformación,sinotambiénidentificación) y quesuponeel reconocimientodel

otro(alteridad)y de símismoatravésde esereconocimiento.“La identidad-señalaJesús

Ibañezcitandoa Morin- ya no esunaequivalenciaentredostérminos(A=A), ya no es

estática,es la unidaddinámicade un procesode (auto) re-producción,el sujeto esun

sujeto en proceso..”(IBANEZ, 1985: 150), y con < <la alteridad -en palabrasde

Morin- (auto-reflexióny desdoblamientoreproductor)disponeenprincipioel individuo-

sujeto de la capacidadpara considerar objetivamente al otro como ser-sujeto

semejante/extraño,y puedeidentificarsecon él subjetivamenteen la comunicación.La

ego-estructuracomportapotencialmenteensíla “estructuraotro”> > (MORIN, 1993b:

240). Así el sujeto(re-producidosobresí mismo) enproceso(re-producidocon otrosen

contexto) significa unaaperturaen la comunicaciónrelacional.

Ladependenciadel entornorelacionaly la autonomíaen el entornorelacionalson

inseparables.La nocióndesujeto-en-procesono tomasentidomásqueensusrelaciones

desarrolladasen el interior de un eco-sistema(natural, espacial, social), a la vez
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irremediablementeintegradoen un meta-sistema24.El sujeto-en-procesoes un nuevo

sistemaautopoiéticocomo procesode “autonomización” de un subsistemaespecífico

(MELUCCI, 1984)25.Es deestamaneraentendiblecomoel sujetopuedeinterveniren

la definición de sistemaen y por susintereses,y de comoel sujetoobtienecapacidadde

eleccióny de crearestrategiasacordescon unos finesen unanuevanoción de sistema

queenpalabrasdeNavarrovieneasignificar “unaconcepciónsegúnla cualun sistema,

en lugar de ser unaestructuradefinible comounarealidadseparadadel sujeto quela

considera, es una entidad definible justamenteen su relación con ese sujeto”

(NAVARRO, 1991 : 418). Se renuevade estamanerala TeoríaGeneralde Sistemas26

despojándolade su sentidocibernético. “El conceptode sistema-planteaMorin- no

puede ser construidomás que en y por la transacciónsujeto/objeto,y no en la

eliminacióndel uno por el otro” (MORIN, 1993a: 169).

Se introduceunaideaclave,la ideadeapertura.Mientrasquela cibernéticade

primer ordencarecedel principio de complejidadquele permita incluir la idea de

desorden(la TeoríaGeneralde Sistemasenla cibernéticatienepor objetolos sistemas

abiertosa la energíay cerradosala información),esdecirle falta el sentidoexistencial,

ecológicoy organizacionalde la ideade apertura(MORIN, 1993a:287); la teoríade los

sistemasautopoiéticossondeclausuraorganizacional(organizacionalmentecerrados:en

vez de ser programadosdesdefuera, se hacena sí mismos), e informacionalmente

abiertos(recibeny producencontinuamenteinformación).

Así vemos,finalmente,comola reflexividady la complejidadvanacompañadas,

a travésde la emergenciadel sujeto,peroestaemergenciavaunidaa su enraizamiento

24 meta-sistemaen el sentidoexpresadopor E. Morin, como el sistema resultantede las interrelaciones

mutuamentetransformadasy englobantesdedossistemasanteriormenteindependientes(MORIN, 1993a:166),
y enel cual sujetoy objeto seríanambosintegrables(MORIN, 1994:74).

25 Melucci, Citadopor FranciscoJavierNoya (1991), hacereferenciaa los nuevosmovimientossociales
como “subsistemaespecífico”que se transformanen “un nuevosistemaautopoiético”.

26 Los enfoquesistémicossonla amalgamaconstruidadesdemuydistintas perspectivascientíficas, cuya

virtualidaden el campode las cienciassocialeshay que ir a buscarlaen el intentode poneren relación la
diversidad de niveles de análisis,análisis parcialesy totales,análisis micro y macro,etc. Aún a riesgo de
sintetizar excesivamentepodríamosdecirque la preocupaciónprimordial del enfoquesistémicose dirige a
comprenderlas interaccionesentre las partesdentro de un contexto generalque las engloba. Si bien, no
pudiendoprofundizaraquía la alturademerecimientode las distintasinterpretacionesdesarrolladasbajo la
Teoría Generalde Sistemasnosremitimos a autoresqueconsideramosfundamentales,entreotros muchos,
como Bertalanffy (1978), Buckely <1977),Fabbri (1989), Rapoport<1970)y Lubmann(1996).
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en el entorno,lo quenosremite aquela reflexividadcónstruyey seconstruyeen el eco-

sistema, un aspectofundamentalquetambiénnutre a la idea de complejidadcomo

veremosseguidamente.

La idea de eco-sistema:complejidadorganizacional

La influencia que la denominadaTeoría Generalde Sistemasejercesobre la

antropo-sociologíaseha movido en unadualidad,peroa la mismavez ha contribuido

adescubrirla.Conlos enfoquessistémicosaparecendos conceptosclave: la inorfoestasis

(o ausenciade cambio, viene a enfatizar aquellos procesosque favorecen una

reproduccióndel sistemaen términos de mantenimientode sus estructuras);y la

morfogénesis(tendenciaal cambioatravésdeprocesosdeinteracciónentreloselementos

de un conjunto, que derivan en un aumento de su complejidad al producir

transformacionesen las relacionesde las relaciones,y por tanto en las estructurasdel

sistema).El mayor énfasissobrela morfoestasisponea la TeoríaGeneralde Sistemas

enel campode la cibernética,esdecir, el sistemasehacetermodinámico(complejidad

noorganizada),tiendeaprevenirel cambio-reproducirseidéntico- (IBANEZ, 1985: 15)

y para ello imprime un sentido tecnocráticoy totalizador (la técnicaresolverálos

conflictosy buscaráel equilibrio, la tecnologíaanularálas incertidumbresderivadasdel

sojuzgamientode las partes por el todo) que deviene en inconscienterespectodel

desbocamientoentrópico27, al establecerla total separaciónentre sistemasocial y

sistemanatural,entresujetoy objeto.

Ya hemosapuntadocomola organizaciónde la vidaeseco-dependiente(MORIN,

1993a,1993b),esdecir, de comolos sujetosadquierenautonomíasolo en función de la

dependenciarespectoa su entorno.Sin embargo,siguiendoa Morin (1993b) el sujeto

seha convertidoen el sojuzgadorglobal de la biosfera,pero por ello precisamenteél

Aunquetrataremosdel segundoprincipio dela termodinámicao entropía,en otro lugar, adelantamos

que es el principio queestablecequemásallá de ciertatoleranciaderegeneración,la energíay la materiase
degradanirreversiblementeen un procesode desordenincapazde recurriral orden.El segundoprincipio de
la termodinámicaestablecequela entropíano puededecrecer,perosi puedecreceracompasadamente,creando
un nuevo orden <y por tanto otro desorden)en sistemasabiertosy en el nivel de articulaciónóptimaentre
sistemasocial y sistemanaturalpuedeno crecero inclusodecrecerlocal o transitoriamentea cambiode un
crecimientoen el entorno(IBANEZ, 1991: 176).
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mismo se ha sojuzgadoen ella, amenazandoasí su propia supervivenciadebido a ese

procesoentrópicoquecuestionala eco-organizaciónen la que se desarrollasu ser y

haciendo,a la misma vez, decrecersu grado de autonomíay crecer su grado de

dependenciade la biosfera, queen circunstanciasde bajaentropía,esla quepermite

la autonomía.El sistemaparaescapara la perversidadirreversibledelsentidoentrópico

precisade una aperturay una actividad. Los sistemasmecánicosson cerrados,en

energíay materiales,y no-activos,cerradosala información/comunicación.Lossistemas

termodinámicospermitenla aperturaen el intercambiodemateriales-energéticosconel

exterior, pero mantienen bloqueados la circulación de los flujos de la

información/comunicación.Sin embargo, los sistemas son biológicos y sociales

recíprocamente(complejidadorganizada)y necesitanpara sobrevivir, es decir para

reproducirse,de aperturay deactividad;y al reproducirsecambianen susestructuras.

El sistemasólosereproducecambiando.Al respectodirá Morin, considerando“la unión

entre formación y transformación”,o lo que nos parecelo mismo, la aperturay

actividadcomoprincipiossistémicosclaves: “Un sistemaesun todo quetomaformaal

mismo tiempoquesuselementossetransforman.- - Todo lo queforma transforma.Este

principio se volverá activo y dialéctico a escalade la organizaciónviva, donde

transformaciónyformaciónconstituyenuncircuitorecursivoininterrumpido”(MORIN,

1993a: 139).

ComoexpresaraJesúsIbañez “no setrata de regresara la naturaleza,sino de

regresaren la naturaleza,prolongando su evolución” (IBANEZ, 1991: 178). La

incorporaciónde la ecología y del ecologismoa la teoríade sistemasa través del

conceptode ~~ecosistema~~2Sha supuestoel desarrollode la idea de aperturasistémica,

del conceptode sistemaactivoy de la ideademetasistema(encadenamientodesistemas).

Larelaciónentrelosorganismosentresi comoentesautónomosy a la pardependientes

2S Hemos consideradodosdefinicionesde ecosistemaquecomose puedeapreciarmantienenun alto grado

decomplementación,la primeradeellas provienedel campodela sociología:“Ecosistema:estetérminoquiere
decir que el conjunto de las interaccionesen el seno de unaunidad geofísicadeterminableque contenga
diversaspoblacionesvivientesconstituyeunaUnidadcomplejadecarácterorganizadoro sistema..,comotoda
organizacióncompleja, experimenta,comporta/producedesordeny orden.” (MORIN, 1993b: 36» y otra
provenientedel campode la ecología: “Ecosistema:Se refiere a un todo o conjunto en el que se pueden
distinguir diversoselementosque actúanunossobreotros, o se influyen mutuamente...enfoqueque trata
(desdeun visión dinámica)de conjugardosaspectosaparentementecontradictorios:el de sufragilidad y el de
su persistencia’ (MARGALEF, 1992:16-27). En consecuencia,la organizaciónentendidacomointeracciones
inclusivasentreelementos,suponequeel menoscabodealgunosdelos elementos(diversidad-unidad)repercute
entrópicamenteen el todo (unidad-diversidad).
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desuentornoconlíevaunaapertura(la aperturaaparececomoun rasgonecesarioentre

los elementosinterrelacionadosy solidarios que al interrelacionarsey solidarizarse

generanorganizaciónpráxica)- Estaapertura,primeroesenergético/material,después

comunicacional/informacional,ambosmomentossolapadosdefinenuna organización

activa, esdecir deproducción-de-sí(MORIN, 1993a:231).El conceptodeorganización

(y de orden) solo cobranplenitud en las interaccionesentreelementosy esasícomo

contribuyen,y quedanligados,a la ideade sistema29.El ordeny la organizaciónno

sólo son concebiblescomo resultadode las interaccionesde los elementos,sino que

ademásal manifiestarsu caráctercooperativoen el senodel desorden,se proyectan

hacíaun nuevoorden/desorden,producenunatransformaciónde las relacionesde las

relaciones,de las estructurasdel sistema.“. . - Paralos sistemasabiertos-dirá Ibañez-

el único modode prevenirel cambio escambiar” (IBANEZ, 1985: 15>.

Hay una reciprocidad circular entre estos tres términos: interrelación,

organizacióny sistema(MORIN, 1993a: 127) de tal modoquela aperturay actividad

del/en el sistemanos conducea una morfogénesisde baja entropíao entropía no

creciente(complejidadorganizada).Análogamentela aperturanosindicala interacción

entreinteracciones(la organizaciónde las interaccionesinternasy la organizaciónde las

interaccionesexternas),la interacciónentresistemas.Siguiendoa Morin, seproduce

“unasorprendentearquitecturade sistemasqueseedificanlos unosa los otros, los unos

entrelos otros,los unoscontralos otros...Así, el serhumanoformapartedeun sistema

social,enel senode un ecosistemanatural,el cualestáen el senode un sistemasolar..

(MORIN, 1993a: 121).

En consecuencia,la concepciónde ecosistemanos lleva a interpretara los

sistemascomo sistemasabiertos-activos,por eso encadenadosentresí. Los sistemas

entrelazadosa su vez nos conducena un rupturade la ideade objetocerradoy sujeto

aislado.Comose ha venido tratandohabitualmentea los sistemas,bajo el paradigma

de la simplificación, ha sido como objetos, sujetos, espacios..- Por el contrario la

29 Es posibledesdeahoradefinir al Sistemacomo lo hiciera Saussureen su “Curso de lingilistica general”

<1968)el sistemaes “una totalidadorganizada,hechadeelementossolidariosqueno puedenserdefinidosmás
que los unoscon relacióna los otrosen funciónde su lugar en estatotalidad”.De tal formaque la suma de
los elementosno es igual al sistematotal, éste estaconstituidopor los elementosen interrelación,es decir
organizadosy consentidopráxico;y los elementostomadosaisladamentesonsiempredistintosa los elementos
consideradoen interacción,y sonsiempredistintosde lo queerano seríanfueradel sistema.
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complejidadorganizadanos remiteatratardeconcebira losobjetos,sujetos,espacios...

como sistemascomplejos,dondela paradojade lo unoy lo múltiple, el elementoy el

conjunto, el individuo y la sociedad,del ordeny del desorden,llevan a superaciones

recurrentesen la propia paradoja,esdecir haciala complementariedady la síntesis.

En otro orden de cosas, en el orden (segundo)de la investigaciónsocial, la

incorporación del conceptocomplejo de ecosistemarefuerza la reintegracióndel

observadoren la observación(la reintegración del observadoren el ecosistema

cultural/natural del que obtiene autonomíaa través de su dependencia).“Todo

conocimiento,incluso el másfísico, sufre una determinaciónsociológica” (MORIN,

1993a:22). De ahí la necesidadde la transdisciplinariedad,comoconciliación entrela

ciencia de la naturalezay la ciencia de lo antroposocialque irremediablementese

necesitanmutuamente,precisamenteporquela existenciadecadaunadeellasdetermina

a la otra. Es unaconciliación (articulación),por tanto,en términosde reciprocidaden

donde,comoseproponeMorin, hayqueintentar“poner de relieve la originalidady la

autonomía de la organización social, evidentementedependiente de las demás

dimensionesde la organizaciónviviente” (MORIN, 1993b: 278), pero a la mismavez

determinantesobre la intensidadde los procesosentrópicosde la misma. Hay que

construirunaunidaddedoble identidad,queesa la vez dedistinción y depertenencia.

La frontera entre ambos es permeable, se cierra y se abre, es el problema, la

incertidumbre.Es en la fronteradondeseefectúala distincióny la uniónconel entorno,

es el lugar de la articulación (MORIN, 1993a: 235), de la construcción de lo

complementario.

En esafronterapermeableaún nos quedanalgunosagujerospor cubrir, o por

abrir, paranuestropropósitodeconstruirla ideade la complejidadadaptadoanuestro

objeto (sujeto)de investigación.
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Dispositivosde la complejidad:principiospara introducir la complementariedad

Si hay algún autor,y algunaobra, quepuedaplenamenteidentificarseconel

desarrollode la ideade complejidadtal y comola comprendemosaquí,esaessin duda

E. Morin y su tetralogía “El método” (MOREN, 1988, 1992, 1993a, 1993b) y una

encomiablesíntesisposterior<“Introducción al pensamientocomplejo” 1994). De ahí,

fundamentalmente,hemos extraído lo que denominamoscomo dispositivos de la

complejidadquenosvan apermitir el accesoa la potencialidadcontenidaen la ideade

complementariedad.Se trata de dispositivos que se han atisbado en las líneas

precedentes,de los, que sin embargo,consideramosllegadoel momento oportunoy

necesarioparasignificarlos.

* La paradojapuederesolversey revolverse30a travésdeun dispositivodialógico.-Los

ecosistemasy sistemasirremediablementeencadenados(simbióticamentenaturalesy

sociales)seproyectanhaciael futurotransformándose,produciéndoseasímismos.Todo

elemento(sujetou objeto),ecosistema,subsistema,sistema..no sólo son autónomosy

determinan una lógica singular interna, sino que también dependen de las

determinacionesexternas o de las lógicas de sus encadenamientos,entorno,

metasistemas.Hay dos lógicassincronizadas,unaquevive encontactoconel medio,que

permite la existenciafenoménica,y otra que asegurala reproducción.El principio

dialógico nos permitemantenerla dualidaden el senode la unidad (MOREN, 1994:

106). Dialógico significa, por tanto, unidad simbióticade dos lógicas, quea la vez se

nutrenentresí (MOREN, 1993a: 100).

El principio dialógico no rechazao sustituyea la dialéctica,sino quederivade

ella, damássentidoa la ideadialécticade síntesis.ComoexpresaMorin “la dialéctica

del orden y del desordensesitúaenel nivel de los fenómenos;la ideade dialógicase

sitúaen el nivel del principio.., en el nivel del paradigma”(MOREN, 1993a: 100). La

30DeacuerdoconN. Luhmann“Las paradojas,comodicenlos lógicos,necesitanserdesarrolladas.Deben

serdisueltasmediantedistincionesposteriores,enlas quelos dosladosquedenmarcados,esdeciridentificados.
El hechode que la paradojasólo oscile sobresí mismay, por tanto, que no puedasercreativa, debeser
resueltomedianteotro recurso,a saber,medianteuna diferenciación.Es posiblevolver a paradojizarla
diferenciaen la medidaen que se preguntapor su unidad.Peroestono se debehacer,mientrasno se hayan
obtenidobeneficiossatisfactoriosconladiferenciaciónquesehatomadocomopuntodepartida.(LUHMANN,
1996: 252-253).
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dialécticanos remite a la transformaciónpor rupturaen el nivel de los fenómenos,la

dialógicanos remite al cambio a travésdel consensoen el nivel de las alternativas

emergentes.De la perspectivadialécticaderiva la accióntransformadora<la ruptura),

desdeahí, la perspectivadialógicaconlíevala acciónde la accióna travésde la reflexión

(la integración).El sujeto-en-procesoreifica un sistemaautopolético,dondeel sujetose

comprendea sí mismo, comprendiendoel proceso.El sujeto se reproduce(cambia

cambiandosu entorno) a sí mismo a través del consenso,es decir a través de la

comunicación,es decir a través del diálogo. Desde nuestraperspectivalos sistemas

autopoiéticos los entendemoscomo sistemas abiertos-activos3’que establecen la

aperturade la comunicaciónrelacional,y aparecenen las sociedadesquepermitenel

encuentro,la comunicación,el debatede ideas,la elecciónentrealternativas.

La primeracondicióndeunadialógicaculturalesla pluralidad/diversidadde los

puntosde vista. Estadiversidadespotencialen todaspartes:todasociedadcomporta

individuosgenética,intelectual,psicológicay afectivamentemuy diversos,y por tanto

aptospara tener puntos de vista cognitivos muy variados. De ahí la necesidadde

reconocerla ley del diálogocomounasíntesiscreadoraentreideasvariadas,dondelas

ideasantagonistasy concurrentessevuelvenal mismotiempocomplementariascreando

condicionesde autonomía,de identidady dealteridad(MOREN, 1992: 31-33).

* La dialógicade la regulaciónse producea travésdel dispositivo de recursividady

retroacción.- Distinguimosregulaciónde homeostasis.La homeostasisla defineMorin

como “el conjunto de los procesosorgánicos que actúanpara mantenerel estado

estacionariodel organismo,en su morfologíay en suscondicionesinteriores,a despecho

de las perturbacionesexteriores” <MORIN, 1993a: 224-225). Los sistemascuando

cambian sus estructurasse reproducenal transformarse,se regulan, a través de

procesosdialógicos,comoya hemosapuntado.Así, pues, la regulaciónseconstruyea

travésde procesosantagónicos,que suponenregulación,que se construyendesdela
complementariedad.Es decir, la regulaciónse obtendríaa travésde lo que Morin

denominacomobucle recursivoy que definecomo un “procesoen el quelos efectoso

productosal mismo tiemposon causantesy productoresdel procesomismo,y enel que

31 Desdeotrasperspectivas,por ejemplola quedesarrollaN.Luhmann<1996),la Autopoiesisseconstruye

a partir de la “clausuro de operación” que significa que la reproduccióny autoproduccióndel sistema se
realizaríadesdesuspropiasestructurasy con sus propiasoperaciones.
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los estadosfinales son necesariosparala generaciónde los estadosiniciales. De este

modo, el procesorecursivo es un procesoque se produce/reproducea si mismo,

evidentementea condición de ser alimentadopor unafuente, unareservao un flujo

exterior” (MORIN, 1988: 111-112).

El conceptode bucle recursivoen términosde praxis organizacional,significa

producción-de-si,retroaccióny regeneración.Regeneración-en palabrasde Morin-

“significa queel sistema,como todo sistemaquetrabaja,produceun incrementode

entropía,luegotiendeadegenerar,luegonecesitageneratividadpararegenerarse.Desde

esteángulo,la producción-de-sípermanenteesunaregeneraciónpermanente”(MOREN,

1993a:217). Complementariaa la regeneración,la idea de retroacción,enfatizaqueel

sistemaactivo se regula por medio de la acción. El bucle recursivono esun círculo

vicioso, esun circuito espiralado,es lo queuneaperturay cierredel sistema,cuando

seabreincorporainformaciónde/enla observaciónde los fenómenos,cuandosecierra

esanimadopor la actividadconjuntivadel sujetopensanteproduciendoasíla síntesis.

Esteprocesorizomáticoforma lo quetransforma,transformalo queforma. Los sujetos

producenla sociedadqueles (re)produce.

Precisamentela aproximación a nuestro objeto de estudio pretende esa

epistemologíarecursivasobre un sujeto de estudioque consideramosa su vez como

sujeto-en-procesoque estableceuna producción-de-sí,es por ello que continuamente

volvemosy re-volvemos.

* La recursividad, la regeneracióny la retroacciónse producena través de los

dispositivosde emergencia.- La emergenciapuedenser avisosde la síntesis,esa la vez

productode síntesisy virtud de síntesis,esdecir, al apareceren un determinadonivel

de la organizaciónactivalasemergenciasseconviertenen los fenómenosde basede un

nuevo escalónorganizacional,que a su vez producen nuevas emergencias....En

definición deMorin “se puedellamaremergenciasa lascualidadeso propiedadesde un

sistemaquepresentanuncarácterdenovedadenrelacióna lascualidadesopropiedades

de los componentesconsideradosaisladamenteo dispuestosde forma diferenteenotro

tipo de sistema’. Estas son inseparablesdel sistemaen tanto que todo, apareceno

solamentea nivel global; sinoeventualmentea nivel de los componentes(MOREN, 1993a

129-133).Lasmacro-emergenciasretroactúanenmicro-emergenciassobrelas partes,
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y lasmicro-emergenciasde las partesretroactúansobrela globalidad.Se despliegala

ideade complementariedadentrefenómenosy escalas.

Una emergencia,síntesisde emergencias,esconstituidapor lo quepodríamos

considerarcon Morin, como la emergenciamáspropiamentehumana:la libertad -

entendidatambién como autonomía-,que la inscribe Morin “a partir de la auto-

organización,la auto-determinación,de la autonomíaindividual,dela acciónestratégica

de un actor-sujeto”,perounavez ha emergidocomoidentidad,posibilidadde elección

y tomade decisiones,puederetroactuarsobresuscondicionesdeemergenciasirviéndose

de ellaspara liberarsede su emergencia(MOREN, 1993b:271-273).

La complementariedadcomosíntesisde integraciónde lo individualy de lo colectivo, de
la escalamicro y la escalamacro

Unaoportunacita de Sinimel nosva a permitir introduciresteúltimo apartado:

“La existenciadelhombreno es,enpartesocialy, enparte, individual sino quesehalla

bajo la categoríafundamental,irrepetible,de unaunidad quesólo podemosexpresar

mediantela síntesiso simultaneidadde las dos determinacionesopuestas:el sera la vez

partey todo, productode la sociedady elementode la sociedad;el vivir por el propio

centro y parael propio centro” (SIMMEL, 1977: Vol. 46-51).Nadie puedeser sujeto

individual sino escomopartede un sujetocolectivo, nadiepuedeser sujetoautónomo

sino escomoelementoquese relacionaen un entorno,“su autonomía(la del individuo-

sujeto)-afirmaráIbañez-paraescapardel solipsismo,debeconjugarseconla autonomía

de los otros individuos” (IBAÑEZ, 1990a: 7). Los individuos (las partes) tienen su

identidadpropiaa la mismavez queparticipande la identidaddel todo, y la identidad

del todo no puedeentendersesino como alteridad(reconocimientode la presenciade

otros sujetos, de otras culturas, de otras formas de ser y estar). La identidad del

individuoseconforma,pues,en referenciaa losotrosindividuos, identidady autonomía

no pueden entendersesin la alteridad que les deja participar del juego de la

comunicaciónrelacional.

Precisamentela clavedela complementariedadseencuentraaquí,enla apertura-

actividadsistémicacon suficientetolerancia,en la aptitud sistémicaparaproyectarla
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diversidaden unidad,sin anularla diversidad;en proyectarla unidaden diversidad,

sin anular la individualidad. Tal grado de libertad (situación de juego, creación de

alternativas, capacidadde decisión, capacidadde desarrollarestrategias)solo se

reproduceen condicionesde endo-causalidad32.Siguiendoel razonamientode Morin

la endo-causalidadesdenaturalezadiferentea la exo-causalidad.Laprimeramanifiesta

unatendenciahaciael orden local, mientrasquela segundaseproduceenunatendencia

haciala uniformidaddel desordenglobal.Precisamenteel problemaresideen la falta de

reciprocidadentreambastendencias,al respectoHabermas(1987a)ya advertíade que

el “desacoplamiento”y las carenciasen el reconocimientomutuo, constituían el

fundamentode la colonizacióndel mundode la vida por partedel sistema.Entodocaso,

pareceque la cohesiónsocial (vinculación entre individualidad y colectividad)y la

integración sistémica (local-global), presentany necesitande una dualidad de la

autonomíay de la dependencia.El individuo es autónomoen referenciaa que es

dependientedel grupo, el individuo es autónomoen un marcolocal en la medidaque

éstemarcoes dependiente-autónomodel marcoglobal.

La endo-causalidadva unidaa unaorganizaciónactiva singulary resistea los

determinismosglobales mediante su recursividad propia. “La endo-causalidad-

argumentaráMorin- implicaproducción-de-sí.En el mismomovimientoenqueel sínace

del bucle, naceuna causalidadinterna que se generapor sí misma, es decir, una

causalidadde sí productorade efectos originales” (MOREN, 1993a: 295-297). La

tendenciaa la endo-causalidadproducezonas de orden (local) diferenciadasy es

contrarrestadapor la tendenciaa la exo-causalidadqueproducedesorden(global) al

dispersary disolverel ordende lo local. La primeraes debajaentropía,la segundaes

de altaentropía.Es imprescindible,por tanto,unaconciliación(unacontinuidad)entre

ordeny desordenque necesitade nocionesmediadoras(interacción,transformación,

organización).Al respecto,Ibañeznos habladeuntercertipo desistemas:los caóticos,

queal generarcantidadesingentesde informacióncreancondicionesdemediaciónentre

la microescalay la macroescala.El caosno esdesorden,eslo quegenerael ordencomo

ámbito comunicativoentreambasescalas(IBANEZ, 1990d: 82-83).

32

Al respectose puedeconsiderarque la escalade ámbitopara que el sujetoobtengala capacidadpara
<re)producirsea si mismo,o lo que es lo mismo, transformarseen sujetoactivo,precisade un determinado
umbral de densidadsocial, fuera de el cual, los nivelesde dispersiónimposibilitan la integraciónóptimadel
sujetoen los procesossociales.
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Ya vimos como el desordenproduceel orden que produceel desordenque

produceel... La difusión del desordenglobal amplia las percepcioneshumanas(gana

extensidad), y a la vez las huta (pierden densidad), acorta distancias de lo

catastrófico33,pero simultáneamenteese procesode totalización social conlíeva una

retroacciónespacialdel individuo, unarespuestade resistenciaquese refleja en que

cadavez existeunamayor densidadde lo micro, porquela vida cotidianatiendeahora

a valorizarseen la construcciónde la realidadsocial. CómodiceRodríguezEguizabal

“la desestructuracióndelespaciono debehacernosolvidar, sin embargo,queamedida

queesmayor el conocimientoy la posibilidaddeabarcarel espacioglobal de la tierra,

se ha producido una retroacciónespacialdel individuo: las manifestacionesmás

importantesson la valorizacióndel espacioprivadocomo expresiónde individualidad

y la tendenciaal localismo,a evitar la pérdidade raíces” (RODRÍGUEZEGUIZÁBAL,

1996: 168). Serefuerza,a la vez queesdispersada,la ideade lugar, quesecontrapone

ala ideade no-lugar. SegúnAugé el lugarsedefinedeacuerdocon dos dispositivos:el

de la identidady el de la relación,mientrasqueel no-lugarsedefinepor oposiciónal

lugar,comoespaciode no-identidady de no-relación(AUGE, 1993: 83-144)~~.

Apareceunanuevadialógica,en la queel lugar no puedeconcebirsesin el no-

lugar y viceversa.Peroello nos permiteponerde relievela implantacióndeunaciencia

de la proximidad: la proxémica (MOLES, 1990), estableceel interés por la vida

cotidianacomoesferaqueconjuntaespacio(autonomíay dependenciadel entorno)y

comunicaciónrelacional(identidady alteridad).Peroinsistimos,en el doblesentidode

la paradoja dialógica: no podemosentenderla proxemia (singularidad, densidad,

complejidad), sino es en referenciaa la totalización social (pluralidad, extensidad,

complicación).Hay un continuoprocesode “emergencia”quevinculalas micro escalas

con las macroescalasy un continuo procesode retroalimentaciónquefluye desdelas
macroescalasa las micro escalas.No sepuedeignorarla reciprocidaddialécticaentre

lo macroy lo micro, y enel interior de cadauno de ellos. Ello implica comprenderla

Al respectoJean-PierreDupuy ponede relieveelconceptodepánicocomo arquetipodelos procesosde
totalizaciónsocialquesuponeque los grandessistemasvana la deriva,mientrasqueel hombrees incapazde
dominarlos.El pánicose producecuandola pequeñafluctuaciónlocal puedeserconsiderabley brutalmente
amplificadaabarcandotodoel espaciosocial (DUPUY, 1986:293 y ss.).También,enesamismalínea,Ibañez
mantieneque“el universoes fractaly catastrófico,la razónno seconservade lo localalo global.Lo racional
es insular” (IBANEZ, 1985: 293).

Citadopor RodríguezEguizabal<1996).
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realidad social como una múltiple articulación inter procesosmicrosocialesy entre

estructuras-coyunturasmicrosocialesy estructuras-coyunturasmacrosociales.

Es necesariaunaintegracióninclusiva, reconociendoesosmúltiples niveles,sólo

el desarrollosimultáneoy complementariodeestrategiasquecontemplenel factorde las

escalaspuedenmanteneren el tiempo la vida del sujeto, de los ecosistemas,de la

biosfera. En resumen,desdela ideade complejidades imprescindibledesarrollarla

complementaciónposibleentrelos procesosestructuralesy losquesondeterminadospor

la intervenciónde la praxisde los sujetossociales(sujetosvinculadoscon el entorno),

que irremediablementereactúan(resistiendo,readaptandoo rechazando),sobre las

determinacionesqueimponenlas estructurasmacrosociales,ya que como dice Hugo

Zemelman“la sociedadsemuestraen el planomacrosocial,pero seconstituyedesdeel

planomicrosocial” (ZEMELMAN, 1987: 136).

A partir de ahorainiciamos(continuamos)en un bucleespiraladohaciala idea

deendo-causalidad,quecreemos,queesla quepuedeestarrepresentadaen esasnuevas

(micro-emergencias),iniciativas socialesen espacios locales (periferias urbanas,en

nuestrocaso).Nosvamosair aproximandoen lospróximoscapítulosatravésconsiderar

las condicionesteóricasemergentesexpresadasen tresdimensionesclave:

* La TeoríadelDesarrollo, tradicionahuentesituadoen la esferaeconómica,estambién

al mismo nivel un elementoimpregnadode lo ecológicoy de lo cultural.

* La Teoríade las Necesidades,habitualmenteubicadoenla esferacultural,estambién

recíprococonla esferaambientaly económica.

* El conceptode la Calidad de Vida, conceptointroducido principalmentedesdela

dimensiónecológica,obtienetodo susentidosólosi escomplementadaconla dimensión

cultural y la económica.

Posteriormenteestaremosencondicionesdecontrastaresasmodelosteóricoscon

el contextosglobal y las repercusionesque desdeéste se producenen determinados

contextoslocales(periferiasurbanas).
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Seguidamente,la constataciónde la emergenciade nuevasiniciativas locales

emergentespodemos abordar en los capftulos finales, ligando con el sentido

epistemológicodesarrolladoen este primer apartado,la idea de sincronización o de

acoplamiento estructural (NAVARRO, 1997) de subsistemasdiferentes35 que se

distinguen en relación a un entorno físico (en este caso en una escalaespacial

identificadacomoperiferiaurbana),querepresentaun contextoepistémico(derelación

y de cambio),común a ambossubsistemas,nos lleva a concluiren unareflexión sobre

aquellascondicionesnecesarias(físicas-modelourbano-y conductuales-culturapolítica-

), en algunamedidaemergentes,paraoriginar eseacoplamientoestructural.

Los subsistemasdiferentes,cuyainterpenetraciónes débil, a los quenosreferimosseríanun Tercer
Sectorrepresentadoen estecasoporlo quedenominamosNuevasIniciativas deGestiónCiudadanay laesrera
del Estadoen su vertientede entelocal. Ambos tienen unapropiedadbásicade autoproducciónde si (son
organizacionalmentecerrados),y unapotencialidadparaulterioresincrementosde la complejidad<puedenser
informacionalmenteabiertos),es decirpuedenmodificarsemutuamentea travésde una “transrreplicación”
<NAVARRO, 1997: 123-124) que se origina cuandoesossubsistemasproduceny reproducensus clausuras
organizacionalesespecíficasa travésdeuna interacciónrecíproca.“La relaciónde transrreplicaciónentraña
quecadaunodelos sistemasinolucradosmantiene(y, eventualmente,cambia)su organización,por mediode

una <<reflexión estructural>> a travésde los demássistemasa él acoplados”(NAVARRO, 1997:123).
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SEGUNDA PARTE:

LA CALIDAD DE VIDA COMO

EXPRESIÓN DE LA COMPLEJIDAD



Hl.- LA TEORÍA DEL DESARROLLO

3.). introducción

Desdeestetrabajo se pretendedemostrarla potencialidadqueel conceptode

“Calidad de Vida” tiene desdeunaperspectivasistémica,másespecíficamentedesdelo

que se ha venido a denominarcomo “paradigmade la complejidad”. Igualmente,

también,setienela mismapretensiónconlos conceptosdeTercerSector,RedesSociales

y EconomíaSocial, pero estosúltimos los desarrollaremosen capítulosposterioresy

vendríana completar,junto a la Calidad deVida, la baseepistemológicadelpresente

trabajo.

Para aproximarnosa la “complejidad” necesitamosestablecerunas bases

conceptuales(epistemológicas)previasquenos permitenun acercamientoa travésde

etapassucesivas.Esasetapassonteoríasy enfoquesresumidosenconceptosclavecomo

puedenser:el de “Desarrollo”, el de “Sostenibilidad”y el de “NecesidadesHumanas”.

Si bien, antesquenadacabeadvertir comola definición de esosconceptosy de sus

desenvolvimientosteóricospresentanuna primeradificultad: habitualmentehansido

utilizados, cadauno de ellos, de forma polisémica y en ocasiones,también, como

sinónimosdel propioconceptode “Calidad deVida”.

El caráctermultiuso, muchasvecesde abusoy sobre todo de ambigtiedad

semánticade esosconceptoshan llevado a reforzar cierto relativismocultural en la

mayoríade los enfoquesteóricos,queen todo casoen nadahafavorecidoel desarrollo

de la fuerza operativa que tienen esos mismos conceptos. La multiplicidad de

significadosbajo el mismo término (en nuestrocasonos interesanlos términoscomo:

Desarrollo,Necesidadesy másrecientementeen todosuapogeoel de Sostenibilidad)no

solosonresultadode la lógicaevolucióndel pensamientoy sunaturalasunciónporparte

del lenguaje común, sino que también han marcadograndesdiferencias entre las

distintas construccionesteóricas,que dando sentidosdeterminadosa los conceptos,

justifican o interpretanla realidadsocial de forma diferenciada,a vecesinteresaday

muchasotras de formacontradictoriaen sí mismas.
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La simplicidad analítica que coníleva la fragmentacióny segmentacióndel

pensamientose proyectaen la ambigiledad.Ambas, ambigliedady simplicidad,van

necesariamenteacompañadasconstruyendoasí la paradojadel pensamientoquese ha

venido endenominarcomo “único”. La segmentaciónde la vida, en el tiempo, en los

espaciosy en los conocimientos,nos conducea la distinción entrelo “complicado” y lo

“complejo”. Lo complicadoesconfusoy difuso, ambiguoenun palabra,y produceuna

pérdidade las mínimas referenciasy una desorientaciónen la praxis humana.Lo

“complicado” precisade unadisposicióncontinua,técnicay ejecutivaquees ajenaal

sujetosocial, la acciónhumanaquedaenmanosde especialistasy de élites quedominan

laspaflesdesdeunaperspectivadeconjunto,y al hacerlolo totalizan. Mientras,desde

la perspectivade la “complejidad”seintentadescubrirla interacciónentrelos conceptos

y los procesosdialécticosy dialógicosentrelos fenómenos,en contrade lo queesuna

conceptualizaciónindefinida y confusa, por indeterminación,por ambigúedad,por

imprecisión, por indiferenciación.Lo complicadoimplica la incertidumbrevital, lo

complejoimplica la posibilidaddel controldel cambioy, por tanto, la seguridadvital.

Lo dialógico,y tambiénlo ambiguo,vienemarcadopor el gradoy la estructura

de la interacciónentrelo “subjetivo” y lo “objetivo”36, por la relaciónentreel objeto

y el sujeto. Así si la relaciónentrelos conceptosdesujetoy objetose funden,suplantan
unoa otro, hablaremosde ambigliedad,de lo complicado,mientrasquesisedescubren

y desarrollansusrelacionessinérgicasmanteniendocadaconceptosuesenciapodremos

establecerun procesodialógico y de lo complejo. El sujeto objetivado, es el sujeto

clasificado,cuantificado,encajonado,desintegrado.Separadodel contexto social el

sujeto devieneen imprecisoe impersonal,en indiferenciadoe indiferente. El objeto

subjetivizado,es el objeto “signo” (BAUDRILLARD, 1976) que pierde partede su

carácterde uso, mercantil y simbólico; y con ello enfatiza la separacióndel objeto

económicoy simbólico del sujeto social.

Los modelos, los enfoques,las disciplinasdominantesvalorizan lo “objetivo”

frentea lo “subjetivo”. Acomodanla conceptualizacióna su propiaJógicautilizandoel

sentidode lossignificadosendireccionesdeterminadasquerestanesenciaalosconceptos

36 Siguiendoel “diccionario de uso del español”de MaríaMoliner se definecomo OB.JETIVAMENTE:

desdeel puntode vistadel objeto.Con relaciónal objeto.SUBJETIVAMENTE: bajo “sujeto”. SUBJETIVO:
se aplicaa lo que se refiere al sujetoquepiensa,siente,etc., y no a lo exteriorde la mentede él. Se dice de
lo quedependede cadasujetoy no es igual paratodos(MOLINER, 1991).
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a la vez que desactivanlas perspectivasde cambio y fragmentanla acción de la

respuestareflexiva. La formadiferenciaday separadade integrarlossignificadosde los

conceptoshaceperdercualquiercaráctertransformadorde la semiótica.

Los significadosde esosconceptossiemprecontrovertidospresentanun sentido

queesambivalentebajo esamismaconceptualización.El sentidoetimológicodejapaso

a un sentidológico unidireccionaldandolugarauna“sinonimia conceptual”(diferentes

significantescompartenlos mismossignificados)enla quesesueledisimularla cualidad

de lo subjetivo y sedejaaun ladosu capacidadoperativa.Así el sujetoseasimilaráal

objeto, el “desarrollo” serásinónimode “crecimiento”, los deseosy aspiracionesserán

consideradascomonecesidades,la sostenibilidad37de los ecosistemas(y portantode los

sistemas)precisaráde un acompañamientodeadjetivosparapoderdistinguir entressus

diferentescontenidos(NORTON,1992).Sehaceindispensabledistinguir entreaquellos

conceptosque obtienenun mayor significado desdeel punto de vista del Sujeto, de

aquellosotros queobtienenun mayor significadoen relaciónal Objeto:

FIGURA 111.1. SINÓNIMOS-ANTÓNIMOS (RELATIVOS)

SUJETO OBJETO

Desarrollo Crecimiento

Necesidades Deseos

Sostenibilidadfuerte Sostenibilidaddébil

CALIDAD DE VIDA BIENESTAR

“ El término de sostenibilidadpor su carácterderecientecreacióny su rápidaevoluciónhaprecisadopor
partede algunosteóricosde adjetivosañadidosal propioconcepto<sostenibilidadfuerte,sosteulbilidaddébil)
queayudarana discernir entreparadigmasdiferentescomo puedeserla representadapor la denominada
economíaambientaly la economíaecológica<NORTON, 1992;NAREDO; 1996).Perotambiénel término
“desarrollo” ha precisadode un término de acompañamientoquemostraradeterminadasesenciaso sentidos
del mismo.Porejemplodesarrollosocial,desarrollolocal,desarrolloendógeno,desarrollosostenible,desarrollo
a escalahumana(MAX-NEEE, 1986).Mientrasqueconrespectoal conceptodenecesidadessehanestablecido
múltiples tipologíasque difícilmentelogranescaparde un relativismo culturalpoco favorablesa desarrollar
unaacciónhumanaoperativa(BOYAL Y GOUGH, 1994).
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Desdeesaperspectivade la “complejidad” sehaceimperativala recuperaciónde

lascualidadesde estosconceptosqueposeen,a la vez, ciertacargade subjetividady de

potencialidaden la operatividad.Aspectosque,lejos de lo quepudieraparecera simple

vista, de ningún modo van reñidos.Precisamentesu articulación viene reconocidaa

travésde la dialógicarecurrenteentresujetoy objeto.Es decir, sepretendeen primer

lugarrestablecerla autonomíasemióticade los conceptosparaponerde relieve,no sólo

como los procesossociolinguisticosque han supuestola sustitución-devaluaciónde

significadosy la predominanciade otros significadosha ido aparejadoa los procesos

socialesy los modelosdominantesqueéstossustentan,sinotambiénpararestableceruna

terminologíaquees imprescindibleparael desarrollodel presentetrabajo.

3.2. Recuperarel sign(ficadodelconcepto“desarrollo”

La pérdidade nitidez del conceptode “Desarrollo” debido a su sobre uso de

maneracontradictoria,lo ha devaluadoy lo ha desvirtuadohastael punto de queel

intentodeclarificaciónintelectualsobresusignificadohallevadoala creacióndenuevos

conceptosadjetivadosque, aunquebrevemente,merecenuna reflexión por su ayuda

clarificadora.Esosnuevostérminos,o bien son alternativosal antónimodel término

desarrollo o bien se ha optado por abandonarsu potencialidaden el contenido,

construyendo,en este caso, expresionesalternativasal sinónimode desarrollo.En el

primer sentidoapuntado,comocontraposiciónal término “desarrollo”, seutiliza más

comúnmenteel vocablo “desarrollismo”38, también se ha generalizadoel vocablo

acuñadodesdeel Programade lasNacionesUnidasparael Medio Ambiente(PNUMA)

“maldesarrollo”39,que incorporaplenamentelos aspectosrelativosy las limitaciones

impuestaspor el medioambiente.En la segundadirección,comosustitutivodel propio

término dedesarrolloya desechadodadasu asimilaciónporla racionalidadeconómica

imperante,y por tanto desdeun posicionamientomás radical, puedereseñarsela

El surdoenestecasose utiliza en un sentidopeyorativode exceso,de atropello,de abuso,de desorden,

sin tenerconsideraciónde otrasvariables.

Cabria formular una definición de “maldesarrollo” en lenguajedel PNUMA: “todo modelo que no
satisfacelos límites internosdel hombrey/o transgredelos limites externosde la naturaleza”<GALTUNO,
1977: 13).
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expresión“contradesarrollo”40.Otro vocablo que ademásde poner el énfasisen los

límites quela naturalezaimponeal “modelo” de desarrollodominante,seutiliza como

sustitutivo del término desarrollo es el concepto de “ecodesarrollo”41. Más

recientementeha resurgidola polémicaen tornoa la palabra“desarrollo” precedidode

algún adjetivo, y siempreen la medida que estosnuevosconceptoshan ido siendo

apropiadosdesdeunalógica estrictamenteeconómica.Ello ha sucedidoconel concepto

de “desarrollolocal” y “desarrolloendógeno”,peroquizásel másemblemáticode todos

ellosha sidoel de “desarrollosostenible”,términoqueparalos quese resistenabuscar

un vocablo alternativocomo Daly advertiránque el desarrollososteniblesolo puede

entendersecomo “desarrollosin crecimiento” (DALY, 1990). Mientras los que han

optado, desde la ecología política, por buscar un concepto sustituto prefieren

denominarlo como “desarrollo sustentable” o “desarrollo ecológicamente

fundamentado”42

Si bien, el término “Desarrollo” esun conceptobásicoparaestainvestigación,es

un conceptonodriza que sustentala construcciónteórica en arasde descubrirsu

potencialidadoperativa desdeuna óptica sistémicao de pensamientocomplejo. El

diccionarionos da unaprimerapistadel significadodel término “desarrollo” y de sus

diferenciascon un conceptocomoel de “crecimiento” cuyo uso presentaunaholgada

flexibilidad que puedeexpresarsedesdeunacondición de sinónimo,hastadesdeuna

condición de antónimodel término que nos ocupa.El diccionario de María Moliner

define “desarrollo” comoaccióndedesarrollarse.Conjuntodeestadossucesivospor que

pasaun organismo,unaacción,un fenómenoo una cosacualquiera.“Desan-oliarse”:

Aumentaren tamaño,importanciao gradode desenvolvimientoun organismonatural

40 Desdeunaópticacontrainstitucionalcomo la querepresentaRamónFernándezDurán“se hacepreciso,

a nuestroentender,empezara hablarde <<contradesarrollo>>parapoderabordarla resoluciónde los
gravesproblemaseconómicos,socialesy ambientales,queel proyectomodernizadorha generado.Cadadía
esmásperentoriala necesidadde desembarazarsedel <<pensamientoúnico>> queelaboranlos grandes
centrosrectoresdel capitalismomundial, que difunde ¡¿rbi et orbi el podermediático,y que de unau otra
formadestilan todoslos aparatosinstitucionales” (FERNANDEZ DURAN, 1996:212.213).

~‘ El término adquiere un relieve internacionala partir de la emblemáticadeclaraciónde Cocoyoc

<Cuernavaca,Méjico 1974) en un encuentroorganizadopor NacionesUnidas y dondeIgnasy Sachscomo
consultorde eseorganismoproponeel término de “ecodesarrollo”que es asumidopor la citadadeclaración.
Este término posteriormentecensuradopor la administraciónde los EE.UU., alcanzaráun enormeinterés
entre aquellos autorespreocupadospor resolver la contradicciónentre el crecimiento económicoy la
sostenibilidadambiental(SACIIS, 1978).

42 Acuñado por distintascorrientesdel ecologismopolítico: Verdes,Ecosocialistas,etc.
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o social;Comounaplanta,unaculturao un pueblo.Mientras,“crecimiento” esdefinida

comola cantidadquehacrecidounacosa.Acción y efectodecrecer(MOLINER, 1991).

Una primeralecturacomparativade esasdefinicionesnosllevaríaaconsiderarcomoel

concepto“desarrollo” hacereferenciaa los organismos(pordefinición vivos, dinámicos,

conpartesen relación),por el contrarioel concepto~~crecimiento’’se refierea lascosas

y cantidades(por definición estáticas,separadas,fragmentadas,autoaisladas).Dice

Antonio Elizalde director del CEPAIJR43que“el desarrollose refiere a las personasy

no a los objetos.Estees el postuladobásicodel Desarrolloa EscalaHumana” (MAX-

NEEFetal., 1986: 25). A esterespectoresultaclarificantela diferenciaqueentreambos

conceptos estableceHerman E. DaJy para el que “crecer significa aumentar

naturalmentede tamaño,al añadirsenuevosmaterialespor asimilacióno crecimiento.

DESARROLLAResampliaro realizarlaspotencialidadesde algo; llevar gradualmente

a un estadomáscompleto,mayoro mejor. Enresumen,el crecimientoesun incremento

cuantitativoen la escalafísica, en tanto queel desarrolloesunamejora o despliegue

cualitativo de las potencialidades.Una economía puede crecer sin desarrollo, o

desarrollarsesin crecimiento,o tenerambascosaso ningunadeellas(...) La experiencia

demuestraquepuededarse,durantelargosperíodosdetiempo,un desarrollocualitativo

de sistemassin crecimiento” (DALY, 1993: 27)

El desarrollopuedeser relativo, en un sentidopsico-social,tanto a la persona

individual comoal sujetocolectivo, mientrasqueel conceptocrecimientoestableceuna

operatividadtécnica a los objetos. Desde la perspectivadel desarrollose está en

disposición de objetivar la cualidad(objetivación de lo subjetivo, valorizaciónde lo

subjetivo,dartranscendenciaal sujeto).Desdela perspectivadel crecimientoseestáen

disposiciónde objetivizar la cantidad(subjetivaciónde lo objetivo, valorizaciónde lo

objetivo, dar valor al objeto). Lo cuantitativoponeen relaciónlos objetos,pero esa

relacióntienelímites.Lo cualitativoponeen relacióna los sujetosy esarelaciónno tiene

límites. Surgendos grandesproblemas:el primero se refiere a conocery controlarel

límite de las cosas.Y el segundo,queesel queenfatizaquelos conceptos“desarrollo”

y “crecimiento” contextualmenteseanirreconciliables,serefierea cuandoseobjetiviza

al sujeto, o seconsideraal sujetocomoobjeto (se fragmenta,seaísla, seseparatanto

de sí comodelobjeto).

CEPAUR: Centro de Alternativasde Desarrollo.Santiagode Chile.
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Precisamentela consumaciónde esosdosgrandesproblemas,o lo quevienea ser

lo mismo, la dominaciónde la lógica del crecimientosobreunalógica del desarrolloes

lo que conducea adoptarun caráctercontrahegemónicoa ésteúltimo. Desdeesta

perspectiva se construye lo que podríamosdenominar como Nuevas Teorías del

Desarrollo.

3.3. LasNuevasTeoríasdelDesarrollo

LasNuevasTeoríasdel desarrolloseconstruyencomounarespuestay alternativa

a los postuladosy teoríasdel crecimiento.Lasteoríassobreel desarrollo,comoenfoque

independientede la economíaapareceen el inicio de la décadade los años50. Surgen
inicialmente en el contexto del evidentedistanciamientoentrelos paísesdel primer

mundoy los paísesdel tercermundo, y con la pretensiónde atenuaresasdiferencias.

La cronologíade esenuevomovimientointelectualpodríamosdividirlo endosperíodos.

La primera épocacorrespondientecon un crecimientoeconómicoy modernización

propia de los añoscincuentay sesentaquedejabaal descubiertola desigualdadentrelos

paísesdel centroy los paísesde la periferia.Unasegundaépoca,ya en la décadade los

70, refuerzauna corrientedel pensamientoproclive a un “crecimientocon equidad”

(EICCHERY STAATZ, 1991) dondeseabogapor definirel desarrollono sóloenbase

a variablesdecorteeconómico,y sobretodo bajo la influencia de la TeoríaGeneralde

Sistemasy la divulgación del conceptode “Ecosistema”,asientanlas basesparauna

nuevateoríadel desarrollo.Un sin fin de autores,desdediferentesdisciplinas,y entre

los quepodríamoscitar a: J. Schumpeter(1957); E.S. Mishan (1971); D.L. Meadows

(1972); Goldsmith(1972); J. Galtung(1977) ; M. Nerfin (1978); J.L. Sampedro(1982),

etc. han contribuido, aunquecon enfoquesmatizados,a la creación de una teoría

alternativadel desarrollo que se construye como una respuestadivergente a los

postuladosy teoríasdel crecimientoeconómico.

En todo caso,el sentidoquedamosaquíal conceptode desarrolloexcluyetodas

aquellasteorías que se denominarandel crecimientoo del desarrollo, pero que se

fundamentanen los enfoquesprovenientesde la economíaortodoxa (neoclásicos,

mecanicistas,keynesianos,neoliberalismo...),y tambiéndel marxismo máso menos
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ortodoxo,quenocontemplanentodasudimensiónlasnecesidadeshumanasy los límites

del ecosistema.

La nueva teoría del desarrollo que podríamosdenominarde corte radical

humanistaecologista, podemosubicaría de forma más explícita en la declaración

Cocoyoc,queentiendeel “desarrollo” en el sentidode desarrollode los sereshumanos,

no en el desarrollode países,de la produccióndeobjetos,de su distribucióndentrode

sistemassocialesni de transformaciónde las estructurassociales.Esteúltimo tipo de

desarrollopuedeconstituir el medio dealcanzarun fin, pero no debeconfundirsecon

esefin, quees el desarrollode la totalidaddel serhumanoy detodoslos sereshumanos.

Igualmenteserecogeel postuladobásicodel Ecodesarrolloquesupondríasatisfacerlos

“límites interiores” del hombre sin transgredirlos límites “exteriores”, o, dicho en

palabras de Galtung: “satisfacer las necesidadesfundamentales,materialesy no

materiales,de los sereshumanos,sin destruiral mismo tiempo el equilibrio ecológico

de la naturaleza,sino quizá inclusomejorándola(GALTUNG, 1977: 37).

La declaraciónde Cocoyocpuedeconsiderarseel origende lasnuevasteoríasdel

desarrollobajo la influencia de un grupo de consultoresde NacionesUnidascomo

Ignacy Sachs. Si bien son varios los documentosposteriores,de los que es autor o

coautor Johan Galtung los que podemos considerarcomo fundamentalesen la

consolidacióndeunanuevateoríadel desarrollo.En entreéstoscabereseñarcomomas

relevantes:el primero elaboradopor J.Galtungy A. Wirak (1976>”, y el segundopor

J. Galtung(1977)45,tambiénconsultoresde diversosorganismosde NacionesUnidas.

Juntoa estosautoresla nuevateoríadel desarrolloobtieneaportesesencialesdesdeun

grupo de investigadoreslatinoamericanosagrupadosen torno al CEPAUR y que

elaboranun documentocon aportescomplementariosa los anteriorest

J. Galtungy A. Wirak. “Humanneeds,human rights and the tbeoriesof development”.Documento

preparadoparala Conferenciade la UNESCOsobreindicadoresdel cambiosocialy económico,celebradael
23 de abril de 1976.

J. Galtung<1977). “El desarrollo,el medioambientey la tecnología.Haciaunatecnología “.

Estudiopreparadoparala UNCTAD (Conferenciade las NacionesUnidassobreComercioy Desarrollo)con
apoyodel PNUMA <Programade las NacionesUnidasparael Medio Ambiente).

CEPAUIR <Centrode Alternativasde Desarrollo),es unaorganizaciónprofesionalno gubernamentalde
proyeccióninternacional,dedicada,medianteinvestigacionesdetipo transdisciplinarioy proyectosde acción,
a reorientareldesarrolloa travésde la promocióndeformasde autodependencialocal y de la satisfacciónde
las necesidadeshumanasfundamentalesy, en un sentido más generala promoverun Desarrollo a Escala
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Ambas elaboracionesteóricasparten de un análisis crítico de la racionalidad

económicaquemarcala patitadel crecimientoeconómico,y confluyenenla ideadeque

el desarrollo sólo puede ser entendido como un proceso sostenidodirigido a la

satisfacciónde lasnecesidadeshumanasóptimas(porencimade un ciertomínimo), pero

concriteriosdesostenibilidadambiental(sin explotarla naturalezamásalládeun cierto

umbral máximo). El desarrolloorientadohacia las necesidades,junto a condiciones

necesariascomo: la autonomíaeconómica,unabaseendógenay el equilibrio ecológico,

construyenun todoconceptual,teóricoy práctico, queva gradualmentesustituyendoel

antiguoconceptoorientadohaciael crecimientoeconómico.

Si bien, comoveremosmásadelante,Galtungy Wirack hacenmáshincapiéen

las estructurasdel sistema(sistemade relacionesentrerelaciones)y en el papel de la

tecnologíaen su relación con el medio ambiente,en un intento de restablecerlas

relacionesentresistemay ecosistema,mientrasqueMax-Neff, sin olvidar lo anterior,

poneel acentoen la perspectivade escalas(relaciónlocal-global)y en el análisis de la

relación entre los distintos niveles institucionales (Estado-sociedad civil) y

organizacionales.

Galtungestablececomopunto de partidalo quedenominacomoerroresen la

teoríay prácticadel desarrolloconvencionalen arasde “otro desarrollo”:

1.- El primer graveerrorseestableceen la medidaqueseconfundenlos medioscon los

fines, “lo cual lleva, por ejemplo, a identificar el desarrollo con la acumulación

económicao con la transformaciónestructural,sin verificar si estoscambios(continuos

o discontinuos)llevanrealmenteal desarrollode los sereshumanos”(GALTUNG, 1977:

3). La confusiónde los medioscon los fines tambiénes, en parte,unaconfusiónentre

las condicionesnecesariasy las suficientes.La dificultad se planteacuandoel dogma

social transformalas condicionesnecesariasen suficientes,con lo cual seconsiderael

desarrollo de los sujetos como algo automáticouna vez que se llevan a cabo la

producción,la distribucióny Ja transformación.

Humana<MAX-NEEF et al., 1986). Los autoresdel documento‘Desarrollo a EscalaHumana.Una opción
para el futuro” son: M. Max-Neff, A. Elizalde, M. Hopenhayn,F. Herrera,H. Zemelman,1. Jatoháy L.
Weinstein.
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2.- El segundoerror grave de la teoría y práctica del desarrolloconvencionales

considerarque las necesidadesno materialesno son básicas,o que las necesidades

materialessehan de satisfacerineludiblementeen primer lugar en detrhnentode las

necesidadesno materiales,salvo en situacionesextremas,lo cual abreel caminoa una

prácticade desarrolloestructuraldondesesatisfaceen mayormedida,la mayorparte

de las necesidadesmateriales.

3.- Desdeel convencimientode que la mejor estrategiade desarrolloconsistiríaen

estimularlos procesosquedanla máximaprioridadala satisfacciónde lasnecesidades

básicasde los más necesitados,se estableceun tercer error graveen la teoría y la

práctica del desarrollo: la idea de que como mejor se procede a satisfacer las

necesidades,o la únicaforma desatisfacerlas,esmedianteun procesode filtración que

empieza al proporcionar satisfaccionesmaterialesa quienes ya están en buenas

condicionesmateriales,y todavíamássatisfaccionesnomaterialesa quienesya estánen

buenascondicionesno materiales.

Ni quedecir tiene queesostresgraveserroresse retroalimentanentresí, en el

sentidodequeorientanunadeterminadaracionalidadeconómicaqueen síntesispermite

establecerun principiobásicoquecombinalos treserroresenunosolo: el desarrolloen

su vertientedeproducción,hacehincapiéen el crecimientocuantitativode los objetos,

sistemasy estructuras.Ese modelo de crecimientoeconómicobajo la divisa de la

produccióngenerala necesidadinherentedereproducirsecontinuamentea travésdeuna

sociedadbasadaen el consumo, lo que suponeuna cada vez mayor rapidez en la

produccióny creaciónde objetosque no satisfacennecesidadningunay queatentan

contrael primerobjetivo quedeberíaconsiderarel desarrollo:orientarla gestiónde los

recursosescasosen la consecuciónde la satisfacciónde las necesidadeshumanas. En

contraposiciónaesaperspectivadeldesarrolloproductivosecontraponeun fundamento

principal: el hombreesel sujetocentraldel desarrollo,mientraslos objetos,sistemasy

estructurasde la sociedadsonúnicamentemediosparasatisfacerlasnecesidadesde los

sujetos, con una limitación: la impuesta por el marco del ecosistemanatural

(GALTUNG, 1977; GALTUNG Y WIRAK, 1976).
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Losobjetossonproducidosy distribuidosenel sistemasegúnmodelossustentados

en estructuras,y todo ello a través de la tecnología47.Como indica Galtung “la

diferenciaentrelos ciclos ecológicosnaturalesy los ciclos económicosartificialeses la

<<tecnología>>“..., dicho de otra manera:“los ciclos económicossirven parael

desarrollopero no todoslos ciclos económicos,ni todasla tecnologías,sirvenparaeso,

ni favorecennecesariamenteel equilibrio ecológico” (GALTUNG, 1977: 5-6). La tesis

principalde Galtungesquepor cadatecnologíaexisteunaclasede estructurasqueson

compatibles, al mismo tiempo que existe otra clase de estructurasque no son

compatibles,con las cualesla tecnologíano puedefuncionar. En la medidaque se

establezcanunos fines para satisfacerunasnecesidadesconsideradasóptimas y se

reconozcanunos limites ecológicos,la tecnologíasolo puede entendersedesdeuna

estrategiadealcanzardichosfines sin rebasarlos límitesexteriores,y conformea éstos
fines y limites esdondehande aplicarselas técnicasadaptadas.

Sin embargo,los conocimientosen que se basa la tecnologíaconstituyenuna

determinadaestructuracognoscitiva, un marco mental, un cosmologíasocial que

Galtungconsideradominanteen la sociedadoccidentaly por endeen todo el mundo.

Galtungutiliza, por tanto, la distinciónentrecosmologíasocialy la incorporaciónde la

estructuraen el comportamiento,o estructurasocial en un sentidomásrestringido.

1) En primer lugar, con respectoa lo queGaltung(1977: 6-8) denominacomo

CosmologíaSocialOccidental,desarrollacincocomponentesqueconstituyenlosaspectos

explicativosde la misma:

* El espacio.- El occidentese consideracomo un punto fijo en el universo, es la

sociedadnormal.Existeun Centrosituadoen lo occidental48a partir del cualirradia

todo, y unaPeriferiaqueesel restodel mundo.Entreestasdospartesexisteunaclara

‘~ La definiciónde tecnologíaqueutiliza Galtung esla quesigue:“...la tecnologíaes igual a técnicamás
estructura.La técnicaconstituyela punta visible del iceberg: lasherramientasy los conocimientostécnicos
<especialidadesy conocimientos).La estructuraconstituyela relación social o <<modo de producción>>
dentrode la cual lasherramientaspasana seroperacionales,y la estructuracognoscitivadentrode la cuallos
conocimientostécnicospasana tenersentido” <GALTUNG, 1977: 16).

~ Los términos “occidental” y “no occidental” los trata Galtung como tipos generalesde tradiciones
intelectuales,filosóficas y culturalesquerigen el carácterdelas sociedadesexistentespor lo que no pueden
interpretarseenun sentidoestrictamentegeográfico.Tantoelcentroes diverso<contieneperiferias),como la
periferia<es diversa,tambiéncontienelo occidental).
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relaciónrecíprocaen términosasimétricos,de causaa efecto, de sujeto a objeto y de

emisora receptor.

* El tiempo.-La concepciónde] tiempo se expresaen la idea de progreso.Hay una

lineariedadevolutiva implícitamenteinevitable, con escasasdisfuncionesqueen todo

casoson fácilmentesuperablesatravésdelas tecnologíasy la eficiencia.“el tiempotiene

una flecha, la historia tiene una finalidad, se pasa de formas inferiores a formas

Superiores

* El conocimiento.- “El enfoqueoccidentalcaracterístico-señalaGaltung-essumamente

selectivo, analíticoy no dialéctico. Se entiendeel mundo como algo compuestopor

elementosy variablesquepuedensepararunosde otros”, queno escapazde afrontar

un mundo con contradicciones.Se construyeun orden, sin entenderel desordende

partida,lo queesordenableni lo queestamosordenando(MAX-NEEF, 1986).

* Relacioneshombre-hombre.- “El enfoqueoccidental típico -insistirá Galtung- es

claramentevertical e individualista.Existendiferentesclasesde sereshumanossegún

criteriosatributivoso criteriosde éxito”. Seproduceunafragmentaciónde lo colectivo

quesesublimacomosituaciónnormal,seocupela posiciónqueseocupeen la estructura

social.

* Relacioneshombre-naturaleza.-Igualmenteel enfoqueoccidentalesde cortevertical:

“El hombreestádestinadoadominarla naturaleza,a ser parala naturalezalo queDios

es parael hombre,inclusoa creary destruirla naturalezaa voluntad”.

Esacosmologíasocial occidental,que denominaGaltung, viene avaladadesde

otros enfoquestangenciales,por distintos autores (BATESON, 1972; BIFANI, 1980;

DOYAL Y GOUGH, 1994; GORZ, 1995; HABERMAS,1987; HELLER, 1980;

POULANTZAS,1969). Instalada en nuestra civilización actual la “Racionalidad

Económica”49 sirve parael desarrolloya queinvalidaal ser humanopara descubrir

Adoptamosa partir de ahorael término “RacionalidadEconómica”,en el sentidodesarrolladopor A.
Gorz, y acuñadopor Habermas<GORZ, 1995): como conceptoquecontienela doble vertiente:operativa
<económica)e ideológica, “cognitivo-instn,mental” quediría Habermas.En gran mediapodríasersinónimo
de lo que en una extensaliteratura puedeaparecercomo neoliberalismo,desarrollismo,productivismo,
capitalismo,modernosistemaeconómico,etc.
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sus necesidadesy controlarlos limites exteriores.La aplicación exclusivamentede la

doctrina económica no tiene sentido si no se recubre de instancias ideológicas

generalizadasque la hagan merecedorade confianzadel conjunto de la sociedad,

haciendode éstaun sistematotal.

La racionalidadeconómicano sólo es una estructuracapaz de definir las

necesidades,sino que ésta en condicionesde canalizaríasy programaríasen una

dinámica de generaciónde procesosen sentidosunidireccionales.Y ello es posible

mediantela formacióny difusión de ideascontinuamentereiteradas,creencias,hábitos

y costumbres que inducen a los sujetos a sublimar como de sentido común la
fragmentacióny la segmentaciónde la vida cotidiana y equiparar el crecimiento

económicoconel progresoy la riquezasocial.ComoseñalaAndréGorzla racionalidad

económica“no sólo se extiende abusivamentea accionesinstitucionalesa la que es

inaplicable,sino quetambiénllega a <<colonizar>>,a reificar y mutilar hastael

tejido relacionaldel quedependenla integraciónsocial,la educacióny la socialización

de los individuos” (GORZ, 1995: 142).

Así, el pensamientoy las ideas,por muy parceladaso específicasque sean,

difícilmentepuedenescaparde las ideasglobalesy totalesquearropanla racionalidad

económica,y por tanto, las ideasde crítica a la racionalidadeconómicasolo sehacen

posiblesen el campode la conscienciay de la ética.Doyal y Gough(1994) mantienen

queparaqueel sujetotuvieracapacidaddecrítica,desprendiéndosede falsascreencias,

debenestarpresentesdosclasesdiferentesde libertad:la de accióny la libertadpolítica.

En esemismo sentidosepronunciaHabermas,en lo quedenominacomo“conocimiento

hermenéutico”o “autoconocimientoreguladorde accionesde individuosy grupos”, es

decir, “en la auto-reflexión,el conocimientoen arasdel conocimientoviene acoincidir

con el interéspor la autonomíay la responsabilidad.Porquela prácticade la reflexión

sesabea sí mismamovimientode emancipación”(HABERMAS, 1971: 176,197-198).

Desdeotra ópticapróxima, por complementaria,la construidapor A. Heller y

la teoríade las “necesidadesradicales”quevienena reificar la adquisicióndeconciencia

del sujetocomomotor de la transformaciónde la sociedad,seplanteala orientaciónde

excluir aquellasnecesidadescuantitativasque Heller denomina como necesidades

alienadas:deposesión,depodery deambición,necesidadesque“no puedeny no deben
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jamásser satisfechas”,ya que en su satisfacción“un hombre devieneparaotro en

instrumento” (HELLER, 1980: 34-35).

Sibienalcanzarnivelesdeconscienciay deautonomíaindividualsuponesuperar

una de las representacionesmás arraigadasque sostienenlas estructurasde la

racionalidadeconómica.Nosreferimosala señaladapor Batesoncomounade las ideas

dominantesque alimentanel inconscientecolectivo: esquecualquiercontradicción e

incertidumbreno debeser motivo de preocupaciónya quesiempreseráresueltapor la

tecnología y la especialización(BATESON, 1972). Ambos aspectos,tecnología y

especialización,tienenla doblecondición de sostener,a la vez queson sostenidos,por

las estructurasdominantes.

Galtunghaceespecialhincapiéen esto, en la naturalezade la tecnologíay las

técnicasquesustentan“la estructurasocial occidental”, y apuntacomoalternativala

necesidadde establecerotras estructurasmás integradorasy otras tecnologíasmás

adaptadasa las estructuras.

2) En segundolugar, Galtung(1977: 8-10) desarrolla los cinco elementosque

constituyenlo que denominacomo estructuratotal de las relacionessocialesque se

reproducea cualquier nivel de grupos humanos,y que desdela lógica del sistema

dominantees la estructuranormalizaday socialmenteasumida:

* La explotación.- División vertical del trabajo quese refierea las diferenciasen los

nivelesde satisfacciónde lasnecesidadesmaterialeso no materialesen la medidaenque

esas diferencias las causanlas relacionesde interacción a través de dos tipos de

explotación:a) Explotaciónen la relaciónde cambio,en el sentidodequeenel cambio

entre la partes algunasobtienen (mucho) más que otras; y b) Explotación en la

distribución,en el sentidodequelos cambiosinternos,o seael “intercambio” entrelas

partes,causadopor la interacción,sonmuchomásfavorablesparaunosqueparaotros.

* La dependencia/penetracion.- ParaGaltungla dependenciaadoptala forma de una

penetraciónqueequivaleaunarelacióncausal,en el sentidode quelas causasde lo que

sucedeen un paíso sectorperiféricoseencuentranen el paíso sectorcentral.
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* La fragmentación.-siguifica la separaciónde las sujetos,porqueseconsideraa éstos

como “átomossociales”,o sealos elementoscon los queseconstituyenlos gruposy las

sociedades.

* Lamarginabzacion.-Es unadisposiciónestructuralqueapoyalos nivelessuperiores

de la organizaciónsocial y debilita a los nivelesmásperiféricose inferiores, con lo que

sostienela división vertical del trabajoy las relacionesde dependencia.

* Lasegmentación.-Si la fragmentaciónestablecíaunadivisión entrelos individuos, la

segmentaciónpenetraen el individuoy divide a cadauno en actividadesseparadasen

el tiempo y en el espacio,en “sectores”.Es decir, serefierea las formashorizontalesde
la división del trabajo. La consecuenciade esteúltimo elementoapuntadopor Galtung

esque“la gentetienemenosposibilidaddeentenderla totalidadde la sociedaden la que

participan,y van elaborándoseperfiles de autorrealizaciónmuy asimétricos”.

Esaestructuratotal concebidano comoun medio,sinocomoun fin en sí mismo

conlíevaunaespecializacióny unastécnicasqueenajenan(distribuyendemaneramuy

desigual la creatividad), que penetran(contrarrestanla identidad y la autonomía
generandodependencia),fragmentan(dificultan la cooperaciónseparandoalossujetos),

marginalizan (excluyen cualquier proceso participativo) y segmentan (hacen

incompatiblesla autorrealizacióny la búsquedade un sentidoa la vida). En palabras

de Galtung“la visión total queseobtieneseríala de unaspersonasseparadasentresí,

enajenadasde si mismasy del producto de su trabajo -quizá también de lo que

consumen-,cuyaexistenciasocial se divide en compartimentosrelativamenteestancos

y no integrados,sumidosen estructurasambiguasque les sitúan unasveces en los

escalonessuperioresy enotrasen los inferiores,enalgunasocasionespor encimadeotra

personay en otras por debajo de ella, que viven en múltiples estructurasno sólo

contradictorias,sinoademásseparadasde la naturaleza,conobjetivosimpuestosdesde

fuera,queviven bajo la presiónde crisis personalesy colectivas.Todo estodebetener

el efecto de un rompehielosen la psique humanay, posiblemente,tambiénalguna

consecuenciaparael somahumano” (GALTUNG, 1977: 121).

Perotambiénesasestructurasy la aplicacióndetécnicasfragmentadasconllevan

unaespecializacióny el predominiode unasdisciplinassobreotrasquedesdediversos
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autoresseconsiderancomoefectosno deseadosde la racionalidadeconómica(DOYAL

Y GOUGH, 1994; ILLICH, 1981; MAX-NEEF et al., 1986; HABERMAS, 1987). La

técnicacomoinstrumentopara unarentabilidadde corto plazodeja al descubiertoel

dominio del pensamiento económico sobre otras disciplinas. El conocimiento

compartimentadoimplica el dominio del especialista sobre el no especialista,

desmoronándoseasíla baseconsensualy democráticade la comunicación(HABERMAS,

1987).Esteargumentolo expresaIvan Illih del siguientemodo: “Consideramosel hecho

de que los cuerposde especialistasque hoy dominan la creación, adjudicacióny

satisfacciónde necesidadesconstituyenunnuevotipo decártelo agrupacióndecontrol...

Convierte(n)el Estadomodernoenunacorporacióndeempresasdecontrol, quefacilita
la operación de certificarse sus propias competencias..,el poder democráticoes

subvertidopor la aceptaciónincondicionalde un profesionalismoquetodo lo abraza”

(ILLICH, 1981: 12-18).Es en definitiva el predominiode las necesidadesalienadasde

las quehablabaAgnes Heller (de poder,de posesión,de ambición)y quesuponíande

(actounalimitación de la satisfacciónde las necesidadeshumanas.La lógica del poder

conlíevala toma de decisionesparalos sujetospero sin los sujetos;sin la definición,

diseñoo participaciónde los sujetossobreaquellosobrelo quesedecide.Es la lógica

en la quesemuevela especializaciónquehaciéndoseimprescindibleconstruyesupropia

funciónlegitimadoradel poderatravésdela determinaciónde lasnecesidades,mientras

queel individuo devieneen sujetodependiente.

La técnicas fragmentan y los especialistasdiseñan la orientación de las

necesidadesde los sujetosmuchasvecessin haberllegadoa identificar la dimensiónde

la complejidad de los ámbitosy contextosrealesde los problemas.Ello inclusoa ha

llevadoa distintosautoresa establecercategoríasde lasnecesidadesen función del foco

emisorquelas detectao define.Así, por ejemploes interesantela diferenciaciónde las

necesidadesqueestableceJ. Bradshaw(1972): entrelas necesidadesdefinidaspor los

expertos(necesidadnormativa),las derivadasde los sentimientosde carenciasubjetiva

de los individuos (necesidadexperimentada)y de la necesidadexperimentadapor su

puestaen acción(necesidadexpresada),a lo que habría que añadir las necesidades

comparadasentreformas diferentesde satisfacciónde las necesidadesen función del

lugar o el sector. Sin embargo,como sostieneElizalde “la personaes un ser de

necesidadesmúltiples e interdependientes”(MAX-NEEF et al., 1986). Bajo las

estructurasdela racionalidadeconómicadominanteno pareceposibleconciliaresosdos
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ámbitos,ya quela progresivafragmentaciónde lasnecesidadesenpartescadavez más

pequeñasy desconectadas,hacequeel sujetodependacadavez másdel especialistapara

combinarsusnecesidadesen un todo significativo. Esaambivalencia,resumidapor la

incapacitacióndel ciudadanopor el dominio del especialistay de la técnica solo se

sostienepor la ilusión del progreso(ILLICH, 1981: 21-23).

En consecuencia,la tesisdeGaltungmantienequela maduraciónde la tecnología

occidentalno escondiciónsuficiente,ni siquieranecesariaparaalcanzarla satisfacción

de las necesidadesbásicas.Una nuevaconcepcióndel desarrollo,o si se prefiere la

recuperacióndeldesarrolloen suvertientecualitativa,requierede la superaciónde esos

cinco elementos estructurales verticales y finalistas (explotación,

dependencia/penetración,fragmentación, marginalización y segmentación), y la

sustitución de éstos por sus antónimos de corte horizontal y mediático: equidad,

autonomía,solidaridad, participación e integración. “Lo que debemosexigir a la

tecnología-continúaGaltung-es queproduzcaparala satisfacciónde las necesidades

materialesbásicasdetodos,conservelosequilibriosecológicosfundamentalesy contenga

estructurasquetambiénseancompatiblesconla satisfacciónde lasnecesidadesbásicas

no materialesde todos.Parasatisfacertodo esto, el razonamientono tiene quepartir

de las técnicas;hay quepartir de los fines y conformea éstos,establecerlas técnicas”

(GALTIJNG, 1977: 46).

La alternativaqueofrece Galtung, trasladabletambiéna otros autorescomo
Max-Neef, sonestructurascompatiblescon la satisfacciónde lasnecesidadeshumanas.

Ahora bien, ¿como deben ser esas otras estructuras?.Galtung distingue entre

estructuras alfa50 y estructurasbeta51. Las primeras son incompatiblescon la

satisfacción de las necesidadeshumanassi siguen manteniendouna relación de

dominaciónen la lógica de la racionalidadeconómica(sobrela naturalezay sobre

periferia),las segundasson compatiblesconla satisfacciónde lasnecesidadeshumanas

pero su situaciónde subsidiariedadlas deja, demomento,en estructuraspotenciales.

Alfa se corresponderíaa la organizacióndel Estadomoderno.
5~

Beta esunaestructuraqueconstade muchasunidadesmáspequeñas,queguardanmenosrelacióno que
inclusono la tienenentresi <perocuandola tienen,éstaes mássimétrica),entérminos espacialeso de escala
estaríamoshablandodel ámbitolocal.
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SegúnGaltung“la estructuraalfa generaunapercepciónanalítica,universal,

científica y técnica, en la cual se basa; la estructurabeta puedegenerarel tipo de

percepciónholística y particularistaque se deriva de una mayor proximidad a la

naturalezay de una mayor liberación de la creatividadde la gente en general”

(GALTUNG, 1977: 40). La determinaciónclave de la estructuraalfa es su esencia

antiecológica,mientrasquela señade identificaciónde la estructurabetaessu carácter

autonomista.La gravedadde la determinaciónexclusivistade la estructuraalfa es su

capacidadde reproducirsea si mismay lasnuevaspatologíasqueello conlíeva,esdecir,

es recurrente,ya quelas solucionesdadasa los problemassurgidosbajosu dominación

sebasanen la generaciónde nuevasestructurasalfa, acotandoasí el margende sus

propioslímites,o al menosreproduciendoo trasladandonuevosproblemasaotro lugar,

en otro momento,a otro sector...

FIGURA 111.2.: Esquemasde las Estructurasalfa y beta

ALFA
Cambio desigual
División vertical del trabajo

Vertical < Penetración 1 dependencia
Fragmentación
Marginalización
Segmentación

w.

BETA
Cambio equitativo
División horizontal del trabajo
Autonomía
Solidaridad
Participación
Integración

lb

<->7v

Horizontal
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Si bien, desdelas nuevasteoríasdel desarrollono seproclamaunasustituciónde

un modelo de estructurapor otro, cada uno puede cumplir su propio papel en el

“ecodesarrollo”,y sereconocequela estructuraalfa tienemayor potencia,por sumayor

dimensión, como factor equilibrador a niveles de gandesescalas,y en caso de

problemascon necesidadde intervención global. Más bien el aspectofuerte de la

propuestava en el sentido de estableceruna complementaciónadecuadade las

estructurasalfa y beta,de tal formaqueseacompatibleconla definición de autonomía

(en el sentido que fomentará tanto las estructuras independientescomo las

interdependientes),y con potencialidadparagenerarinvulnerabilidadde la naturaleza

en la relacióndedominaciónde éstapor el hombre.Setrataríade incorporarunidades

beta (creacióny fortalecimientode comunidadesbeta) en unaestructuraalfa paraque

esta última fuera lo más horizontal posible (modificación y debilitamiento de la

estructurasalfa, seentenderíanmáscomoinfraestructurasde apoyoa unaextensared

de estructurasbeta). El problema,como planteaGaltung, escómo puedenintegrarse

estos dos estilos que deben cohabitaren el sistemaposibilitandosu apertura.Las

posibilidadessonmúltiples, pero al menosdebeestablecerseunaestrategiaencaminada

a impulsar esainteracción(que puedeteneruna amplio espectrode combinaciones

alfa/beta)que inclinandola balanzahacia el extremobeta del espectro,comomínimo

contrarresteen alguna medida, por pequeñaque ésta sea, las actualestendencias

favorables al extremo alfa. Galtung aporta diversassugerenciasy ejemplos de

tecnologíasalfa modificadasy de tecnologíasbeta (re)creadas52y tres formas de

integrar los sistemasalfa y beta:

- Funcionalmente:Capacidadde decisión por partede una sociedadde utilizar la

tecnologíaalfa parasolucionardeterminadosproblemasirresolublescontecnologíasbeta;

Y utilización de la tecnologíabeta para resolveraquellos otros problemasque sean

susceptiblesde resolversebajo esasestructuras,sin ser de ningún modomutuamente

excluyentes.

52 Galtung desarrollaun cuadro con diversassugerencias,organizadassectoríalmente,relativa a la

combinaciónalfa/betadetecnología.El citadocuadroy las formasde integraralfa/betapuedenconsultarse
en Galtung(1977: 48-50).
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- En el espacio:Desarrollode los recursospropiosy de la mayor autonomíaposibleen

los ámbitoslocales,y orientaciónde las accionesglobalesa reforzar la reciprocidadde

los esosámbitoslocalesy optimizarla gestiónde los recursos.Evitandoen todo casolas

accionesde colonizaciónde los espacioscentralessobrelos espaciosperiféricos.

- En el tiempo:Permitira los sujetosmayorlibertaddemovimientoentrelos estilosde

vida alfa y beta. Ello podría ir en la misma línea reflexiva de André Gorz en su

propuestade unaSociedaddel tiempo liberadoquepermitiesea los individuosmayor

autonomíaa travésde la liberacióndel trabajo53.

Desdeposicionamientosmuycorrelativosy complementariosa latesisdeGaltung,

proponeMax-Neef lo que denominacomo un nuevoenfoqueparael desarrollo,una

nueva manerade contextualizarel desarrolloparasuperarel sistemacerradoque

representala “racionalidadeconómica”dominante.La opción superadoraqueapunta

Max-Neefparadefinir el estilo de “desarrolloa escalahumana”esunaopciónsistémica

quepartede quelas necesidadeshumanasson el motor del desarrolloy ademáséstas

son múltiples, interdependientesy universales.Son las formas o los medios para

satisfacer(a travésde lo quedenominacomo“satisfactores”)esasnecesidadeshumanas

las quevaríanen funcióndedistintoscontextos(culturales,espaciales,históricos,etc.),

no las necesidadesen sí queson universales,pero ello nos llevaríade súbitoa la teoría

de las necesidadesque veremos más pausadamente.Siguiendo la que podríamos

significar como “estrategiadual” iniciada por Galtung, lo que nos interesaponer de

relieve son los procesossinérgicos~que se deben de reconocery potenciar, para

satisfaceradecuadamentelas necesidadeshumanas,en lo queMax-Neef designacomo

la articulaciónmicro-macro.

53 Al respectover la obradeA. Gorz: “La metamorfosisdeltrabajo”,dondese distingueentreel concepto
de “liberación del trabajo”,del concepto“liberación en el trabajo” <GORZ, 1995>.

54

Adoptamosla definición desinergiaqueestableceMax-Neef: “Sinergiasignifica el comportamientode
un sistemacompleto,que resultaimpredeciblea partir del comportamientode cualesquierade suspartes
tomadasaisladamente.Fueronlos químicoslosprimeroenreconocerlasinergia,cuandodescubrieronquetoda
vez queaislabanun elementode un complejo,o separabanátomoso moléculasde un compuesto,las partes
separadasy sus comportamientossingularesjamás lograbanexplicar el comportamientode todas la partes
asociadas.En estesentidola sinergiaconnotauna formade potenciación,es decir, un procesoen el que la
potenciade loselementosasociadoses mayorque lapotenciasumadade los elementostomadosaisladamente”
<MAX.NEEF et al., t986: 45).
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“Es mediantela generacióndeautodependencia-señalaraMax-Neef-,a travésdel

protagonismoreal de las personasen los distintos espaciosy ámbitos, que pueden

impulsarseprocesosde desarrollocon efectossinérgicosen la satisfacciónde dichas

necesidades”(MAX-NEEF et al., 1986:57). El conceptodeautodependenciatienemucha

correspondenciaconel conceptodeautonomíaquedesarrollaGaltung,seconcibecomo

unafunción de interdependenciahorizontaly en ningún casocomounaaislamientode

partesdel sistema.Si bien, Max-Neefdamayor profundidadal término insistiendoen

los métodos participativosy lo entiende “como un proceso capaz de fomentar la

participación en las decisiones, la creatividad social, la autonomíapolítica, la justa

distribución de la riqueza y la tolerancia frente a la diversidad de identidades, la

autodependencta constituyeun elementodecisivoen la articulación de los sereshumanos

con la naturalezay la tecnología, de lo personalcon lo social, de lo micro con lo macro,

de la autonomíacon la planificacióny de la SociedadCivil con el Estado”55(MAX-NEEF

et al., 1986: 57).

Al igualqueGaltung,Max-Neefabogapor unaimprescindiblecomplementación

recíprocaentre el nivel micro y el nivel macro, es decir una estrategiadual que

necesariamentetiendaadevaluarlo macroy valorizarlo micro. Sin la complementación

entreprocesosglobalesy procesosmicro-espacialesque permitanel desarrollode las

potencialidadesde estosúltimos, persistirála absorciónde lo local por lo global, de lo

micro por la macro,del sujetopor el objeto.La complementariedadrecíprocaentrelo

macroy lo micro (vertical)soloesfactiblesi seestimulala complementariedadrecíproca

entre los diversos micro-espacios(horizontal). Desdeesa perspectivaningún Nuevo

OrdenEconómicoInternacionalpodráser seguroy armónicosi no estásustentadoen

la reformulaciónestructuralde unadensared de NuevosOrdenesEconómicosLocales

(MAX-NIEEF et al., 1986).

DesdeesaperspectivaMax-Neefponeespecialatenciónen la articulaciónentre

niveles organizativos56e institucionalesy aplica la relación sinérgicaa éstos en el

La distinciónen cursivase debea los propiosautores.
56

A este respectoy desdela Sociologíade las Organizacioneses interesantetambién la perspectiva
específicaaportadapor Ch. Perrow(1992). Perrowmantienequelas organizacionessonel fenómenoclavede
nuestro tiempo, convirtiendoen variablesdependientesa la economía,la tecnología, la polftica... El hilo
argumentalestablececomo las grandesorganizacioneshanabsorbidoa la sociedad,han convertidoa las
organizacionesensustitutosdela sociedada travésde la dependenciasalarial,las externalidadesambientales
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sentidodequeningunodelos nivelesorganizativoso institucionales(internacionales,del

Estadoo de la SociedadCivil) puedeconvertirseen el agentecentral ni imponer su

cosmologíaa las partesni al conjunto . La interaccióndialécticaen las relacionesde

poder debenorientarsedesdesu sentidovertical jerárquicoa un sentidohorizontal.

Max-Neef expresagran parte del pensamientoeco-humanistaen su filosofía de la

“democracia de la cotidianeidad”57 como superaciónde la “democracia política”:

“...solo rescatandola dimensión <<molecular>> de lo social (micro-organizaciones,

espacioslocales,relacionesa EscalaHumana)tiene sentidopensarlas víasposiblesde

un ordenpolíticosustentadoenunaculturademocrática”(MAX-NEEF et al., 1986: 17).

Bajo esossupuestosel Estado(nivel macro)debeasumirunpapelestimuladorde

procesossinérgicosa partir de los espacioslocalesy laspequeñasorganizaciones,pero

con estrategiasdeconglomerarel sistemasocialde tal maneraqueel reforzamientode

lo micro no atenteen ningún casocontrala multiplicidady diversidadquesepretende

reforzar. “El rol del Estadoy de las políticaspúblicasdebeincluir -manifestaráMax-

Neef- la tareamedularde detectarestosembriones,reforzarlosy promoversu fuerza

multiplicadora(serefierea lasmicro organizacionessociales).Es, por lo demás,enlos

espacios locales donde las personasse juegan la primera y última instanciaen la

satisfacciónde las necesidadeshumanas”(MAX-NEEF et al., 1986: 61). Si bien la

autodependenciasolo seráposible en la capacidadrelacionaly comunicacionalde las
micro-organizaciones,puestoquela autodependenciaseconcibecomo un procesode

desarrolloque se construyea través de distintos niveles de constelacionesde redes

societarias.

y sociales(costessociales)y laburocraciaindustrial. La disolucióndelasociedadenlas grandesorganizaciones
requiereuna “desconstrucción”de la sociedadque discurriendogradualy pacíficamentedesdelas grandes
organizacionesde empleadoshastapequeñasorganizacionesautónomasy grupos informalesestablezcaun
fuerte sistemareguladora nivel local y nacionalpara prevenir la explotaciónlaboral y las externalidades
provocadaspor esemodelo.

57

Como nuevo orden basadoen la articulación de la democraciapolítica y la democraciasocial que
supongaunadesconcentracióneconómica,unadescentralizaciónpolítica,el fortalecimientodelas instituciones
auténticamentedemocráticasy autonomíacrecientede los movimientossocialesemergentes(MAX-NEEF et
al., 1986>.
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Precisamenteson las redessocialeslo queMax-Neef concibecomo recursosno

convencionales58queel Estadoy otros agentesexternospuedenayudara promocionar

el desarrollo de sus potencialidades.Mientras los recursosconvencionalesque se

encuadranen la órbita de la “racionalidadeconómica”seextinguenen la medidaque

seconsumen,los recursosno convencionalessemalogransólo en la medidaqueno se

desarrollan.Es en esteaspectodondese puedeidentificar el sentidooperativode la

complementariedaden la articulación macro-micro,en la medidaque sebusqueun

equilibrio entrela gestiónde los recursosconvencionalesy la gestiónde los recursosno

convencionales.En esadirecciónMax-Neef y suscolaboradoresrealizanuna seriede

propuestasy exponenunaseriede casosilustrativosen distintospaíses59queproyectan

y apoyanla fundamentaciónde la nuevateoríadel desarrollo.En nuestrocasosetrata

de detectarlas experienciase iniciativas que se inscribenbajo estossupuestosen el

ámbito deestudioescogido(el municipio deMadrid), por tantoen un contextodegran

ciudadcon pretensionesdeglobalidad,y establecerel gradode complementaciónentre

el nivel micro-macro,alfa-betaquesepuedaestargenerando.

3.4. Sostenibilidadvenusdesarrollosostenible

En la décadade los añosochentaseproduceunainflexión en la percepcióny

análisis de la problemáticaambiental.La constatacióny la profundizaciónde los

problemasambientalesglobales(cambioclimático-efectoinvernaderoy extensióndela

desertización-,disminución de la capade ozono, incertidumbresobre los residuos

nucleares,lluvias ácidas,etc.) y susefectosobjetivosy subjetivossobrela pérdidade

calidad ambientalen territorios concretos(escasezy pérdidade calidad del agua,

deforestación,contaminaciónatmosférica,contaminaciónacústica,etc.),hancontribuido
de forma decisivaa la aceptacióngeneralizadade la presenciade unaauténticacrisis

ambiental.El impactoambientaldel modelosocial de crecimientoimperante,ligado

58Max-Neefestableceun listadoderecursosno convencionalescomo:concienciasocial;culturaorganizativa
y capacidadde gestión;creatividadpopular; energíasolidariay capacidadde ayudamutua; calificacióny
entrenamientoofrecido por institucionesde apoyo; capacidadde dedicacióny entregade agentesexternos
(MAX-NEEF et al., 1986:77)

5,

Estaspropuestasy ejemplosilustrativosse puedenconsultarenla op. cit. (MAX-NEEF et al., 1986:78-
86).
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irremediablementea una produccióny consumocontinuado,no puedeya ocultarse.

Ello tienesuspropiasconsecuenciassobrelos valores,lasculturasy lascorrientes

de pensamiento,y suponeun mutuo aproximarseentre las cienciasnaturalesy las

cienciassociales.Ya no se puedenobviar los efectosque las estructurasy modelos

socialestienensobrelos ecosistemas,igualmentetampocosepuedenolvidarlas leyesque

rigen los ecosistemas.Apareceuna irrevocablerelaciónentreel subsistemaeconómico

y el sistemaecológico.

Esa relación se ha plasmadoen la construcción de la idea de “desarrollo

sostenible” donde el conceptode “sostenibilidad” proclamala dependenciade los

sistemassocialessobrela forma en quesus componentesseabastecende los recursos

naturalesy se desprendende los residuos,así como de su capacidadde mantenersu

existenciasin menoscabodela calidadde la misma.Estosignifica unaimpregnaciónde

los factoresambientalespor partedel sistemasocial en la medidaque a ésteúlthno le

correspondela organizacióny mantenimientodel medioambiente.Dehechosehapuesto

en evidenciala estrecharelaciónentrela estructurasocial y la crisis ambiental.La

tendenciahacíauna extremapolarizaciónsocial, entreabundanciay pobreza,lleva

aparejado,por un lado, la detracciónde recursospor sobreestímulosdeconsumode los

afortunadosdel plantea; Y por otro, la devastaciónde recursospor la privación de

medios y estrategiasde accesoa la alimentaciónde los pobresde la tierra. De esos

nuevosescenariossurgennuevosinterrogantes:“Si la destrucciónecológicaseproduce

cuandola gente tiene demasiadoo muy poco, debemospreguntarnos.¿Quénivel de

consumopuedesoportarla Tierra?¿Cuándodejade contribuir de maneraapreciable

el tenermása la satisfacciónhumana?”(DURNING, 1991. p. 244).

Si bien la ideade sostenibilidadda pie a diferentesinterpretacionesdel cambio

socialenciernes.El nuevodilemaqueseplanteaen la relaciónentrela economía,como

cienciadominante,y la naturaleza,comosistemadominadopor el hombre,essi la crisis

ecológicapuedereconducirsedesdeel paradigmade la ‘racionalidadeconómica”, o si

por el contrario, la permanenciahumanasobre el planetase encuentracuestionada

inclusobajo un modelode crecimientomáscontroladoy atenuado.Expresadode otra
manera,o bienpodemosconsideraral medioambientecomovariabledependientede la

economía,o por el contrariola economíapuedeser consideradacomouna partedel

74



medioambiente.

Orígenesdel concepto “desarrollo sostenible”

Las primerasconstatacionesde la crisis ecológicaa nivel planetariofueron

puestas en evidencia desdeel interés de distintas organizacionese instituciones

vinculadasa los problemasdel desarrolloy el medioambientea principiosde la década

de los años setenta.El primer informe del Club de Roma preparadopor Meadows

(1972) anuncia “los limites delcrecimiento”,y muypoco despuésen la primerareunión

del consejodeadministracióndel PNUMA~ de 1973 fueformuladopor MauriceStrong

el conceptode “ecodesarrollo”como alternativaa los limites del crecimientosostenido

(RIiECHMANN, 1995a). Ese mismo concepto fue propuesto y aceptado en las

resolucionesde la conferenciade Cocoyoc (1974) por IgnasySachsquele confirió un

mayor contenido a través de dos principios básicos: el de solidaridadsincrónica

(interterritorial) y el desolidaridaddiacrónica(intergeneracional)(GALTUNG, 1977).

El potencialalternativodel concepto“ecodesarrollo”y eltérminomismofue activamente

desaprobadopor la diplomacianorteamericanalo quesupusoun desplazamientode las

cuestionesmedioambientalesdesdelas institucionesespecializadasen la conservacióndel

medio natural hacia otras relacionadasmásdirectamentecon la gestión económica

(NAREDO, 1995 y 1996).Resultadode eseproceso,envistasde la imposibilidaddedar
la espaldaa la crisisecológica,es el conceptode “desarrollosostenible”,másasumible

por la economíaconvencionales finalmenteconsagradopor el denominadoinforme

Brundtland (1987). El informe Brundtland adopta la definición de “desarrollo

sostenible”establecidopor la ComisiónMundial parael MedioAmbientey el Desarrollo

(CNIJMAD): “El desarrollososteniblees el desarrolloquesatisfacelas necesidadesde

la generaciónpresentesin comprometerla capacidadde las generacionesfuturaspara

satisfacersus propias necesidades.Encierra en sí dos conceptosfundamentales:el

conceptode < <necesidades>>, enparticularlasnecesidadesesencialesdelos pobres,

a lasquesedeberíaotorgarprioridadpreponderante;La ideade limitacionesimpuestas

por el estadode la tecnologíay la organizaciónsocial entrela capacidaddel medio

PNUMA: Programade las NacionesUnidasparael Medio Ambiente.
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ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras” (INFORME

BRUNDTLAND, 1987: 67). Posteriormentela Cumbrede la Tierra, celebradaenRío

de Janeiroen 1992 otorgounadifusión al conceptoquele ha impulsadohastaser un

referenteimprescindibleencualquierdiscursosobrela relaciónentredesarrolloy medio

ambiente.

Sinembargola definicióndelconceptodelinformeBrundtlandlejosdeestablecer

las estructurassocialesy políticasnecesarias,y másqueidentificar criteriosoperativos

y establecerestrategias,abreinterrogantes.La ambigñedadrespectode lo queson las

necesidadesbásicasy decomosesatisfacenhacequeel conceptodedesarrollosostenible

no esteexento de crfticas61 y haya suscitadouna fuerte controversiaa la hora de

interpretarel sentidode la propiaesenciade la sostenibilidad,lo quetambiénengran

medidaa contribuido a un continuadoenriquecimientodel concepto.Peroantesde

reseñarel gruesode las interpretacionessobreel conceptode “desarrollosostenible”nos

parececonvenientedarun mínimorepasoa losfundamentosbásicosde la sostenibilidad.

Fundamentosde la sostenibilidad

Es indispensableincluir en primer lugar, básicamente,el razonamientode dos

autoresque han explicado los fundamentosde la sostenibilidadcon la intención

desarrollarsupotencialoperatividaddesdela perspectivaque viene a considerara la

economíacomounapartede la ecología.Setrata deHermanE. Daly (1993) y Michael

Jacobs(1996). En ambosautoresse puedeidentificar como un punto de partida el

establecimientode las tres funcioneseconómicasde la biosferao del medioambiente:

~~El sentidocritico de la ideade desarrollosostenibleconstruidaenel informe Brundtlandha sido puesto

en tela dejuicio al no explicitar la incompatibilidadentrecrecimientoy sosteníbilidad,o lo quees lo mismo
al confundirseel términodesarrolloconel términocrecimientoquehasignificadounmantenimientodela idea
de crecimiento“sostenible”. Así entreotros, Naredo<1990) mantieneque el desarrollososteniblelo que
realmenteintentaes “hacer sostenibleel desarrolloeconómicocorriente”,En esamismalíneaMartínezAher
(1992) afirma queel crecimientoeconómicoimplícito enel Informe Brundtland“puedellevar a infravalorar
las necesidadesfuturasy a unamayor degradaciónambiental”,justo lo contrariode su enunciado.Estevan
(1995a)añadequeesunaapuestapor la adaptaciónde los problemasambientalesal modeloglobal neoliberal
enningúncasoproclive a la redistribuciónde la riqueza(solidaridaddiacrónica),Norgaard(1994) señalala
imposibilidaddedefinir la operatividaddeldesarrollosostenibledesdedela lógicadelamodernidad,mientras
queDe la Court <1990)criticala omisión de las contradiccionessocialesquegenerael sistemaindustrialy que
incidendirectamentesobrela crisis ecológica.
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1) La biosferanosproporcionalos recursos,las fuentesenergéticasy lasmateriasprimas

queseempleanparala satisfacciónde las necesidadeshumanas.Losrecursosnaturales

son de muy distinta condición. Podemosdistinguir entre recursos que se agotan

directamentesegún se usan (recursosno renovables,como los combustiblesfósiles),

recursosque se reproducenmedianteprocesosde regeneracióne incluso reciclado

(recursosrenovables),y recursoscontinuose inagotablesqueofrecenfuentesdeenergía

cuyadisponibilidadno se ve afectadapor la actividadhumana.

2) Unasegundafunciónesla asimilaciónde los residuosquesiempredeunaforma o de

otra, tengansu origen en fuentesde energíanaturaleso artificiales, retornana la

naturaleza.Los residuosqueel medioambienteseaincapazde absorberseránsiempre

motivo de contaminaciónen diversasformasy seránsiempreun problemano resuelto.

3) La tercerafunción de la biosferaes la consideraciónde éstacomo soporteparala

vida. Es decir, es la fuenteesencialde la vida y hábitatparalas especiesvivas. Una

consideraciónmásampliade este aspectoes lo queJacobsdenominacomo servicios

medioambientales,queen definitiva se refieren a la biosferaentendidacomoespacio-

esenciade la calidadambiental.

Los tres tipos de funciones de la biosfera están rigurosamente

interrelaccionadas62a travésde las dos primerasleyes de la termodinámica.Como

señalaJacobs“estasinterconexionesno son simplementeunademostracióngeneralde

la <<totalidad>> de la biosfera, aunqueesta lección es muy importante.Son,

además,un aspectocrucial de la relación entreel medio ambientey la economía”

(JACOBS,1996: 58). Lasleyesde la termodinámicarepresentanel apartadode la física

queestablecenlasnormasquegobiernanel comportamientometamórficode la materia

y la energía.La primerley de la termodinámicao principio de conservaciónde la energía

estableceque la materiay la energía ni se crean, ni se destruyen,tan sólo se

transforman.En términosde las funcionesdel medioambiente,respectodel usode los

recursos,significa quela actividadhumana(económica)sobrelos recursoslo quehace

62 Es evidente, por ejemplo, que el agotamientode los recursosrenovablespuedeestar relacionado

directamenteconel agotamientode los recursosno renovables<deforestaciónpor efectodelas lluvias ácidas
o por la desertización),que a su vez esta incidiendo en una disminuciónde los “servicios ecosistémicos”
<pérdidadecalidad de ambientalquepuedetenersusefectossobrela saludy por tanto llevarnosclaramente
a una pérdidade calidadde Vida).
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esconvertirlosenresiduos.Iguahnentela energíautilizadaen el procesoeconómicotiene

que terminar como output en forma de calor no utilizable. La unidad de materiao

energíaque entraen el sistemade producciónirremediablementetiene que salir en

forma de unidadde residuo(materia)o energía(calor). Las funcioneseconómicasdel
medio ambientereferentesal uso de los recursosse muestrancomo una relación

cuantitativa:A másrecursosutilizados,másresiduostienenqueser asimiladospor el

ecosistema.Por tanto, el agotamientode recursosy la contaminaciónson las dos

vertientesdel mismo problema.

La segundaley de termodinámicao principio de la entropíaofrecela dimensión

cualitativa del problemaambiental en ese aspectoesencialque es la asimilaciónde

residuosprovenientesdel uso de los recursos.Segúnesteprincipio la materiay la

energíasedegradancontinuaeirrevocablementedesdeun estadodisponiblea un estado

de no disponibilidad, o de una forma ordenadaa una forma de desorden,

independientementede queseautilizadao no. Cuandodecimosde recursosen estado

natural,o cuyouso no supongaproblemasen la asimilacióndel ecosistema,estaremos

refiriendoa un estadodebajaentropía.Porel contrariocuandoseconstatala existencia

de una alto grado de residuosque el ecosistemaes incapazde asimilar y regenerar

(materialesdispersosy energíadisipada)se incrementael “desorden”, es decir, se

produce una alta entropíaque tambiénsignifica una decrecientedisponibilidad de

materiay energía.

La entropíaes una expresióndel desordeny éste presentauna tendenciaa

incrementarseen los sistemascerrados.El sistemaeconómicocontemporáneode la

‘‘racionalidad económica’’ es un sistemacerradode alta entropíaque introduceuna

cantidadcrecientede unidadesdematerialy de unidadesdecalor no asimilablespor la

biosfera. El principio de la entropíadisponequemientrasno hayaflujos externosde

energíala entropíasiempreseincrementa.Así mientrasel sistemaeconómicoes un

circuito cerrado(el flujo de materiay energíacircula por el subsistemaeconómico

global,y esreintegradoal ecosistemaglobalen formade residuosy decalor),la biosfera

es un sistema cerrado en materiales,pero abierto en energía, que recibe un

ininterrumpidoflujo de energíaprocedentedel Sol, y esprecisamenteesteaporteel que

permitela tercerafunciónde la biosfera(comosoportede la vida). De acuerdoconesto

último, el actualsistemaeconómicotendríaqueestablecerunarelaciónde reciprocidad
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con el ecosistemaque en términos generalesviene a significar una reconversióndel

actual “sistemaeconómico”quedeberíadirigirse hacíauna“economíade los sistemas

abiertos”(NAREDO, 1995),queimpliqueunadecrecienteutilizaciónde los recursosno

renovablesy una crecienteutilización de los flujos energéticosexógenosa la biosfera

(energíasolar).

Precisamentecuando hablamos de la sostenibilidad nos referimos a la

perdurabilidadde los sistemasfísicos queson soportede la actividadhumanay a las

funcionesqueencaminadasadecuadamentelo hacenposible.La infinita perdurabilidad

o sostenibilidadde talessistemasdependeráde la posibilidadquetienendeabastecerse

de recursosy de deshacersede residuos,así como de su capacidadparacontrolar las

pérdidasde calidad(tantointernacomo “ambiental”) queafectana su funcionamiento

(NAREDO, 1996).La organizaciónsocial dependede los recursosnaturalesy éstosson

por tantoun problemade organizaciónsocial. Los recursosnaturalesson en definitiva

el soportede la actividadhumana,pero tienenunacapacidadlimitada decargao una

~~capacidadde sustentación,63~ “Para cada elemento -en palabrade Jacobs-de la

capacidadmedioambiental-paracadarecurso,paracadadescargade residuosen el

medioambiente-puedeidentificarseun nivel máximo de stock o de flujo, másallá del

cualesacapacidadempiezaadecaer.Paraunaeconomíaqueapuntea la sostenibilidad,

estosmáximos vienena ser efectivamenterestricciones,si la actividadeconómicalos

sobrepasa,ya no se logra la sostenibilidad” (JACOBS,1996: 183).

~ La definición de la Capacidadde Sustentación,recogidapor MartínezAher, es la siguiente:Capacidad
desustentacióndeun territorio concretosignifica el máximode poblaciónde unaespeciedada,quepuedeser
mantenidode maneraindefinida,sin que se produzcaunadegradaciónen la basede los recursosquepueda
significa unareduccióndela poblaciónen el futuro <MARTÍNEZ ALIER, 1992)
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FIGURA 111.3.: IMPACTOS AMBIENTALES Y LA FRONTERA DE

SOSTENIBILIDAD

Fuente:MichaelJacobs(1996: 184)

En el diagramaquerefleja la figura de impactosambientalesy la frontera de

sostenibilidad,elaboradopor Jacobs(figura 111.3.), seponerelieve como la economía

sosteniblees aquellacuyo círculo de “impacto ambiental” quedadentrode la frontera

de sostenibilidad.“Aquí la actividadeconómicaestádentrode los limites de lo quela

biosfera puede tolerar, sin perjudicar los interesesde las generacionesfuturas”

(JACOBS, 1996: 184).

ComoapuntaMartínezMier apareceunaincertidumbresobreel funcionamiento

de los sistemasecológicosque impide radicalmentela aplicación del análisis de las
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“externalidades”~(MARTÍNEZ ALIER, 1992). Dado que el sistema económico es

entrópico y tiene una traduccióndirecta en efectosnegativospara la pervivencia

humana,en el planetasurgeel interrogantede si es posibledar valor a talesefectos.

Precisamentelo fundamentalde las divergenciasentreenfoquessevienena centraren

esto.

DesdeconsideracionesdepartidasemejantesHermanE. Daly ha proclamadola

necesidadde un sistemaeconómicoabiertode estadoestacionario,de tal forma quela

satisfacciónde las necesidadesbásicasde unapoblaciónconstanteseríamantenidopor
un flujo estacionarioo decrecientede materiay energíaquefuera compatiblecon la

capacidadde sustentacióno capacidadde cargade la biosfera, para lo que sería

necesarioun cambiode la organizaciónsocial (DALY, 1989). Paraqueello seaposible

Daly proponeunatraducciónde la sostenibilidadenprincipios operativosdel desarrollo

sosteniblecon capacidadparaestablecercriterios cualitativosde mediciónM sobre la

funcionamientodel mismo. Para ello es preciso establecerobjetivosapropiadosque

definanla sostenibilidady hay queestablecercriterios de evaluaciónparadeterminar

si nos acercamoso si por el contrarionos distanciamosde esasmetas.

SegúnDaly, enprimer lugar,parala gestióndelos recursosrenovableshay dos

principiosbásicosdedesarrollosostenible:Porunaparte,queel nivel deexplotaciónde

los recursosno excedala capacidaddel nivel de regeneraciónnaturalde los ecosistemas

(rendimientosostenido).De otro lado, quelos nivelesde emisiónde residuosno exceda

o seanequivalentea lascapacidadesdeasimilaciónnaturalpor partede los ecosistemas

receptoresde dichos residuos.Las capacidadesde regeneracióno reposicióny de

asimilación o absorción deben considerarsecapital natural, y el fracaso en el

mantenimientodedichascapacidadesdebeconsiderarseconsumodecapitaly, portanto,

no sostenible(DALY, 1993).Respectoa los recursosno renovablesseránutilizadosa un

ritmo en el que la cantidad de residuosque generenpuedanser absorbidospor la

naturalezay solo duranteel períodoimprescindiblede esperapara que puedanser

“La palabra<<externalidad>>describeel trasladode costessocialesinciertosaotros grupossociales
(ya sean <<extranjeros>>o no) o a las generacionesfuturas(MARTIN?EZ ALIER, 1992). En realidad
MartínezAher se refiere a externalidadesnegativasquesegúnJacobs(1996) a medida queaumentanson
acumujativase interactúanentresi.

Paraunainteresanteampliaciónsobrelos principiosde Daly esrecomendablela consultade la reflexión
realizadapor JorgeRiechmann(1995a).
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sustituidospor recursosalternativos:renovablese inagotables.

En segundolugar, la mejora de la calidad de vida puede desvincularsedel

crecimientoeconómicoa travésdel desarrolloconsideradocomola optimizaciónde la

eficiencia ambientaly social.En estesentidono essolo necesariala ecologizaciónde la

economíasino quetambiénes importanteunavinculaciónde la economíaa la política

comoúnicaforma deestablecercriteriosdeequidady dedistribuciónqueredujeranlos

fuertesdesequilibriosinterterritorialesqueson consideradoscomoun elementode alta

entropía, tan culpable de la insostenibilidadambiental como la de una versión

estrictamenteeconómica.

Sibiencomoseapuntabaanteriormentelasestrategiasparaafrontar laprofunda

crisis ecológica difieren sensiblementepudiéndosedistinguir entre las múltiples

interpretacionesde la sostenibilidaddos grandesenfoques,queen todo casono siempre

se interpretan en su estadopuro, como enfoquestotalmenteenfrentados,más al

contrariodesdeel puntode vistateórico sebuscauna,ciertacomplementariedadentre

amboscomoveremosseguidamente.

Dosgrandesenfoquesen tomoal conceptode desarrollo sostenible

La constataciónde la extensión de la crisis ecológica es motivo de una

preocupacióncrecienteentreinstitucionesresponsablesdepolíticaseconómicas,y no solo

por los efectosnegativosquesederivandel mododeproducciónparaconla calidadde

vida, sino tambiénporqueestosefectosson realmentela comprobaciónque viene a

cuestionarla propiapervivenciade estemodelobasadoenla “racionalidadeconómica”

Desdeámbitosecomarxistassehapuestoenevidencialo queO’Connorhadenominado

como “la segundacontradiccióndel capital” (O’Connor, 1991), es decir de comoel

agotamientode algunosrecursosy los altos nivelesde contaminaciónderivadosde la

produccióncrecientede desechos,hanreducidola dotaciónrelativade valoresde uso

naturales,elevandosusprecios,e incrementandolos costosde produccióndel capital

(LEFF, 1986). Si bien, aceptandoque no es adecuadohablar de preciosen el medio

ambiente,al no ser motivo de la incorporación de externalidadesnegativascomo
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estipulanlos economistasde la ecología(ALIER y SCHLUiPMANN, 1992),si podemos

hablardeun gravedeteriorode las condicionesparala reproducciónde las actividades

económicasen el modelo actual.Precisamentedel intento de conciliaciónentreambas

preocupaciones-pervivenciade la biosferacomosoportede la vida sobreel planeta,por

un lado, y la continuidaddel modelodecrecimientoaunquedisminuyendoel deterioro

de la basede los recursosnaturales,por otro- sederivalo queseha dadoen llamar el

enfoquedela economíaambientaly quealgunosprefierendenominarcomosostenibilidad

débil (NORTON, 1992),adjetivandoel propioobjetodeatención(la sostenibilidad).De

acuerdoconesosautoreshemosoptadopor denominarsostenibilidaddébil aaquellaque

aborda el tema desde la perspectivamonetariapropia de la economíaclásica y

sostenibilidadfuerte la que adoptala perspectivafísica propia de las cienciasde la

naturaleza(NAREDO y RUEDA, 1996).

* El enfoque de la SostenibilidadDébil o de la EconomíaAmbiental.- Tras la

“revolución neoclásica”de finalesdel siglo XIX la economíaortodoxaseencaminapor

unos derroterosque culminan en una clara ruptura con las leyes que rigen la

naturaleza.ConWalrasy sus“ElementosdeEconomíaPolítica Pura” seconsagrala idea

deque“Producto”eslo mismoque“Riqueza” de tal maneraquelos recursosnaturales,

queseconsiderancomoyacimientosinagotables,quedanexcluidosde los inventariosde

bieneseconómicos.Laeconomíaortodoxadefinalesdel sigloXX seveobligadaarevisar

esospostuladosen su versiónpura antela realidadde la gravecrisis ambientaly las

afeccionesque éstatiene sobre el propio sistemaproductivo. Destacadosanalistas

vinculadosconlasgrandescorporacioneseconómicas(PEARCE,1989) establecencomo

necesidadprimordial acoger la idea de “desarrollo sostenible”como estrategiapara

frenarunade lascausasdirectasquellevana los ritmos decrecientesde la rentabilidad

de lasactividadeseconómicas.Se empiezaa contemplartambiénla ideade “desarrollo

socialmentesostenible”,comoampliacióndel primero, debidoa la estrechavinculación

queseconstataentrelos fenómenosde crisis ambiental(insostenibilidad)y los procesos

decrisissocial (dualizaciónsocialdel sistemaurbanoindustrialqueconlíevafenómenos

de ingobernabilidad).

Si bien, la denominadaEconomía Ambiental no abandonalos postulados

neoclásicos,0pta eso sí, por la incorporación del medio ambientecomo variable
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dependiente,comofactordecorrección.Másquedeuna “ecologizacióndela economía”

sepretendeuna“economizaciónde la ecología”queseacapazde incorporarlos factores

ambientalesen términosde costes,dandovaloresmonetariosa los recursosnaturalesen

el cálculocontable.Desdeestaperspectivaesel propiocrecimientoeconómico,aplicando

correctamentelascapacidadesde inversiónimplícitasensusmecanismos,el quecuenta

con los suficientesrecursoscomoparapoderestablecersolucionesa la crisis ecológica.

En un primermomentoseconsideraqueel mercadolibre escapazde regularla

actividadeconómica,perono asílos denominados“bieneslibres”, quepor no serbienes

intercambiableslas leyesdel mercadolos ha ignorado(BERMEJO,1995a).Esto puede

solucionarsedesde la perspectiva económicaclásica. La propuestaconsistirá en

“internalizar” los efectosexternosmedioambientales(“externalidades”),considerando

a éstoscomocostes,y por lo tantoseles suponesu capacidaddedarvaloresmonetarios
a los impactosambientalesparapoderasí incorporarlosa la lógica de la competitividad

del mercado.

Desdeesepostuladobásico se desarrollandistintos argumentosquese pueden

considerarcomocaracterísticasde laspropuestas(a vecesconposicionesmatizadas)de

la economíaambientalt

- La economíaambiental parte del principio de que todo “efecto externo” y, por

extensión,todo recursoutilizable puederecibir un precio económicamentejustificado

(internalizarse),y ello puede producirseevolutivamenteen función del desarrollo

tecnológicoy del crecimientoeconómico. Desdeahí se desarrollalo que podríamos

considerarla posiciónmásmaximalistarepresentadapor el premionobelCoase(1981),

quienvieneaplantearla plenaprivatización(paraqueun bien tengavalor demercado

esnecesarioqueseavalorable,apropiablee intercambiable)de los recursosy derechos

ambientales(a travésdelos denominadasecotasase impuestosambientales),convencido

de quesuspropietarioslos intercambiaranen el mercadoa preciosestipuladospor la

libre competencia,lo queredundaráfinalmenteen un efectoautoreguladorrespectoa

las agresionesal medioambiente.

- Lasostenibilidadsepuedealcanzaratravésdeunaestrategiaadecuadade “inversión”

(SOLOW, 1992). El propio sistemade crecimientoeconómicoproducirálos recursos
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financieros suficientes que permitan afrontar los costes de las externalidades

ambientales.Ello significa quela degradacióno agotamientode determinadosrecursos

naturalespuedesercompensadaa travésde la creacióndenuevosrecursoso por medio

de la renovaciónu optimizaciónde la utilizaciónde los recursosdisponibles,paralo que

hayqueasignarpreciosadaptadosdetodoslos recursosnaturalesy a todoslos impactos

externosactualmenteno contabilizados(PEARCE, 1989).

- El argumentoprecedentelleva a un segundoque Georgescu-Roetgen(1989) ha

denominadocomo la teoría de la “sustituibilidad ilimitada” que resuelveque el

agotamientode los recursosno suponenun problemainsalvable,ya quela evoluciónde

la ciencia muestra una capacidad para establecer ritmos en función de los

requerimientosdel sistemaproductivo y la elevaciónde los precios de los recursos

escasos. Se puede ir, por tanto, progresivamentesustituyendo unos recursos

crecientementecarospor otros recursosalternativos.

- En todocasoen la medidaqueunrecursomuestresíntomasdeagotamientosuprecio

tenderáa elevarsepaulatinamente,debidoa lo cuál su esperanzadevida se aplazará

hastaquedeje de tenerunacapacidadde rendimientoeconómicoy seasustituidopor

otrorecurso,lo queimplicaríaen consecuenciaunainfinita perdurabilidad.

- Por último, desdeel punto de vista de la tendenciaa la dualidadsocial y como

problemaque esvinculadoa los criteriosde “desarrollosostenible”,la estrategiade la

economíaambientalvuelvea insistiren la necesidadde uncrecimientoquepermitiendo

el accesoaestadiosde sostenibilidadllevaaparejadosunaredistribuciónde las riquezas

generadasqueen todo casosesitúanen un futuro imprecisoy solo en la medidaqueel

sistemase aproxime a esos criterios de sostenibilidad.Mientras, se reforzaránlas

condicionesdedesigualdadenla medidaquelasdificultadesde accesoabienescadavez

másescasosvendríandeterminadaspor el mayor preciode esosrecursos.

* El enfoquede la sostenibilidad fuerte o economíaecológica.- La economíaecológica

enfrentala problemáticade la gestión de los recursosy de la biosferadesdeuna

perspectivateórica sustancialmentedistinta a como lo hace la economíaambiental,

independientementede quecadauno de estosgrandesenfoquesrecojaaportacionesde

su oponente. La perspectiva de la “sostenibilidad fuerte” asume en todas sus
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consecuenciasel principio de la entropíay viene a enfatizarla incompatibilidadentre

el crecimientoeconómicoy la sostenibilidad.Cadauno de estosconceptos“se refieren

a niveles de abstraccióny sistemasde razonamientosdiferentes: las nocionesde

crecimiento (y de desarrollo) económicoencuentransu definición en los agregados

monetarioshomogéneosde <<producción>> y sus derivadosque segregala idea

usualde sistemaeconómico,mientrasquela preocupaciónpor la sostenibilidadrecae

sobre procesosfísicos singularesy heterogéneos”,afirmaráNaredo(NAREDO, 1996:

24). Esdecir, esclavizadapor suesencia“la racionalidadeconómica”esunaracionalidad

separada,sin perspectivaposibley sin informaciónasimilablesobrelas leyesquerigen

el mundode lo físico quepretendedominar.El mundode lo físico tienesuslímites que

le impiden crecer indefinidamentepor mucho que un subsistemaeconómico, y en

función de su organizaciónsocial, seempeñe.Si esasíesesubsistemaeconómico,por

definición cerrado,estaráprovocandounosaltosnivelesdeentropíaconalgúnlímite de

toleranciade la biosfera.

“El resultadode todo esto -en expresión de J.M. Naredo- es la obligada

convivenciade dos enfoquesde lo económicoquepretendenocuparsedelentornofísico-

natural desdedos formas diferentes de ver la naturaleza:una desdela idea de

<<medio ambiente>>y otra desdela noción de <<biosfera>>.El primero de

estosenfoques,quepodríamoscalificar de analftico-parcelario,encuantoal método,y

de individual-competitivo,atendiendoa su filosofía, partede la ideade mercadopara

orientar la gestión del medio ambiente.El segundoque podríamosidentificar como

sistémico, en cuanto a método, y global-cooperativo,en su filosofía, considerala

naturalezacomoun conjunto ordenadode ecosistemascuyo funcionamientohay que

conocerparabien orientarla gestión(y <<el mercado>>)“ (NAREDO, 1995: 40).

El argumentocentraldela economíaecológicaserefierea la imposibilidaddedar

un valor crematísticoa la externalidadesgeneradaspor los procesosde alta entropía.
Tantolos efectosde los impactosambientales,comotambiénlos efectosderivadosde las

políticasen favor del medio ambientetienenuna proyeccióna largo plazo y son de

consecuenciasmuy heterogéneas,lo que imposibilita de facto el establecimientode

valoracionesmonetarias.A ello ademáshay que añadir las múltiples externalidades

desconocidasactualmente,y las que tienenun caráctersocial que acompañana los

efectosde impactoambiental.MartínezAher (1992,1993)esunode los autoresquemás
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ha insistido en la tesisde “incomensurabilidadeconómica”de las externalidadestanto

ambientalescomo sociales. En palabrasde MartínezAher “las evaluacionesde las

externalidadesson tan arbitrarias que no pueden servir de base para políticas

medioambientalesracionales”(MARTÍNEZ ALIER, 1993),y ponecomoclarosejemplos:

“el calentamientoglobalcomoexternalidadinvalorable” y “la dudosacontabilidadde la

EnergíaNuclear’, si no ¿cómovalorarlos costesde la gestiónde los residuosgenerados

por el usode la energíanucleardurantequizá miles de años?,¿cómovalorarlos costes

derivadosde las enfermedadesproducidaspor el desastrede Chernobyl,si ni siquiera

esposibledeterminarel númerodevictimasqueseveránafectadasdurantelos próximos

deceniosen gran partedel continenteeuropeo?¿cómovalorar unavida humanaen

peligro por cualquierdesastreecológico?.

Desdeesaproposicióndela incomensurabilidaddelasexternalidadesambientales

se construyeuna critica que intenta respondera los argumentosde la economía

ambiental:

- En primer lugar, la valoraciónde lasexternalidadesva aparejadaa la continuidadde

crecimiento.No sepuedemonetarizarla externalidadessi no secreceeconómicamente

por lo queel “consumismoecológico”(PEARCE,1989)va acontinuarnecesitandoel uso

crecientede recursosno renovables.Aunque se limite la generaciónde residuosno

asimilablespor la biosferay seoptimiceel uso de la energíael crecimientoilimitado en

basea recursosno renovablessiguesiendouna opción no viablea largo plazo.

- En segundolugar, la supuestavaloraciónde las externalidadesva aparejadaa un

incrementode las desigualdadessociales,quea su vez representaun frenoa la propia

viabilidad del desarrollosostenible.La dinámicade la libre competenciay la elevación

de preciosde los recursosnaturalesdecrecientestiene suspropiasconsecuenciasdobre

el accesoequitativoa los recursos,supondrámayoresfiltros en el accesoa determinados

bienesy unaextensiónde los desequilibriosterritorialesy sociales.

- En tercerlugar, la teoríade la “sustituibihidadsin límites” no contemplaquesiempre

un recursono renovabletienemúltiplesutilidadesen la satisfacciónde las necesidades

humanasy que, por lo tanto, se deberíanencontrarsustitutosa cadauno de los

satisfactoresque representaun recurso determinado,con lo que el problema se
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multiplica (BERMEJO,1995b),y no tenemosla garantíadequelos sustitutosparacada

uno de esos satisfactores,en caso de hallarlos, tengan las mismas propiedades

(conocidas)y potencialidades(por descubrir).

- Por último, se establecenconsecuenciasde carácterpolítico de lo que se viene a

considerardesdela economíaecológicacomounadevaluacióndel términode “desarrollo

sostenible”, “que en definitiva - según FernándezDurán- no es otra cosaque un

incrementodel actual modeloproductivoque seacompatiblecon el medio, y que al

mismo tiempo fomente el desarrollo del < <Sur> >, pero sin cuestionar la

concentraciónde riquezaen el <<Norte> >“ (FERNANDEZDURAN, 1993: 128). Lo

quetansolo significarála mejoramarginalo parcialen ámbitosreducidosa paísesdel

Norte, siendoincapazde afrontarla crisis ecológicaglobal. Además,no se resuelven

contradiccionesimplícitas a este sentidode la idea de “desarrollosostenible”, por un

lado, seabogapor la implantaciónde valorizacionesde los costesexternosquesolo el

Estadopuede asignar, a la misma vez que se proclamasu retirada del escenario

económico.

Desdeeseposicionamientodecríticaala economíaambientalseconstruyenlo que

podríamosidentificarcomolos principios quevienenadefinir la sostenibilidadfuerte:

- La biosferatiene límites fijos para el crecimiento,pasadoslos cualesse presentan

irremediablementedañosecológicosde unamagnitudimprevisible.El reconocimiento

de la existenciade esoslímites ecológicosse opone frontalmentea la reproducción

infinita de los recursosnaturalespor capitaly trabajo,noción sobrela quesesostiene

la economíaortodoxa. Se precisa, en función de lo anterior, abrir un período de

transicióncapazde generarlas condicionesqueposibilitenlos cambiosy restricciones

en los procesoseconómicoscon el objetivode no traspasardichoslímites.

- Se adoptaun análisissistémicoy abierto.El análisissistémicopostulala integración

de todoslos valoresmonetarios,socialesy ambientalesen un único esquemaconceptual.

Ningún recursoo valor presenteen el mundofísico puedeserconsideradocomoexterno

a este modelo de representación.En este sentido, hay que aceptar la existencia

simultáneade diferentessistemasde valores,cadauno de los cualescontienerecursos

heterogéneosque deben ser medidosen sus propiasmagnitudesfísicas y debenser
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gestionadoscon objetivos y criterios específicos. En este conjunto de sistemas,el

monetarioesunomás,juntoa lossistemassocial y ambiental.(VÁZQUEZ ESPI, 1996)

- La economíaecológicaniega la universalidaden la asignaciónde valoresmonetarios

alos recursosnaturales,alasexternalidadesambientalesy a lasexternalidadesdeorden

(másbiendedesorden)social queen granmedidasederivande la crisis ecológica.Pero

ademásseconsideraimposibleconocerel valor quelas generacionesfuturasotorgaran

a los recursosnaturales.“Sólo cabeasignarimputacionesfundamentadascuandoel

gradodeincertidumbrerespectoa susposiblesutilidadesactualeso futuras,o respecto

a las consecuenciasde su alteración,estáestrechamenteacotada”(ESTEVAN, 1995a:

73).

- Los recursosnaturalesson de titularidadcolectiva.El respetoa los límites ecológicos

sólo podrán ser viables en contextosde democraciareal donde las estrategiasse

inscribany se apoyenen el principio de que los recursosnaturalesson patrimonio

colectivo, y por consiguientese asumasocialmentecomo prioridad el garantizarun

accesoequitativoa la gestiónde los mismos.La equidaddebeser entendidaenun doble

sentido,intergeneracionale interterritorial, y siempredesdela perspectivafinal de la

satisfacciónde las necesidadeshumanas.

- Complementariamenteal principioanterior,la gestióneconómicadesdela perspectiva

ecológicatienequeapoyarseen sólidosprocesosde amplioconsensosocial,establecidos
democráticamentea la escalalocal, regional o global, en que se manifiesta cada

problema.Estaconstataciónconducenuevamentea la exigenciadeequidadenel reparto

de los recursos,puessólo de esemodopuedelograrseel consensosocial.

Ahora bien, es evidente que la economíaecológicano estaexentade grandes

dificultades.El obstáculoprincipalestribaenhaceroperativosesosprincipios,desdeel

momentoen el queseestableceun rechazode los métodoscuantitativospropiosde la

economíaortodoxa.De unaparte,tal y comoseñalaA. Estevan,la economíaecológica
“al denunciarla presuntaobjetividadde lasevaluacionesmonetarias,las conclusiones

y recomendacionesde los análisispracticadosen basea los enfoquesecológicostienen

que apoyarseen un referente moral” (ESTEVAN, 1995a: 76), del que derivan

propuestasprincipalmenteencaminadasa la introducciónde cambioso restriccionesen
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los procesoseconómicos(otros valores de consumo que impliquen una reducción,

políticas deampliacióndel medioambiente.etc.),conla finalidadde respetarlos límites

impuestospor la finitud de la biosferasin menoscabodemantenere inclusomejorarla

calidad de ida, pero tambiéncon el objetivo de introducir estrategiasredistributivas

encaminadasa construirun modeloequitativoy a reducirlos extremosdesequilibrios

existentesen el mundo actual.Perode otra parte,no puedenobviarselas dificultades

que ello lleva implícito en las actualescircunstanciasmarcadaspor la “racionalidad

económica”,por lo quecualquieravancesignificativo, enesesentido,necesitaabrir un

períodode transiciónquenecesariamenteimplica unaciertacomplementariedadconel

enfoquede la economíaambiental (NAREDO, 1993). Nuevamentey continuamente

resurgela ideade estrategiadual queya señalaraJohanGaltung.

El caminode la complementariedadsolopuedevenir de la manode un dominio

de lo políticosobrelo económicocomométodoquepermitala subordinaciónde la esfera

de lo económicoa los factoreslimitativos de carácterecológico.En estesentidoresulta

interesantela argumentacióndeJ. Riechmann:“Es fundamentaltenerpresentequelas

valoracionesmonetariasno son necesariasen las prohibicioneso prescripcionesde

producción(y prohibir la fabricacióny comercializacióndecierto productoessin duda

una manerade valorarlo). Y sobre todo hay que teneren cuentaque en general los

estímuloseconómicosde todo tipo puedentambiénvincularsea magnitudesfísicas,y en

particularexisten métodospara determinarlos tipos impositivos en un sistemade

tributosecológicosqueno dependende la imperfecta <<internalización>>de los

costesexternos” (RIECHMANN, 1995b: 84). En ese sentido, la economíaecológica

anteponecriterios de coste-eficaciapara la satisfacciónde las necesidades,frente a

criterios coste-beneficioinscritos en la lógica de la competitividad. Siguiendo la

argumentaciónde J. Riechmannla idea es que los instrumentospara mantenery

ampliarla calidaddevida (calidadambientaly satisfaccióndelasnecesidadeshumanas)

sedeterminanpolíticamentey en función de esaslineas estratégicasseestablecenlos

instrumentoseconómicos66paralograr los objetivosperseguidos.

66 En concretoenel temade las denominadasecotasaso tasasambientales,A. Estevanproponequeéstas

debencumplir al menostrescondicionesbásicas:“quesu diseñoy aplicaciónpromuevaactivamenteelobjetivo
prioritario de la equidadnacional e internacional, que no solucionen ciertos problemasambientales
sustituyéndolospor otros o trasladándolosa emplazamientosalejadosen el espacioo enel tiempo,y que en
ningúncasoseanteóricamenteidentificadascon supuestosvaloresmonetariosde efectosexternoso recursos
naturalesafectadospor la incertidumbreecológica” (ESTEVAN, 1995a: 77)
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Estrategiasdialógicas(convergentesy tambiéndivergentes:lo operativoesmúltiple)

Es precisopartir de la basede quees necesariodeterminarcual es la ideade

eficienciaenun marcoacotadoporla consideraciónde los factoresentrópicos,queala

vez seacapazdepermitir la satisfacciónde las necesidadeshumanas.Es urgente,desde

esaperspectivade la sostenibilidadfuerte, la construccióndeconceptosapropiadosy de

nuevosdiseñosinstrumentalescapacesde responderacualesson los procedimientosde

decisiónadecuadosy de cuálesson las unidadesespacialessobre las cuálesdeben

establecersecriterios de eficiencia en función de la diversidad de contextos

socioterritoriales.

No se puedeentenderla aplicaciónde instrumentosoperativosdesdeun único

procedimiento,ni desdeunasola escalaterritorial de intervencióndondese apliquen

unosmodelostecnológicosuniversalizados.Los cambiosnecesariospara alcanzarun

estado de sostenibilidad no es posible con estrategiasexclusivas y excluyentes.

Recordemosal respectola argumentacióndeJ. Galtung: “para cadatecnologíaexiste

una clase de estructurascompatibles” (GALTUNG, 1977: 6), por nuestra parte

añadiríamosa esa argumentación,que para cada escala territorial existen unos

procedimientosoperativosy tecnológicoscompatibles.

La interrelaciónentrela crisisecológicaglobaly lascrisisecológicasen unidades

territorialesdeescalapequeñaescadavezmayor.No sepuedenentenderlasafecciones,

de por ejemploel “efecto invernadero”,sin entenderquesu origen seencuentraen el

consumoenergéticode demandalocal, ni se puedenentenderlas afeccionesen el

territorio, de por ejemplola tendenciadecrecienteen la disponibilidaddeagua,sin las

consecuenciasque tienen los efectos globales del cambio climático sobre ámbitos

determinados.Esa interrelaciónde los problemasderivadosla crisis ecológicaen las

distintasescalastiene suorigenen el divorcio entrela sostenibilidadlocal y globalde los

sistemasurbanosconsideradoséstoscomo el núcleoprincipal del comportamientodel
modelode crecimiento67(NAREDO, 1996).Tal y comoseñalaNaredo“las ciudadeshan

Las responsabilidadesambientalesde los sistemasurbanosse ponen de relieve cuando algunas
estimacionesestablecenque los mismosabsorbenlas trescuartaspartesde los recursosmundiales(PRATS,
1996)
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dejadode ser tributariasde la sostenibilidadde las actividadesagrariasy extractivas

locales, para convertirseen motor de la gestión de los recursosnaturalesa escala

planetariapor mediaciónde los sistemasquehoy los ponendirectao indirectamentea

su servicio, a la vez que el crecienteprocesode urbanizaciónrefuerzala incidencia

ambientalde estecambio.Siendo así las ciudadeslas principalesprotagonistasde los

desarreglosambientales planetarios” (NAREDO, 1996: 36). Las ciudades son

colonizadorasde territorios y emisorasde calor y contaminación(generadorasde alta

entropía),a la vez quesonreceptorasde lasafeccionesqueproducenesasemisiones.La

globalización de la problemáticamedioambientalviene a significar la generaciónde

efectosperversospara las propiasciudadesquese materializaen una pérdidade la

calidad de vida ciudadanay que se manifiestaen las dificultadespara mantenerun

ambienteurbanoa unosnivelesdecalidadaceptablesparalos valoresqueproclamala

propia sociedadde consumo.

Y silosproblemasde la sostenibilidadambientalaescalaplanetariano sonajenos

a los sistemasterritorialesy locales,lasestrategiasencaminadasa instituir undesarrollo

sostenibleestánllamadasa establecerprocesosde convergenciaentrela sostenibilidad

en la escalalocal y la sostenibilidadglobal. Los instrumentosoperativosy los criterios

eficientesnecesariosparalograr la sostenibilidadpresentanasí unadoblevertienteen

la quebuscarsoluciones.Una de carácterinternaa las núcleosurbanos,seencamina

a superarla degradacióndel mediotanto físico comosocial.Y otra decarácterexterna

queincide, enprimerainstancia,sobreel medionaturaladyacente,perotambiénsobre

otros ecosistemasmásalejadoshastala propia biosfera.

Sin embargo,normalmentela preocupaciónpor la globalidadde la crisis ha

llevadoadesarrollarlasestrategiasglobalesen forma deinstrumentosparala protección

del medio ambiente(JACOBS, 1996) en el que los instrumentosoperativospara la

sostenibilidadlocal quedanincluidos y mediatizados,por la percepciónglobal, y en

consecuenciase han minimizado sus potencialidades.A su vez los instrumentosde

proteccióndelmedioambientepodríamosconsiderarlosendosdimensiones,por un lado

los criteriosoperativosde “contenido” establecidospor Daly (ver la figura 111.4.), por

otro los instrumentosestablecidospor Jacobsquese refierenmása lascategoríasde los

“procedimientos”.Jacobsestablececuatrograndesinstrumentos:
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1) Mecanismosvoluntarios: incluirían todos aquellos aspectosreferentesal desarrollo

local y los identifica en la necesidadde establecerunatransferenciade la propiedado

delcontrolsobrerecursosnaturalesenun procesodeprofundademocratizaciónpolítica.

2) Regulación:todasaquellasmedidasde planificación, administrativas,normativasy

legislativastomadaspor el Estadodirigidasa la protecciónde la biosfera.

3) Gastogubernamental:Lasaccionespúblicasqueimplican un costeen la protección

del medioambientey que, por tanto, esasumidopor los contribuyentesensuconjunto.

Puedenadquirir formade subvenciones,subsidios,préstamosbaratoso rebajasfiscales.

4) Incentivoseconómicos:Estímulosdiseñadosparaquelasactividadesambientalmente

dañinasseanmenosatractivaspor resultarcostosasy, por tanto, menoscompetitivas.

bupuestos,tasasy tributosseránlos instrumentosdirigidosenla lógicade “internalizar”

las “externalidadesambientales”.

FIGURA 111.4.:CRITERIOSOPERATIVOSPARAELDESARROLLOSOSTENIBLE

FUENTE: Elaboraciónde los criteriosde Daly realizadapor J. Riechmann(1995: 27)

1. Principio de irreversibilidad cero: reducir a cero las intervencionesacumulativasy los daños
irreversibles.

2. Principio de recolecciónsostenible:las tasasderecolecciónde los recursosrenovablesdebenser
igualesa las tasasderegeneraciónde estosrecursos.

3. Principio de vaciadosostenible:es cuasi-sosteniblela explotaciónde recursosnaturalesno renovables
cuandosu tasasde vaciadoseaigual a la tasade creacióndesustitutosrenovables.

4. Principio de la emisiónsostenible:las tasasde emisiónde residuosdebenser iguales a las capacidades
naturalesde asimilacióndelos ecosistemasa lo que se emitenesos residuos<lo cual implica emisión cero
de residuosno biodegradables.

5. Principio de selecciónsosteniblede tecnologías:han de favorecerlas tecnologíasqueaumentenla
productividadde los recursos<el volumen de valor extraídopor unidadde recurso)frentea las
tecnologíasque incrementenla cantidadextraídade recursos(eficienciafrente a crecimiento).

6.Principio deprecaución:antela magnitudde los riesgosa quenosenfrentamos,se imponeunaactitud
de vigilanteanticipaciónque identifiquey descartedeentradalas vías quepodríanllevar a desenlaces
catastróficos,auncuandola probabilidaddeéstosparezcapequeñay las vías alternativasmásdifíciles
u onerosas.
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Ahorabien, la adopciónde un nivel macrolo suficientementeextenso,tiene que

ir acompañadode una amplio consensomundial con capacidadpara implementar

políticas eficientes y de control a nivel planetario. Ello de por sí lleva muchas

dificultadesimplícitas queno es el momentodeabordar,aúnasíconsideremosquese

alcanzanniveles suficientesde universalidaden esesentido.Si la estrategiaglobal es

entendida como una estrategia exclusiva que relega la potencialidad de la

corresponsabilidadlocal, parecequepor si solaestaabocadaal fracasoenla medidaque

adopte políticas lineales impositivas y pierdacapacidadpara desarrollarmúltiples

tecnologíasy diseñarmúltiples instrumentosadaptadosy viablesa Jasposibilidadesy

limitacionesqueofrecenlas característicasde cadaterritorio.

Del otro lado, es decir desde la perspectivade estrategiasexclusivamente

desarrolladasa un micronivel, resultaríanser irrelevantesdesdela perspectivade la

eficiencia.Lo micro por si solo, en un contexto de competenciay desigualdadentre

naciones,regionesy ciudades,perderíalos referentesdela crisisglobaly susactuaciones

encaminadasa la sostenibilidadseríanpocasy seencontraríanaisladas.

Si no se puede descartarque determinadosobjetivos ambientalesdeben

establecersea nivel global para poder alcanzargrados de eficiencia y de equidad

interterritorial, tampocosepuedeomitir quela aplicacióninstrumentalde esosmismos

objetivospresentanmayorescotasde eficienciasi son determinadosy asumidosa un

nivel local. Es a travésde los procesosen los quelas decisionespolíticasson colectivas

y responsablescon el medio ambientecomo se podrán alcanzar cotas óptimas de

sostenibilidad.

La “corresponsabilidad”,seríael conceptoclavequehagade nexo deunión enla

aplicación de estrategiasoperativasdiversasde caráctermicro y macro.Pero, ¿que

significado tiene la corresponsabilidaddesdela perspectivade la eficiencia para la

sostenibilidad?,la definición de corresponsabilidadpara con el medioambientetiene

múltiples impJicacionesy condiciones.

En primerlugar, la democracia:la corresponsabilidadno esposiblesinobajoel

principio de democraciaquesugierequela prácticapolítica sobre el medioambiente

solo puedeproducirsea la escalamáspequeñaque es la quepermite la operatividad
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respecto de los impactos ambientales que afectan a ese ámbito. La gestión

ecológicamenteresponsableseráposible si va acompañadade una descentralización

administrativay unosprocesosde participaciónciudadanaqueimpliquenunamayor

autonomíapolítica.

En segundolugar, la información: el origen de esosimpactoslocales, en gran

medida,seránajenos a los colectivos afectadospor lo que la corresponsabilidadse

construyedesdela retroalimentaciónen los procesosdecomunicaciónentrelasdistintas

escalasterritoriales,nivelesadministrativos,y agentesimplicadosen losprocedimientos.

Hace falta definir algún marco de información generalmenteaceptadoque permita

conocer(comodevenirconsciente)la consecuenciasde la insostenibilidadglobal en los

ámbitos locales, a la vez que permita desarrollarlos instrumentosoperativosque

impliquenque las mejorasdel medio ambientea nivel local tengansus consecuencias

positivassobrela biosfera.Igualmente,sonnecesarioslos instrumentosevaluativosque

nos indiquensi eseámbito sedirige o no haciahacíaunamayor sostenibilidadlocal y

global.

En tercer lugar, la tecnología adaptada: la adopción de una determinada

tecnologíaproduceefectossobreel ecosistemay sobreel subsistemaeconómico.De ahí

la necesidadde la necesidadde identificar las posiblesinteraccionesy contradicciones

de la aplicacióntecnológica.Caminarhacíala sostenibilidadrequierela identificación

del “espacio tecnológico”, definido por Jiménez Herrero como “el conjunto de

restriccionesy condicionesquedebesatisfacerunatecnologíapararespondera unao

variasnecesidades”<JIMÉNEZHERRERO,1989:303-304),deesadefiniciónsededucen
los requerimientosparaobtenerun conocimientosobrela potencialidaddel medioy los

recursos disponibles, de tal forma que cualquier cambio tecnológico respete las

exigenciassocialesy ambientales,y potencielos efectosmultiplicadoresy sinérgicosen

la satisfacciónde las necesidadeshumanas.En esesentidoincrementarla dependencia

de la tecnologíarespectode los recursoslocales(tecnologíaendógena)puedereafirmar

la corresponsabilidadsobreel significadode la sostenibilidad.Latecnologíadecarácter

intermedio, extrapolable fácilmente y controlablea escalalocal permite, frente al

rendimientosin más de los recursos(crecimiento), establecerun incrementode la

productividadde los recursossin destruirla basede los mismos(desarrollosostenible).
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En cuartolugar,unaeconomíade escala:unaeconomíabasadaenun desarrollo

sostenible es esencialmenteun modelo económico descentralizadoy autocentrado.

Descentralizadoporquese fundamentaen unarevalorizaciónde los recursoslocales

(humanos,naturalesy técnicos)y autocentradoporqueestablecela capacidadpara

definir metas y tomar decisiones adaptadasa las necesidadeslocales. Excluye

dependenciasde influenciasexterioresy de poderesquepuedenconvertirseen presión

política (EKINS, 1989), y en presiónde la producciónsobre los recursoslocales. La

sustitucióndebienesimportadosporproductosy servicioslocalestienesusconsecuencias

socialesen unaintensificaciónen trabajo y en el reforzamientode los mecanismosde

participación democráticade los ciudadanos,y unas consecuenciasambientalesal

apostar por la restauraciónfrente a la sustitución, y frenar los procesos de

mundializaciónde la economía.

En quintoy últimolugar, la cooperacióncomo integralidad:La articulacióndelas

implicacionesanterioresdaa la ideade “corresponsabilidad”la mayor maguitudde su

significado.La competenciaentresujetos,empresas,ciudades,nacioneses el másclaro

síntoma,como causa-efecto,de la crisis global. La interdependenciade los problemas

ambientalesa escalalocal y global (ver figura 111.4) hacende la sostenibilidadun

conceptoclaveparala cooperaciónqueno puedeconstruiresesinodesdela integralidad

(retroalimentación de los procesos). Las nuevas orientaciones dirigidas a las

sostenibilidad,tanto a nivel local como a nivel global, exigen el reforzamientode la

cooperaciónhaciendomáscompatiblesla calidadde vida en el interior de las ciudades

conlosecosistemasnaturales,haciendomáscompatiblela satisfaccióndelasnecesidades

humanas,solo posible a travésde estrategiasmásequitativasy distributivas,con el

mantenimientode la base de los recursosnaturales.Habría que reflexionar sobre

modelos urbanos integrados68que proporcionen la máxima complejidad interna

(intercambio,máximadensidadde información,participacióndemocrática,economía

de escala...)y las formasde reciprocidadcon el exterior.

68

Nuestra propia aportación,más desarrollada,sobrelos rasgosesencialesque definena los modelos
urbanosintegradosse desarrollaa lo largo de la última partedel presentetrabajo.
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FIGURA 111.5.: INTERDEPENDENCIADE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES A

ESCALA GLOBAL, REGIONAL Y LOCAL
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FUENTE: FernandoPrats (1996: 93)

Los criterios operativosquela propuestade la economíaecológicao enfoquede

la sostenibilidadfuerteapuntana unacompatibilizaciónde los análisismacroy micro,

y sobre todo desdeeste último -que nos interesaespecialmentecomo perspectivadel

desarrolloaescalahumana-,aportanuevoselementosa la ideade“complejidad” y nos

ofrece nuevos criterios para afrontar la teoría de las necesidadeshumanasy su
imbricacióncon el conceptode calidadde vida. A estoúltimo nos referiremosen las

próximassecciones.
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IV.- LAS NECESIDADES HUMANAS: DESCENDER UN ESCALON EN LA

COMPLEJIDAD

4.). Introducción

En términosgeneralessetienemuy asumidoquela naturalezahumanabuscauna

continuasuperación.Tanesasíquelos procesosde satisfacciónde lasnecesidadesestán

continuamenteabiertos, connotadosde un subjetivismoque viene marcadopor la

permanenteemergenciadevaloresculturalesencadacontextoy estadiode la evolución

social, de tal forma que la satisfaccióndeunanecesidadseviene aconsiderarcomoun

puntode partidaparaacometernuevasnecesidades-aunquequizá,comoveremosmás

adelante,más que de nuevasnecesidadeshabríaque hablar mejor de satisfactores,

aspiracionesy deseos,-. Deben, por tanto, considerarseen todo momento las

transformacionesculturales,los cambiossocialesy los nuevosvaloresqueconllevan,

pero ademáséstosno sóloseconstruyentrasla confirmaciónde nuevosretos,sino que

tambiénseconstruyena partir de nuevosproblemasquelas externalidadesdel propio

sistemasocial va generando.

Generalmentesesuelehablarde la apariciónde nuevasnecesidades,cuandocon

toda propiedadhabríaque hablar de nuevascondicionesen permanentecambioque

hacequelas necesidadesseansatisfechasde formasdiferentesa comosesatisfacíanen

períodoshistóricosanterioreso culturasmenosoccidentalizadas.Lasnuevasrelaciones

de produccióny su naturalezainciden en las condicionescambiantesque nos hacen

pensarennuevasnecesidades,cuandoen realidadsetratadelos nuevosrequerimientos

necesariospara la reproduccióndel modelo económico.La división del trabajoy el

sentido asignadoa las innovacionestecnológicascrean las condicionesineludibles,

inducidasunasveces,por dependenciaotras,quehacensurgirnuevasproblemáticasy

nuevasformas de accedera las necesidadeshumanasa la mismavez que despejanel

caminoparaunaconcienciadel deseoilimitado.

Persisten,por lo tanto, las necesidadesde siempre,pero aparecenotrasnuevas

formas sociales. En realidadnuevascondicionessurgidasdel cambio social que son
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recurrentesrespectode las necesidades,es decir, másquegenerarnuevasnecesidades,

las reproducen.Se establecennuevos escenariosdonde se precisanmuy distintas

manerasde satisfacerlas necesidadeshumanas.En las sociedadesdesarrolladaslas

nuevasmanifestacionescomola complejizaciónde los ciclos familiares,la tendenciaal

envejecimientopoblacional,la incorporaciónde la mujer al trabajo, la inmigraciónde

extranjeros,la crisis estructuraldel empleo,la crisis del modelo educativo,la crisis

urbana,la crisisambiental,la crisis de los modelospolíticos, etc. sonfenómenosquese

sucedencon rapidez y que implican la necesidadde creary reconvertirestrategias

institucionalesy asistenciales.Perotambiénnuevosvaloressocialesy formasde vida -

que cadavez másseexpresande forma activa por los nuevosmovimientossocialesy

múltiples iniciativas ciudadanas-y que derivan en gran medida de esosfenómenos,

precisande nuevasformas de uso,de gestiónde los recursosy de entendimientode lo

público.

Paradesentrañarlo confusoqueresultaestablecerunaconcreciónde lo queson

las necesidadesen ese proceso dinámico que se expresa en el cambio social

procederíamosconalgunaspreguntas:¿sonnecesidadestodo lo quereferenciamoscomo

necesidades?¿sondiferenteslas necesidadesde ahoracon respectoa las del pasado,y

serándiferentescon respectoa las del futuro? ¿existencategoríasdenecesidades?,y si

así fuese¿sonunasnecesidadesmáselevadasqueotras?¿quienesson los que definen

lasnecesidades(o deben),quienesejecutanla satisfacciónde lasnecesidades(o deben)?

¿hay distintos medios para lograr la satisfacciónde una necesidad?¿podríamos

denominarnecesidada actosquevancontraesanecesidad,uotrasnecesidades,deotros

individuos, en otros lugareso en otros momentos?¿deberíahaberunos valoreséticos

y universalesen la satisfacciónde lasnecesidades?.UnautorcomoToni Domenech,en

apretadasíntesis,respondea esas preguntas: “La modernacultura burguesaha

despertadonecesidadesautodestructivas,incompatiblesconla supervivenciadelaespecie

-por motivoselementalmenteecológicos-enun futuronadaremotoy conlajusticiay la

igualdad en el lacerantepresente.Y lo que no es preocupante,ha arruinadola

capacidadde los individuos paraconocersea si mismos, paracontrolarsus deseosy

formar buenapartede susnecesidades...”(DOMENECH, 1985: 91).

Esoquebajo la inerciade la conductallamamosnuevasnecesidadesson muchas

veces revelacionesdel deteriorosocial y ambiental de nuestromundo, de la mayor
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“complicación”y de la menor“complejidad”.Esasnuevasnecesidades,no sontales,son

en todocasonuevasexpresionesdel comosatisfacerlasnecesidadeshumanas.Parthnos

de la ideade quelas necesidades,aunquediversas,son interdependientes(sinérgicas),

no así los satisfactores,las aspiracioneso las preferenciasque se encuentranmás

circunscritos a estadios socio-culturales, a su vez determinadospor estructuras

económicas.Apuntamos,por tanto, unaprimeradistinción entrenecesidadesy deseos,

y tambiénla oportunidadde un cierto sentidode las necesidadeshumanasorientadoa

la equidady la reciprocidad.Queremosdescenderun escalónbuscandoel sentidode “lo

complejo” en las necesidades,aspectobásicoparael cometidodenuestrainvestigación,

y paraello debemossumergirnosen el dilemade las necesidades:¿sonuniversaleso son

relativas?¿sonsubjetivas, puedenobjetivizarse?¿sesatisfacendesdeestrategiasde

Estado, o de Mercado?¿se satisfacendesdeuna escalamacro, o desde una escala

micro?. La falta de acuerdo en un sentido teórico determinadonos obliga a

aproximarnosadistintasperspectivascuyoobjetode atenciónhansidolas necesidades.
Reflejamosunaaproximaciónpreliminar,pero esclarecedora,de aquellosautoresque

hantenido la intención de establecercategoríasde necesidades,paraposteriormente

disponerlasperspectivasmásinfluyentesen esedebatecontrovertidodel sentidode las

necesidades.

4.2. Principalesaproximacionesa la Teoríade las Necesidades

Lasdistintasperspectivasquesesumergenen la teoríade lasnecesidadessoncasi

tan diversascomo las perspectivassociales. Cadauna de ellas puede contemplar

derivaciones,desviaciones,matizaciones,endefinitiva,distintosenfoquesdentrodecada

una de las perspectivas,incluso la conectividadentre las distintas perspectivasse

producecon facilidad.No se trata, aquíde afinar en cadauno de esosenfoques,más

bien, nos interesaen estableceraquellostrazosgruesosquenos aportenunabasepara

el objetodel presentetrabajo.Si bien, antesdedesarrollarlas distintasperspectivasnos

parecepertinentehacerunaprimera aproximaciónde lo quehansido las principales

manerasde clasificar los tipos de necesidades.
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La categorizaciónde las necesidades

Lasnecesidadespuedendesgranarseconformea múltiplescriterios,y lasciencias

socialesofrecenen estesentidounaextensay diversaliteratura.Recogemosaquílasque

actualmentesonmásrepresentativasy tienenespecialinterésdesdela perspectivade la

presenteinvestigación.

De la confusión reinante respecto del concepto necesidadse derivan las

dificultades intrínsecasa la hora de establecercategorías.Ese ejercicio es, en

consecuencia,unesfuerzodeordenpositivistadirigido adesenredarla complejidad.La

cultura científica aboga por ello, otro aspecto será si estratégicamentey con

posterioridadse procedea volver a enredarlo,es decir, a descubriry establecerlas

interaccionesentrelasdistintascategoríasreconociendola complejidaddelconceptocon

el objeto de que la acción de los sujetos alcanceuna operatividadsinérgica. La

categorización de las necesidadescorre el riesgo de establecer esquemas de

jerarquización,quesuponende Tacto un aislamientodeunascategoríasde necesidades

deotras,estableciendo,también, prioridadesde unassobreotras.En estesentidoy por

defecto, la reputadaTeoríade las Necesidadesde Maslow69 (MASLOW, 1975 y 1982)

(del queseconsideracomoel másinfluyentey exhaustivoautoren la categorizaciónde

las necesidades),incurreen estossupuestos.

Maslowestablececinco categoríasde necesidadesque sesucedenen unaescala

ascendente.Lasorganizaendos grandesbloquesqueestablecenunasecuenciacreciente

y acumulativade lo más“objetivo” a lo más“subjetivo” en tal ordenqueel sujetotiene

que cubrir las necesidadessituadasa niveles más bajos (más objetivas) para verse

motivadoo impulsadoa satisfacernecesidadesde ordenmáselevado(mássubjetivas).

En el primer bloquede necesidadesMaslow establececuatrotipos:

1. Necesidadesfisiológicas.Son las necesidadesmásbásicasqueprecisande elementos

materialespara su satisfacción,sin su satisfacciónno son posibleslos impulsospara

afrontar otrasnecesidades,y su ausenciaamenazala propia supervivenciahumana.

Un buenresumendela Teoríadelas NecesidadesdeAbrahamMaslow puedeconsultarseenSetiénM.L.
<1993): “IndicadoresSocialesde Calidadde Vida: Un sistemade medición aplicadoal PaísVasco”.
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2. Necesidadesde salud y seguridad.Un vida segura,ordenaday cierta, dondese

encuentranausenteslos peligrosy riesgosparala integridadpersonaly familiar.

3. Necesidadesde pertenenciay amor. Representanla voluntad de reconocery ser

reconocidopor los semejantes.Sentirsearraigadosen lugarese integradosen gruposy

redes sociales. Se refiere, por tanto, al ambientesocial que debe de posibilitar el

contacto,la relaciónsocial, la amistady la asociación.

4. Necesidadesde estima. Condiciones adecuadaspara la evaluaciónpersonaly el

reconocimientode uno mismo en referenciaa los demás.La capacidadparasentirse

miembroo partede un cuerposocial de plenoderecho.

En un segundobloqueseestableceun quintacategoríaescasamentedesarrollada
por Maslow, lo quedenominacomonecesidadesdeautorrealizaciónometanecesidades.

Unavez cubiertaslas demásnecesidadesen esegradientequeestableceMaslow, desde

las necesidadesmás inferiores a las necesidadesmás superiores,estaremosen

condicionesde recibir impulsoshaciametasinagotables-los sujetossiemprepermanecen

en un estadode insatisfacciónrelativa- decorteespirituale intelectual.Secontemplan

en estacategoríaunamezclade valoresquepodríanser contradictoriosentresí, o con

laspropiasnecesidadessatisfechasqueleshanabiertola puerta:virtudeséticas,deseos

y aspiraciones,desarrollodecapacidades,potencialidades,ensuma,aspectosquevienen

a instalarseen el campode las necesidadesconsideradocomo conceptoquetermina

situándoseenúltima instanciaen el campode lo subjetivoy de lo relativo.

La concepciónmaslowiana(necesidadescomomotivación)de la universalidadde

lasnecesidadesquedaenentredichoen la medidaqueseconfundenlasnecesidadesde

las preferenciasy deseosde los individuos. Esa linearidaden la jerarquíade las

necesidadesestablecidapor Maslow espuestaen evidenciapor Doyal y Gough (1994)

querechazanel enfoquede lasmotivacionese impulsosde la conductahumanacomo

baseexplicativade las necesidades:‘Y.. aunqueaceptamosla tipologíadeMaslowcomo

exhaustiva-lo que estálejos de ser evidente-su secuenciaestrictamentetemporalde

motivacioneses sencillamentefalsa. A algunaspersonaspareceinteresarlesmás su
propia autorrealizaciónque su seguridad...Asimismo, al reflexionar acercade las

múltiples alternativasque nos ofrece la vida, las categoríasde Maslow aparecen
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entremezcladaso, a veces,enconflicto unascon otras” (DOYAL y GOUGH, 1994: 64).

Desdeotra perspectiva,historicista y dialéctica,cabe reseñarla categoríade

necesidadesestablecidapor Agnes Heller (HELLER, 1978, 1980 y 1981). Las

necesidadesse desarrollanpor la continua superaciónde estadioshistóricos. La

dialécticade lascontradiccionesencadacontextosesuperapor la transformaciónde la

sociedaden nuevasetapasdondese lograríansatisfacerlas necesidadesplenamente,un

“nuevomodo de vida” quesuperedeunavez por todasla estructurade las necesidades

de la sociedadburguesa.La principal autorade la Escuelade Budapestclasifica las

necesidadessegún:

1. Necesidadesexistenciales:Necesidadesbásicastanto materialescomono materiales

(fisiológicasy de sociabilidad).

2. Necesidadesalienadas:De caráctercuantitativo,comola depoder,posesión,ambición

y acumulaciónde riqueza.

3. Necesidadesnoalienadas:De caráctercualitativo,comolasdeamor,estima,amistad,

actividadcultural,de desarrollopersonal.

4. Necesidadesradicales: Generadaspor el capitalismo, las necesidadesradicales

conllevan la necesariasuperación del sistema capitalista, lo que implica una

reestructuraciónglobal de la vida cotidianaen un sistemaquegeneranecesidadesa la

vez quees incapazdesatisfacerlas(“revolución de la vida cotidiana”). Lasnecesidades

segúnHeller “se refieren siemprea valores.Y son definiblessólo a partir de valores”

(HELLER, 1981: 148). ParaHeller “sólo podemosconsiderarcomonecesidadesaquéllas

de las cuales somos conscientes” (HELLER, 1980: 38), hay valores negativos

(necesidadesmalas)quehay quesuperar,y valorespositivos(necesidadesbuenas)que

hay que alcanzar.Se constituye, por tanto, una jerarquíade necesidadessiempre

relativas,ya quelasnecesidadesuniversalesse“deben”conseguir,perosólose “pueden”

lograr trasunatransformaciónrevolucionariadel sistemacapitalista.Las necesidades

radicalescuya satisfacciónconformaun definitivo estadiohistórico, comportanuna

reestructuraciónuniversalde las necesidadesy de los valoresde un sistemaen el que

predominanlasnecesidadesalienadas.Lasnecesidadesradicalesseexpresanentérminos
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de liberacióncomo: la liberacióndel trabajo,la democratizaciónde las instituciones,la

mayor participaciónde los sujetosen las estructuraspolíticas y sociales.

Otrosautorespropugnanunacategorizaciónde lasnecesidadesfundamentadaen
unabasedeuniversalizaciónde lasnecesidadeshumanas,y paraello asignanunsentido

estratégicoinherenteparaalcanzarsu satisfacción.Desdeeseposicionamientoserealiza

un esfuerzopor despejarlas diferenciasentrelas necesidades,siempreconsideradas

universales,y las preferenciaso deseos,circunscritassiempre a valores y rasgos

culturalesdecontextosdeterminados.En estesentido,lasnecesidadeshumanassiempre

representanobjetivoscomunesquepersiguentodoslos individuosencualquiercontexto

social y cultural. Lo quevariason los mediosy las formasde lograr las satisfacciones

universales(lo que denominanunos como necesidadesintermediasy otros como

satisfactores).Entre estosautores,todos ellos teóricosintegrantesde un enfoqueque

denominamoseco-humanista,podemosdistinguir a Galtung(1977), Max-Neef (1986),

y Doyal y Gough(1994).

Galtungpartedel supuestode quepor cadanecesidadidentificableexistealgún

medioquepuedesatisfacerla.Cuandono sepuededisponerdemediossuficientes,cabe

hablardecarenciaeinsatisfacción,cuandosedisponede lo mediossuficientessepueden

cubrir las necesidadesde mínimo social (básicas),pero se aspira a superarel nivel

mínimodesatisfacción(necesidadesno básicas)siempresincomprometerla satisfacción

de las necesidadesbásicasen otros lugares,colectivos o tiempos. Galtung distingue

entre:

1. Necesidadesbásicasmateriales:Fisiológicas.Ambientales,individuales.Ambientales,

proteccióndel grupo y de la familia. Salud, en el sentido de bienestarsomático.

Educación, en el sentido de autoexpresión/diálogo.Libertad de expresión y de

impresión.Libertad de circular y pararecibir visitas.

2. Necesidadesbásicasno materiales:Creatividad.Identidad.Autonomía.Compañía.

Participación.Autorrealización.Sensaciónde quela vidatiene un sentido.

3. Necesidadesno básicas:Optimizaciónde las necesidadesbásicasa travésde un uso

solidario de la tecnología.Cabeadvertir comoGaltungestableceunadiferenciade la
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satisfacciónde las necesidadescon respectoa lo que denomina como “desarrollo

excesivo cuandoseconsumepor encimade un máximo social o nivel tope.

Galtung establecetambién, lo que denorninacomo “medios materialesde

satisfacción”(comida,agua,vivienda, ropa,atencionesmédicas,educaciónacadémica,

mediosde comunicación,mediosde transporte...)cadaunode los cualespuedeayudar

a cubrir distintasnecesidades(básicaso no básicas,materialeso no materiales).

Por su parte, Max-Neef y el grupo CEPAUR distinguen entre necesidades,

satisfactoresy bieneseconómicos.“La interrelación-señalaMax-Neef-entrenecesidades,

satisfactoresy bieneseconómicosespermanentey dinámica.Entreellossedesencadena

unadialécticahistórica.Si, por unaparte,los bieneseconómicostienenla capacidadde

afectarla eficienciade los satisfactores,éstos,por otraparte, serándeterminantesen

la generacióny creaciónde aquéllos” (MAX-NEEF et al., 1986: 41).

- Lasnecesidades:constituyenun sistema.No estánordenadasjerárquicamentey existe

una reciprocidadsimétricaentreellas. Son finitas, pocas y clasificables,siendo las

mismasen todaslasculturasy en todos los períodoshistóricos.Max-Neefcombinados

criteriosposiblesde desagregación:

1. Segúncategoríasaxiológicaso necesidadeshumanasfundamentales:Subsistencia,

Protección,Afecto,Entendimiento,Participación,Ocio, Creación,Identidady Libertad.

2. Segúncategoríasexistencialeso modosde experiencia:deSer,Tener,Hacery Estar.

Ambascategoríasde necesidadesinteraccionanentresi y puedencombinarsepara

definir los satisfactoresposiblesen un contextocultural determinado70.

- Los satisfactores(mediosparasatisfacerlas necesidades)son,portanto, lo quevaria

en funcióndel contextocultural.Son lo históricode lasnecesidades.Max-Neefpropone

parafines analíticoscinco tipos de satisfactores:

‘o
Al respectoMax-Neef elaborauna matriz quemanifiesta una prolija y extensalista de satisfactores

(MAX-NEEF et al., 1986:42>, y quereproducimosen la figura 111.3.1.de la página25.
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1. Los violadoreso destructores.Al ser aplicadoscon la intención de satisfaceruna

determinadanecesidad(protección),terminanafectandonegativamentea la satisfacción

de esanecesidaden otros sujetos,y a la satisfacciónde otras necesidades.

2. Pseudo-satisfactores.Estimulanunafalsasensaciónde satisfacciónde unanecesidad

determinada.

3. Inhibidores.sobresatisfacenunanecesidaddeterminadadificultandoseriamentela

posibilidadde satisfacerotrasnecesidades.

4. Singulares.Sedirigena la satisfaccióndeunasolanecesidad,siendoneutrosrespecto

de la satisfacciónde otrasnecesidades.

5. Sinérgicos.Por la forma en quesatisfacenunanecesidaddeterminada,estimulany

contribuyena la satisfacciónsimultáneade otrasnecesidades.

Lascuatroprimerascategorías,por serhabitualmente,impuestaseinducidasde

arribaabajo son consideradoscomoexógenas.Los satisfactoressinérgicos,en cambio,

contemplantodaslascategoríasde necesidadesinterrelacionadasy seimpulsandeabajo

haciaarriba.Son endógenos,liberadoresy contrahegemónicos.

- Los bieneseconómicosson los objetos(artefactos,tecnologías)quecontribuyena la

competenciaoperativa de los satisfactores,es decir son la materializaciónde las

necesidades.Cuandoseconviertenen un fin en si mismo seencuentranen disposición

de no potenciarla satisfacciónde necesidades,y de creardependenciay alienaciónde

los sujetos.

Por último, Doyal y Goughdentrode su “Teoría de las NecesidadesHumanas”

(1994) sostienenquelas necesidadeshumanasseconstruyensociahnente,perotambién

son universales,al mismo tiempo desestimanque las aspiracionesque se derivande

preferenciasparticularesdeindividuosy de sumedioculturalpuedanconsiderarsecomo

talesnecesidades.

La teoría de las necesidadesde estos autoresestableceuna distinción entre
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necesidadesbásicasy necesidadesintermediasquedandoclasificadasen dos grandes

categorías:

1. Las necesidadesbásicasson paraDoyal y Gough: la salud física y la autonomíade

acción o de urgencia. Ambas son universales, aunque los medios y servicios

(satisfactores)que se requierepara satisfacerlasvarian según las culturas. El nivel

óptimo de ambascategoríasviene definido por su capacidadpara“evitar dañosgraves

queseconsiderenunalimitación fundamentaly prolongadade la participaciónsocial”.
El cumplimientode esenivel óptimo(condicionessociales)lleva a un procesode segundo

orden emanadode esas necesidadesbásicas,lo que denominan los autorescomo

“AutonomíaCrítica “, entendidacomolibertadde accióny libertadpolítica(participación

crítica de la forma de vida elegida).

2. Lasnecesidadesintermediassonsatisfactores,perosatisfactoresdecarácteruniversal

que se concibencomo ‘aquellascualidadesde los bienes,servicios y relacionesque

favorecenla saludfísica y la autonomíahumanasen todaslasculturas”. Doyaly Gough

establecen11 necesidadesintermediasque deben alcanzar un nivel óptimo para

satisfaceradecuadamentelas necesidadesbásicas:

- Alimentaciónadecuaday aguapotable.

- Vivienda quereúnalas característicasadecuadas.

- Ambientede trabajolibre de riesgos.

- Medio físico sin riesgos.

- Atenciónsanitariaapropiada.

- Seguridaden la infancia.

- Relacionesprimariassignificativas.

- Seguridadfísica.

- Seguridadeconómica.

- Control de nacimientos,embarazoy partoseguros.

- Enseñanzabásica.
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Laperspectivanaturalista: desdeel mecanicismoneoclásicoal utilitarismo neoliheral

El dilema entreindividuo y colectividad,entrelo objetivo y lo subjetivo,entre

sistemacerradoy sistemaabierto,entreel Mercadoy el Estado,esya clásicodentrode

la consideracióndeunaampliaperspectivanaturalista.Desdeel mecanicismodeWalras

(1952) al intervencionismode Keynes (1946), en la economía,o desdeel positivismo

utilitarista deDurkheim(1967y 1988) al estructural-funcionalismodeParsons(1968),

en la sociología,sehanvenidoríosde tinta sobrecómodefenderla estabilidadnatural

(con cambioo sin cambio)del sistemasocial.

No hay duda que en el contexto histórico actual dondetriunfa la ideología

naturalistaradical,el neoliberalismode libre mercado,ésteimperasobrela concepción

quedefiendela existenciadeunasnecesidadesabsolutasquedebensercanalizadaspor

el Estadoy ser satisfechaspor el aparatoproductivo -representadapor la figura de

Keynes-, y también predominasobre el funcionalismo que preconizaque a cada

necesidadle correspondeuna función y viceversa, y como no suponeun rechazo

implícito de los ‘cuatroproblemasfuncionales” (estabilidadsobrenormas,integración

de valorescomunes,adaptacióndel sistemaa las condicionesmaterialesy orgánicas,

prosecuciónde objetivos) establecidospor Parsons.

Esa lectura del utilitarismo radical incide en que las necesidadesno son

producidassocialmente,sino individualmentesegúnla capacidadde consumode cada

uno.ComoexpresaNaredo“Las construccionesutilitaristasapoyaronel desplazamiento

que se produjo en la ideologíaglobal del horno ludens por el ¡torno econornicusal

considerarel <<consumo>>en términosmonetariose identificarlo engañosamente

a la satisfacciónde necesidadesy al bienestarde los individuos,encubriendola pérdida

decontenidoquesufretal identidada medidaqueprolifera el fetichismodel consumo

y las reaccionesdesviadasde comportamiento...”(NAREDO, 1987: 65). Desde esos

postuladosseconstruyeunaparadójicaconsecuencia:las necesidadesson subjetivasy

solosepuedenobjetivizarconsiderándolascomodemandas(NEVITT, 1977;y CULYER,

1976).Sonlos propiossujetos,individualmente,los quedecidenqueeslo quenecesitan,

esdecir, las demandasseconstruyenapartir de laspreferenciasy deseosindividuales,

peroquesolo el mercadoescapazde regularestimulándolas.La soberaníaprivada,el
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consumoprivadoy la propiedadprivadaseránel objetivo básico,y la competitividad

el medio -bajo unasupuestaigualdadde accesoa las oportunidades-.

En todocaso, independientementede la mayoro menorradicalidadconrespecto

al gradoen quedebedesenvolverseel libre mercadoen la definición de los deseos,y la

mayor o menoraceptaciónquesepuedaestableceren referenciaa la existencia,o no,

de determinadasinstitucionesde orden social “que regulenlas relacioneshumanas

fundamentalesy que, aunque las mismas pueden adoptar formas muy diferentes

cumplenidénticasfuncionesen todaspartesentrelos hombresencaminadasa cumplir

funciones básicas” (MAIR, 1978)71, la perspectivanaturalista tiene en común un

rechazoimplícito aunarepresentaciónobjetivay universalde lasnecesidadeshumanas.

ComoseñalaAlonso, parael neoliberalismo“la necesidadcomofenómenosocialno tiene

validezeconómica,si no presentala forma de deseosolventeindividual,monetarizable.

Quedan así desasistidastodas aquellas necesidadesque, por diferentes motivos

históricos,escapande la rentabilidadcapitalista,marcandocon ello los límites de su

eficiencia asignativa,en la medida que el mercadoúnicamenteconoceal <<¡¿orno

economicus>> -que sólo tiene entidad de comprador, productor o vendedor de

mercancías-y desconoceal hombreen cuantoser socialquesemantieney reproduceal

margende la mercancía”(ALONSO, 1991: 80).

Ahora bien eserechazoa lasnecesidadeshumanastieneotrasimplicacionesque

desdeun pensamientoúnico orientadoa legitimarla sociedaddeconsumo,escondeuna

marcadatendenciahacíael autoritarismo.Así lo evidenciaLechnercuandoargumenta

que Paraqueel mercadofuncionecomotal autoridadimpersonalesindispensableque

losvaloresintrínsecosseanaceptadoscomocondicionestécnicamentenecesarias.Setrata

pues,de restringir la zonade decisionespolíticas (quiénesy sobrequécuestionescabe

decidir) y de permitir el desplieguedel automatismodel mercado”(LECHNER, 1986:

242).

71

Mair hace referenciaa la teoría funcionalistade Malinowski sobre instituciones y necesidades
(MALINOWSKI, 1970).
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Laperspectivamarxista: la ambivalenciaentre universalidady relatividad

Tal y comodefiendeA. Heller, esatribuibleaMarx el origen de la teoríade las

necesidades(HELLER, 1978). Si bien el esfuerzo de Marx no parece dirigido

conscientementea tal menester,y asísepodríadeducirde la inexistenciadeescritosque

abordencon ciertaexclusividadel temade lasnecesidades.Más bien las reflexionesde

Marx sobre las necesidadesson un complementode otros aspectosde su obra. Las

referenciasaisladasqueMarx expresa,sobre las necesidades,a lo largo de su obra

mantienenun marcadocarácterambivalentequesedebateentrela universalidaddelas

necesidadesy la subjetividadde las mismas,marcadapor un contextode modelo

capitalista.De un lado, son innumerableslas referenciasde las que se derivan la

objetividadde las necesidadeshumanasexpresadosa travésde las denunciasde lo que

suponíapara los trabajadoresel sometimientoal capital, así por ejemplo, queda

expresadoen un célebrepasajedel tercerode los Manuscritosde 1848: “El economista

(y el capitalista; en general hablamossiemprede los hombresde negocio empíricos

cuandonosreferimosa loseconomistas,quesonsumanifestacióny existenciacientíficas)

pruebacómo la multiplicación de las necesidadesy de los mediosengendrala carencia

de necesidadesy de medios: 10) Al reducirla necesidaddel obreroal másmiserablee

imprescindiblemantenimiento de la vida física y su actividad al más abstracto

movimiento mecánico, el economistaafirma que el hombre no tiene ningunaotra

necesidad,ni respectode la actividad,ni respectodel placer, puestambiénproclama

estavida comovida y existenciahumanas.20) Al emplearla másmezquina existencia

como medida (...), hace del obreroun ser sin sentidosy sin necesidades,del mismo

modoquehacede su actividadunapuraabstraccióndetodaactividad.” (MARX, 1979:

158-159).

Será la clase trabajadora, como sujeto revolucionario portador de la

transformaciónsocial, la quellevaráa la liberaciónde la humanidady ala satisfacción

deunasnecesidadesqueparecenquese invocasenen términosde universalidad.En el

“Manifiesto Comunista”de 1872deMarx y Engels,escriben:“El movimientoproletario

esel movimientoautónomodeunainmensamayoríaen interésdeunamayoríainmensa”

(MARX y ENGELS, 1977: 35). Sin embargo,pareceque la universalidadde las

necesidades,la celebrefrase“a cadacual segúnsusnecesidades...”,sólo podrállegar
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en el momentoineludible de la superacióndel capitalismo,mientrastantoel modelode

producciónimperantemarcael sinode las necesidadesde forma alienada.

En el siguientefragmentode los Manuscritosde 1848 se dejade manifiestola

confusióndel conceptode necesidades,al prescindirde las quepodríanconsiderarse

como objetivas, y mantenerel caráctersubjetivo de unasnecesidadesconsideradas

inherentes,producidaspor un sistemasocial que las reconviertey recreade forma

constantey continuada:“... sumenesterosidad(la del individuo) crececuandoel poder

deldineroaumenta.La necesidaddedineroesasíla verdaderanecesidadproducidapor

la EconomíaPolíticay la únicaqueellaproduce.La cantidaddedineroescadavez más

su únicapropiedadimportante.Así comoél reducetodo su ser a su abstracción,así se

reduceél en su propio movimientoa ser cuantitativo. La desmesuray el excesoson su

verdaderamedida....Incluso subjetivamenteestosemuestra,en parte, en el hecho de

queel aumentode la produccióny de lasnecesidadesseconvierteen el esclavoingenioso

y siemprecalculadordecaprichosinhumanos,refinados,antinaturaleseimaginarios.La

propiedadprivadano sabehacerde la necesidadbrutanecesidadhumana;su idealismo

es la fantasía, la arbitrariedad, el antojo.” (MARX, 1979: 157).

La primeratareaserá, por tanto, el cambiosocial, y no la satisfacciónde las

necesidadesuniversales.Sólo la transformaciónsocialcrearálascondicionesnecesarias

parasatisfacerlas necesidadesde formauniversal,así apostillaráEngelsen la última

fraseescritaen la obra “Del socialismoutópico al socialismocientífico” de 1892: “Es el

saltode la humanidaddel reinode la necesidadal reinode la libertad” (ENGELS, 1969:

86).

Es esalectura la que predominay de la quese derivanlos posicionamientos

principales dentro de la(s) teoría(s) marxista(s) que conducenen gran medida a

relativizarla existenciade necesidadeshumanas,y quefundamentalmenterepresentaron

autorescomoMarcuse(1968,1972),y posteriormenteHeller (1978),pudiéndoseresumir

en que:

1. Cadaformación socialtiene suspropiasnecesidadesvariables.Lasnecesidades,por

tanto,vienendeterminadaspor el carácterhistóricoy culturaldecadasistemasocialque

hacecontraproducentelos juiciossobrelasnecesidadesdesdela comparacióndesistemas
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de necesidadesdistintos.

2. La satisfacciónde las necesidadesno puedeexcluir su relaciónestructuralcon el

sistemaenquesegeneran,en nuestrocaso,el capitalismo.Modelo, por otra parte,en

el quelas “necesidadestienenun contenidoy unasfuncionessociales,determinadaspor

poderesexternossobrelos queel individuono tieneningúncontrol” (MARCUSE, 1972:

35). Marcuseestableceunadiferenciaentrefalsasnecesidadesy verdaderasnecesidades,

fijandosu atenciónprincipalsobrelas falsasya queel libre desarrollode la verdaderas
necesidadeses destruidopor la producción.La satisfacciónde las primerasno esotra

cosaquela euforiadentrode la necesidad,y las segundasseexplicitan socialmentesin

ser suscitadaspor un aparato inductor. Se deduceuna cierta confusión entrelas

necesidadeshumanasy los deseosindividualizadosproducidospor un capitalismode

consumoquele lleva a que sólo puedaestablecersela pautacrítica desdeel campode

lo subjetivo.

3. Las necesidadesson represivaspor lo que es necesario despojarsede ellas

contraponiendonuevasnecesidades.Al respectoseñalaráMarcuseque “Las nuevas

necesidades,queson realmentela negacióndeterminadade las necesidadespresentes,

puedental vez resumirseen la negaciónde lasnecesidadesy de los valoresquesostiene

el actual sistemade dominio” (MARCUSE, 1968: 14). La negaciónde las necesidades

represivas(alienadassegúnHeller), lasdenominaráHeller como“necesidadesradicales”

germinadasen la sociedadcapitalista,a consecuenciade procesosde consciencia(el

sujeto transformadorya no seráel proletariado,sino un sujeto determinadopor la

conscienciade las necesidadesradicales)en la sociedadcivil. Las necesidadesradicales

sonfactoresde superaciónde la sociedadcapitalista,ya quea pesarde ser generadas

en esemodelosocial,esantinaturael procurarsu satisfacciónde forma generalizada.

Si bien, desdela ideade las “necesidadesradicales”puedeplantearseun nuevo

dilema que viene de la manode si se anteponela transformacióndel sistemapara

conseguirla satisfacciónde las necesidadesradicales,o si bien hay espaciosde cambio

de la vida cotidiana,en colectivoso ámbitosconcretosquesuponganunasatisfacción

parcial,y por tantouna ciertaobjetivación práctica,de las necesidadesradicales.
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Laperspectivaculturallsta: La no resueltavinculación entre lo micro y lo macro

Abordamosestaperspectivaen un sentidoamplio dondela puestaen comúnse

atribuyeal inherentecaráctercultural de las necesidades.Desdepostuladoscríticos se

despojaa las necesidadesde cualquierdeterminismoeconómico,como de cualquier
individualismo aultranza.Lasnecesidadesseconstruyenculturalmente,perodesdeese

supuestoseabrenmuy diferentesposibilidades,en la medidaquela dimensiónde lo

culturales complejay diversa,y estotienesu trasladoen la configuraciónde distintos

enfoques.Se conjuganlos enfoquesmacro-culturalesy micro-culturales.Designamos

aquí, en un apretadorepaso,las aportacionesmássignificativas:

1. El posmodernismo72,en gran medida posmarxismo73,de Baudrillard (1970, 1976

y 1979) se preocupadel dominio de la cultura del consumo, una macro-cultura

podríamos decir, que significa la “negación mágica y definitiva de la escasez”

(BAUDRILLARD, 1970: 15). Es el reino de los objetos-signoque“no estánenabsoluto

ligadosaunafuncióno necesidaddefinida” (BAUDRILLARD, 1970: 113).Lanaturaleza

de las necesidadesen unasociedadde consumono tienesentido,no admiteunateoría

de lasnecesidadesy de susatisfacción,no puedehabermásqueunateoríadel concepto

ideológico de necesidad(BAUDRILLARD, 1976).

Baudrillard radicaliza y lleva hastasus últimas consecuenciaslos postulados

críticosdeMarcuse:el origeny desarrollode la necesidadescoetáneoeinseparabledel

poderhaciéndoseimposiblela transformacióndel poderen el quesesustentael modelo,

ya que es éste el que determina,programay canalizatodas las necesidadesde la

abundancia(del deseo). Los signos-objetosdeseadosson patrimonio de las clases

dominantesy los demáscolectivossocialessufriranunaansiedadpermanenteenel deseo

sublimado de alcanzar igual status, lo que a su vez hace permaneceral sistema

~2 “El término posmodernoestaligado al hechode que la sociedaden quevivimos es unasociedadde la

comunicacióngeneralizada,la sociedadde los mediosde comunicación”(VA’fl’IMO, 1994:9). Fascinadopor
el desordenmediáticoy la enormeinflación de objetos,el posmodernismoextraeideasde unavastagamade
pensamientos,ideologíasy disciplinasqueen términos generalessuponenunarenunciaa cualquiertipo de
compromiso,acualquiernivel ideológicoo político, y unaapuesta,a lavez, porel relativismoy el pluralismo.

73

El posmarxismodesarrollaideasen el ámbito del posmodernismoa la vez que las conjuga con ideas
prestadasde pensadoresmarxistas.
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productivo y perpetuarlos mecanismosde poder. Sólo hay necesidades(de deseo)

producidas,porqueel sistemalasnecesitaparasureproducción,concluiráBaudrillard.

Tal nivel de subjetivizaciónde la objetividadsuponeno solo la determinaciónde las

necesidadespor rasgosmacro-culturalesinductores,sino que tambiénpuedellevara la

negaciónde las necesidadesmismas.

2. El posmarxismoradical, desdesu rechazodel individualismoy el determinismo,se

pronunciaclaramentecontrael imperialismoculturalde la macro-culturaquesecierne

sobrelassubculturaso micro-culturas.Hay unapluralidaddeculturasy lasnecesidades

de forma diferenciadaseconstruyensocialmenteen cadade esassubculturas.Es decir,

cadauno de los gruposdistintos, con sus diferentesdiscursos,es como definen por

separadosusrespectivasnecesidadesobjetivas, y hacenresistir su propia creatividad

frente a la intromisión del Estado y de la cultura dominante. Se aboga por una

“Democraciaradical plural” (LACLAU y MOUFFE, 1985 y 1987) que seacapazde

articular la mayor cantidad de luchasdemocráticasquereivindiquenlas necesidades

objetivasde los sectoresoprimidosy desposeídos.

3. El enfoqueetnometodológicotiene entresus mássignificativos representantesen

autorescomo Schutz y Luckman (1977); y Garfinkel (1967), que instituyen la

etnometodologíacomoel análisisdel “cuerpo deconocimientodesentidocomúny de la

gama de procedimientosy consideraciones(métodos) por medio de los cuales los

miembros corrientesde la sociedaddan sentido a las circunstanciasen las que se

encuentran,hallanel caminoa seguiren esascircunstanciasy actúanenconsecuencia

(HERITAGE, 1984: 4). Losautoresqueseinscribenenestaescueladirigensusesfuerzos

al análisisde la vida cotidianaenun nivel microsocial,siendosuprincipalpreocupación

los procesossocialesquemarcanlas pautasde lasmicroestructuras.Se puededecircon

toda propiedadque el enfoqueetuometodológicoes una las perspectivasmicro más

extremasde la teoríasociológica.En esesentido,secuestionanlasesferasabstractasde
las macroestructurasal considerarque ignorano distorsionanla complejidadde las

interaccionessimbólicasen las microestructuras.

Paralos etnometodólogoslas necesidadesson construidassocialmente,a través

de las interaccionesdela vidacotidiana,pero ala mismavez sondinámicasy subjetivas,

en funcióndeloscondicionantesdelentornoy de la culturaespecíficadecadaestructura
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micro. Es a travésde los métodosconversacionalesy de los discursosde los grupos

concretos,la manerade revelarlasnecesidadesqueproduceny reproducenesosmismos

grupos,y no a travésde los análisismacroestructuralesde la sociedad.

Desdeestaperspectivael investigadoradoptaunafunciónde compromisoconlos

colectivossocialesque estudia, cuestionandola tradicional ruptura entretécnicosy

usuariosque considerancomo un acto de dominaciónde los especialistassobre los

demás.Los agenteshumanosson competentesen cuanto al conocimientode “su”

sociedady sólo ellos sabenrealmentecualesson susnecesidades.La metodologíadel

investigador será aportar la racionalización y organización reflexiva de los

comportamientossociales,el papeldel investigadorpuedellegara consistir en implicar

a los propios afectadosen el descubrimientoy definición de las necesidades,ya que

desdela propiasubjetividadde las necesidades,y segúnel tipo de interacción- máso

menosdistanciada-del técnicoconlos usuarios,lasnecesidadessemanifestarándeuna

forma o de otra.

Son muy diversaslascriticas realizadasa la perspectivaetnometodológicasiendo

la objeción más común aquella que pone en evidenciala falta de contemplaciones

respecto de las implicaciones que las macroestructurasejercen sobre las

microestructuras.La omisiónde la presenciadel podery de la fuerzacoercitivade las

institucionessobrela vida cotidianaesuna de las principalesolvidos queimposibilitan

cualquierintentodeestablecerun equilibrio entrelos nivelesmacroy micro delsistema,

y en consecuencia,se hace irrealizable cualquier intento de objetivación de las

necesidades.

La perspectivaeco-humanista:Hacia la difícil vinculaciónentre lo micro y lo macro

Se encuentrarepresentadapor un conjunto de autorescomo Galtung (1977),

Max-Neef (1986), Doyal y Gough (1994) que desdedistintas disciplinas y ámbitos,

introducennuevas perspectivasy elementosde análisis tan significativos como el

ecologismo,perotambiénrescatan,a la mismavez quecuestionan,distintosaspectosde

las otras perspectivas,aunquesu objetivo confesadoes combatir el neoliberalismo
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imperante. Hay un intento por superar los problemas irresueltos en las otras

perspectivas(la vinculaciónmicro-macro,los límites al crecimiento,la interculturalidad

y la alteridad...),y engeneral,serechazatodolo quede relativismopodemosencontrar

enellas (cualquierrelativismosegúnDoyal y Goughbeneficiadirectao indirectamente

a las tesisneoliberalesque cuestionanel Estadodel Bienestar),y se refuerzatoda la

potencialidadliberadoraquepuedanpresentar.

La ideaquesetiene delasnecesidadessevinculaestrechamenteconel Desarrollo

Humano74,PO~ lo que las necesidadeshumanastienenun carácteruniversalque es

equivalenteparatodoslos sereshumanos.Ello no excluyela ideade quelas necesidades

seconstruyensocialmente.De unaparte,la universalidadde lasnecesidadesno implica
la imposición etnocentristade las culturasdominantesy espacioscentralessobre las

otras culturasy las periferias. De otra, la construcciónsocial de las necesidadesno

implica la no existenciade iguales necesidadespara todos. La explicacióna esta

presumibleparadojase expresaa través de la diferenciaciónque se hace entrelas

necesidadesy los satisfactoresde éstas,que son precisamentelas formas y mediosde

satisfaceresasnecesidades,queendefinitiva eslo quevariadeunoscontextoshistóricos

y culturalesa otros.

Hay, en consecuencia,desdeel eco-humanismoun empeño por buscarun

conceptooperativode la necesidad,y de la satisfacciónde la necesidad,quesedebate

entre los vericuetosde la heterogeneidad(social, espacial,cultural). Anteriormente

vimos cómo todos los autorescitados establecenuna categoríade necesidadesy

satisfactorescon potencialidadcomo para orientar la acción humana desdeuna

estrategiadual (capazde encontrarel equilibrio entreextremos).La resoluciónde las

interaccionesmicro-macrovieneorientadadesdeesaestrategiadual quesemanifiesta

en forma de propuesta:complementarde forma óptima lo macro con lo micro, las

estructurasalfa con las estructurasbeta, la centralizacióncon la descentralizacion....

una estrategiaque algunoshan denominadocomo gestión pluralista del Estadode

Bienestar(RODRÍGUEZCABRERO,1991).Seproponeunaterceravíaentreel Estado

y el Mercado,entresocialismoy capitalismo..,un TercerSistemaquedesdela sociedad

civil implique la máximaparticipaciónsocial y el máxhnocontrol democrático.

74

Ver al respectoel apartadosobrelas NuevasTeoríasdelDesarrollo desarrolladoanteriormenteeneste
mismo trabajo.
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En otro orden de cosas,la perspectivaeco-humanista,desdela distinción entre

las necesidadesbásicasuniversalesobjetivas(escasez)y los deseosdeconsumorelativos
(los artículosde lujo no satisfacenlasnecesidadesy no son generalizables),aceptaen sus

términos más genuinosla idea de sostenibilidadecológicaque viene a significar la

confluenciade la solidaridaddiacrónica(con las generacionesvenideras)y sincrónica

(con los excluidos de las periferiassociales).Se trata de limitar, y evaluar, social y

ambientalmentelasconsecuenciasdel excesodeconsumo,la redistribuciónadecuadade

los recursosy el tándempobreza-externalidadesambientales.La complementaciónde

la ideadeequidadcon la ideademoderaciónnos lleva ala cuestiónsobrelos límitesque

implican el desarrollode los formas de satisfacerlas necesidades.Se propone,en

definitiva, respondera la doble pregunta: ¿quées universalizableen términos de

consumo?.¿quéesuniversalizableen términosde necesidadesbásicas?

4.3.La articulaciónde las necesidadeshumanas:unpasohaciael conceptode Calidadde

Vida

Enel apartadoanteriorhemostenidola oportunidadde repasarlos aspectosmás

fundamentalesde las distintasperspectivascuyo interéssehacentradoen la ideade las

necesidades.A través de ellas hemospodido comprobarel sentido paradójico del

conceptode necesidad,y la falta de acuerdosobresu definición y naturaleza.Hemos

entradoen un debateinacabadocomoningúnotro, y quizápor ello, tandinámicocomo

sugerente.Precisamentela contrariedad,la dialéctica,la dialógicadelconceptovienea

reflejar la potencialidaddel mismo,queya resultaimprescindibleencualquiercampo

analíticode las cienciassociales.

Eseanálisisnospermiterecogery relacionaraquellosaspectosy variablesde las

teoríasde las necesidadesque nos son útiles para abordarotras dimensionesde la

complejidaden las cuales nos interesaadentramos.En este momento nuestralabor

consistiráfundamentalmenteen la construccióndelas relacionesentreaquellosaspectos

quenossirvenparaconectarla ideade necesidadescon la ideade Calidadde Vida.

117



Lasnecesidadesson (denen sentido), si se consideranuniversales

No podemosentenderla reproducciónde la especiehumanay de sus formas

societariassin la existenciade aquellosmecanismosqueposibilitanpermanentementela

satisfacciónde las necesidadeshumanas.Ahora bien, tenemosque estableceruna

diferenciaentrenecesidad(ausenciao carenciade algo imprescindible)y el hecho de

satisfacerla(procesoatravésdel cualdesaparecela ausenciao carencia).Un aspectoson
lasnecesidadesen sí, y otrael cómosesatisfacen.La nodistinciónentreambosaspectos

da pieaequívocossobreel conceptode “necesidad”quele llevanpor los derroterosdel

relativismo cultural y de la confusión entrelas necesidadesy las preferencias.La

ausenciao carenciade algo queconst¡tuyaun tipo de dañoo deperjuicio graveesigual

para todos los sereshumanos(DOYAL Y GOUGH, 1994) sin distincionesde orden

diacrónico(histórico) o de ordensincrónico(cultural). En esesentido,las necesidades

no se construyensocialmentesegúnel contexto,másbien se satisfacensocialmente(de

unaforma u de otra, con unosmediosu otros, segúnel uso y abusode recursos...).

La relaciónentre las necesidadesen si y la satisfacciónde las mismasviene

marcadapor unatensióndialéctica,formanunaunidadsiendola unael reversode la

otra. Esadoblecondición,contrariedadentrepoíosestrechamenteinterrelacionados,se

debatepermanentementeentrela carencia(necesidaden si) y la potencia,o proyecto

comoconceptualizaraSartre. “En el primer caso -en palabrasde AgnesHeller- sólo

tenemosla concienciade la existenciade la necesidad,en el segundose trata de la

concienciade lasformasdesatisfacciónde las necesidadesy de la actividadconsciente
dirigida a su satisfacción”(HELLER, 1980: 39). La visión aisladade cadaunade las

vertientes por separado conlíeva implicaciones equívocas sobre las necesidades,

segmentación,ideológicay estratégica,queseencuentramuy extendida.Siconsideramos

en primer lugar la necesidadexclusivamentecomo cualidad de la privación, nos

inscribimosen el ámbito que la aceptacomo estadonaturaly cuyasolución, exógena

paralos implicados, significa la institucionalizaciónde la carencia.En estalógica el

papel del Estadosería determinantepara la satisfacciónde la necesidades.En esa

cultura de la carencia,la satisfacciónde las necesidadesse haceninconscientesen la

medida que el sujeto se encuentraseparadode los procedimientosy es incapazde

identificar las necesidades.Las necesidadesson algo técnicamentejustificadoy dado
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desdeinstanciasajenasal sujeto.

Por el contrario, si consideramosaisladamentela necesidadcomo posibilidad

ilimitada (aspiración) se requiere de una intervención del aparatoproductivo que

tambiénes ajenaa los individuos, produceunamercantilizaciónde las aspiraciones

(deseos).El papeldel mercadoseríael determinanteparala satisfacciónde los deseos.

Sin embargo,la desigual accesibilidadal consumohace de la satisfacciónde las

aspiracionesunaquimera.“La discriminaciónradicaldel sentidoqueconsumirtieneen

cadaclasesocial sehaceevidenteen el marcode la reproducciónideológico-simbólica:

las clasesdominantessepresentancomo el deseoideal de consumo,pero debido ala

innovación,diversificacióny renovaciónpermanentede las formas-objetoestemodelo

se haceconstantementeinalcanzableparael resto de la sociedad;En el primer caso

consumiresla afirmación,lógica, coherente,completay positivade la desigualdad,para

todos los demáscolectivosconsumires la aspiración,continuadae ilusoria de ganar

puestosen unacarreraparala aparienciade poderquenuncatendráfin” (ALONSO,

1986: 28). En esacultura del consumoes concluyentela pérdidadel sentidode los

limites de las aspiracionesy de las vinculacionesde los sujetoscon los sujetos,y de los

sujetosconla naturaleza.“Se proclamala soberaníacompletadel serhumanoentendido

comoindividuo queno aceptalazosquelimiten la búsquedasin fronterasde su propia

satisfacción (con la consiguienteentronizaciónde la idea absoluta de propiedad

individual). Y serechazala legitimidadde los limites quepuedanimponersea la acción

humana”(SEMPERE,1988: 46).

La síntesis,esdecir, las necesidadesentendidassimultáneamente(en un sentido

sistémico)comocarenciasy comopotencia,remitena unadimensióndeconsciencia,de

proyectoreal de transformación.“Hay querecuperaresadimensión-enexpresiónde

Victor Renes-,porqueen esasnecesidadesestáel ejerciciomáspleno de lo humano.Y

pasamosdeserun serinermey pasivo,a un seractivo, quepuedeconstruir,puespuede

surgir la actividad y la posibilidad. Y de ella podrá surgir, el protagonismo, la

participación” (RENES, 1993a:302). La tensiónentrela accióndel Estadoy la acción

del Mercado,entrela necesidaden si, y las formasy mediosde satisfacerse,precisan

de unacomplementaciónque abra vías a nuevasestructurasquepermitan la acción

conscientey responsablede los sujetos.El hecho de descubrir las necesidades,de

gestionarlos recursosy mediospara satisfacerlas,por los propiossujetosy colectivos
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afectados,en un procesode hacerse,es lo queseha identificadopor algunosteóricos

como“la nuevaorganizaciónde la comunidad”(MARCHIONI, 1985).

Ese es nuestroobjeto de estudio en este trabajo y ese es nuestroafán por

demostrarcómolasnecesidadessonobjetivascuandolas objetivizanlos propiossujetos
a travésde procesosdeparticipaciónactiva, y sonsubjetivizadascuandoquedanfuera

de sucontrol, cuandosonnormativizadaspor élitespolíticasy administrativasseparadas

de los individuosy/o inducidaspor los mecanismosdel mercado.

Lasnecesidadeshumanassonobjetivas,intemporales,invariables, identificables,

dependientesunas de otras, limitadas y universales,todo ello en cuanto que su

reconocimientoteórico y empírico puede ser libre de las preferenciasindividuales

condicionadaspor la sociedadde consumo.La condición subjetivaen la teoríade las

necesidadesvienemarcadapor la satisfacciónde las mismas.Lo quevaria, en términos

perceptivos, diacrónicamentey sincrónicamente,son los medios por los cuales se

satisfacenestasnecesidades,sussatisfactores(MAX-NEEF, 1986).

Identificamoslas necesidadeshumanasfundamentalescon una combinación

híbridade las dos categoríasde necesidadesbásicasdesarrolladaspor Doyal y Gough,

y las nueve necesidadeshumanasfundamentalesestablecidaspor Max-Neef: las

necesidadesbásicasy universalesserían:

- La saludfísica75: Subsistencia,protección,afectoe identidad.

- La Autonomía76: Comprensión, participación, creación, recreo, identidad” y

libertad.

75

La OrganizaciónMundial dela Salud (OMS) concibela saludfísica enun sentidoampliocomo “estado
detotalbienestar,físico,mentaly social”. Doyal y Gough,consideranla saludfísicacomo reducciónal mínimo
de la discapacitación,la enfermedady la muerteprematura<DOYAL Y GOUGH, 1994:220).

76 Doyal y Gough concibenla Autonomía como reducciónal mínimo de los desordenesmentales,la

privación deconocimientosy la limitación defacultades(DOYAL y GOUGH, 1994: 220).

La necesidadde identidadse incluye en ambascategoríasya quesu potencialidadtiene implicaciones
tanto desdela saludfísica (por ejemploen satisfactorescomo la autoestima,sexualidado ritmos sociales...),
como desdela autonomía<por ejemplo,en satisfactoresrespectoa la diferenciación,afirmación,gruposde
referencia...).
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La optimizaciónen el gradode satisfacciónde las necesidadesen ambosgrupos,

considerandola mayorintensidadposibledesinérgiasentresuscomponentes(cadauna

de lasnecesidadesobtendríaun nivel de satisfacciónóptimo con la concurrenciade las

demás),nos llevaríaa evitar,conel mínimoriesgo, privacionesqueseconsiderenuna

limitación fundamentaly prolongadade la participaciónsocial.A suvez, comoproceso

de iday vuelta, la participaciónsocialesfundamentalparaevitar,conel mínimoriesgo,

dañosgravesa las personas.

El acotamientode las necesidadeshumanasy de los satisfactores,y las

interaccionessinérgicasentreambasdimensionespuederepresentarsecon unamatriz

elaboradapor Max-Neef y el grupo CEPALJR que le confiere un alto grado de

operatividad:
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FIGURA IV.1.: MATRIZ DE NECESIDADESY SATISFACTORES

NECESIDADES
SEGUN
CATEGORÍAS
AXIOLÓGICAS

NECESIDADESSEGUNCATEGORIASEXISTENCIALES

SER TENER HACER RELACIONES

SUBSISTENCIA 1) Salud física, salud
mental,equilibrio,
sentidodclhumor,
ada tabilidad

2> Alimentos, cobijo,
trabajo

3> Alimentarse,procrear,
descansar,trabajar

4> Entornovital, marco
social

PROTECCIÓN 5) Asistencia,
adaptabilidad,
autonom<a,equilibrio,
solidaridad

6)Sistemasde seguros,
ahorros,seguridadsocial,
sistemassanitarios,
derechos,familia, trabalo

7> Cooperar,prevenir,
planificar,ocuparsede
curar, ayudar

8> Espaciovital, entorno
social, vivienda

AFECTO 9) Autoestima.decisión,
generosidad,
receptividad,pasión,
sensualidad,sentidodel
humor, tolerancia,
solidaridad,respeto

10> Amistades,relaciones
familiares,relacionescon
la naturaleza

11> Hacerelamor,
acariciar,expresar
emociones,compartir,
ocuparsedecultivar,
apreciar

12) Vida privada,
intimidad, hogar,
espaciosde unión entre
personas.

COMPRENSIÓN 13) Concienciacrítica,
receptividad,curiosidad,
asombra,disciplina,
intuición, racionalidad

14) Literatura,maestros,
método,políticas
educativas,políticasde
comunicación

15) Investigar,estudiar,
experimentar,educar,
analizar,meditar

16> Marcosde
interacciónformativa,
escuelas,universidades,
grupos, comunidades,
familia

PARTICIPACION 17) Adaptabilidad,
receptividad,
solidaridad,disposición,
decisión,dedicación,
respecto,pasión,sentido
del humor

18) Derechos,
responsabilidades,
deberes,privilegios,
trabajo

19>Afiharse,cooperar,
proponer,compartir,
disentir, obedecer,
relacionarse,estarde
acuerdo,expresar
opiniones

20> Marcosde relaciones
participativas,partidos,
asociaciones,iglesias,
comunidades,barrios,
familia

CREACIÓN 21> Pasión,decisión,
intuición, imaginación,
audacia,racionalidad,
inventiva, autonomía,
curiosidad

22) Habilidades,oficios,
método, trabajo

23) Trabajar, inventar,
construir, diseñar,
componer,interpretar

24) Marcosproductivosy
de reaprovechamientode
información, seminarios,
gruposculturales,
espaciosparala
expresión,libertad
temporal

RECREO 25) Curiosidad,sentido
dcl humor, receptividad,
imaginación,temeridad,
tranquilidad,
sensualidad

26) Juegos,espectículos,
clubes, fiestas, pazmental

27)Divagar,abatraerse,
soñar,añorar,fantasear,
evocar, relajarse,
divertirse,jugar

28) Privacidad,
intimidad, espaciosde
encuentro,tiempo libre,
ambientes,paisajes

IDENTIDAD 29) Sentinsientode
pertenencia,
consistencia,
diferenciaciós,,
autoestima,afirmación

30) Símbolos,lenguaje,
religión, hábitos,
costumbres,gruposde
referencia,sexualidad,
valores, hormas,memoria
histórica.trahaio

31) Coniprometerse,
integrarse,enfrentarse,
decidir, conocersea uno
mismo,reconocersea uno
mismo,realizarse,crecer

32 Ritmossociales,
‘narceadela vida diaria,
ámbitosde pertenencia,
etapasdemadurez

LIBERTAD 33) Autonomía,
autoestima,decision,
pasión,afirmación,
amplituddemiras,
audacia,rebeldía,
tolerancia

34) Igualdaddederechos 35) Discrepar,elegir, ser
diferentede,asumir
riesgos,desarrollar
consciencia,
comprometerse,
desobedecer

36) Plasticidadespacio
temporal

FUENTE: MAX-NEEF Y CEPAUR (1986: 42)
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Lossatisfactores:como límite, o comopotencia

La oscuridadqueenvuelveel análisisde lasnecesidadeshumanasacaecepor la

deficienciaen la diferenciaciónbásicaentrelo quesonpropiamentenecesidadesy lo que

sonsatisfactoresde esasnecesidades.Siguiendoa Max-Neef,esindispensableestablecer

unadistinciónentreambosconceptos.Mientrasquela necesidadvienedeterminadapor

nuestrapropiaesencia,esdecir, sonatributosesencialesqueevolucionanal ritmo de la

evolución de la propia especie,los satisfactoresson la forma de hacersepresentela

necesidaddiacrónicainente,y evoluciona al ritmo de la evolución cultural. Los

satisfactoresserefierena todo aquelloque, por representarformasde ser,tener,hacer

y estar,contribuyena la satisfacciónde lasnecesidadesbásicas.Serefierea un conjunto

deelementosinstrumentalesmaterialesy nomateriales:atodoslos objetos,actividades,

relaciones,estructuras,prácticas,normas,soportes..,quemedianen la satisfacciónde

nuestrasnecesidadesy, por tanto,no serefierenexclusivamentea los bieneseconómicos

materiales.Así pues,podemosdividir a los satisfactoresen:

- Objetosobtenidosdirectamentedel medionatural, o por transformacióndel mismo a

travésde la tecnología.

- Estructurassocialesqueconformansistemasde organizacióny de relaciones.

Los satisfactoresseinscribenencontextoshistóricosy culturalesquele confieren

un gradientede relativismo segúnlas condicionesespecíficascreadas.Hay algunosde

esos elementos instrumentalesque se encuentranvinculados universalmentea la

prevencióndedañosgraves,mientrasqueotrosno lo están(DOYAL y GOUGH, 1994).

Por ello, la coherenciade la distinciónentrenecesidadesy deseos.Cuandohablamosde

satisfactoresde actualizacióny apoyoa las necesidadesuniversales,comonecesidades

intermediasquediríanDoyal y Gough,hablamosde potencia.Cuandohablamosde los

satisfactorescomomediosqueseconviertenen fines en si mismos(sistemade consumo)

tenemosque introducir el conceptode limite. Los deseosson a la vez ilimitados y

linútadores(subjetivizaciónde lo objetivo), Lasnecesidadessona la vez limitadasy de

potenciacontinuada(objetivizaciónde lo subjetivo).
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El que un satisfactorpueda tener efectos contrarios, de limitación o de

potenciación,dependeno solo del propio contexto,sinotambiénenbuenapartede los

bienesqueel sistemacrea,de cómolos producey de cómoorganizael consumode los

mismos.Los satisfactorescomopotencia,o si seprefierecomoproyectohumano,deben

sersusceptiblesdeaplicaciónencualquiercontextoculturalde tal formaquedesarrollen

las cualidadesde los bienes y estructurastendentesa satisfacerla salud física y la

autonomíaen todas las culturas. Los satisfactorescomo procesode potenciatienen

“objetivos focales” (DOYAL y GOUGH, 1994) queal mismo tiempo sirven de medio

hacia otros muchosfines diversos, es decir, son sinérgicosen el sentido de que la

potenciaemergeen función de la interacciónde distintos satisfactores.

Por el contrario, sepuedendesarrollarsatisfactoresqueenvez de potenciarla

satisfacciónde lasnecesidadeshumanas,lasdesvirtúan,al desplegarlasnecesidadesque

el propio sistemaproductivotiene parareproducirse.Cuandola forma de producción

y consumode bienesconduceaerigir los bienesen finesen sí mismos,entoncesseabona

el terrenoparala confirmacióndeunasociedadalienadaqueseembarcaen unacarrera

productivistasin sentidohumano.La vida seponeal serviciodel aparatoproductivoen

vez de establecerun modelo de desarrolloal servicio de la vida.

Los satisfactoreslimitativos son exógenos,inhibidores,aniquiladores(MAX-

NJEEF, 1986), compensatorios78,en la medidaque determinanuna limitación de las

necesidadeshumanasglobalmente,tanto en un sentidodiacrónico, como sincrónico.

JoaquinSempereestablecetres limites del sistemade necesidadesque apuntana la

quiebradelmismo (SEMPERE,1988: 47-53):

1.- El primero esel hecho de quesussujetosy beneficiariosrepresentansólo entreun

cuarto y un quinto de la humanidad:buenaparte de las poblacionesdel mundo

industrializadoy unasminoríasdel tercermundo.La lógica de los hechosmuestraque

los nivelesde consumoactualesen los paísesdesarrolladosno son universalizablesa la

totalidadde la poblaciónmundial,y creanconflictosy situacionesinsostenibles.No cabe

dudade quelos gastosenergéticosy el consumode recursossedirige a la satisfacción

ilimitada de deseosde unospocos,y queello significa la limitación de las necesidades

Adorno ha llamado ‘satisfaccionescompensatorias”aquellasque proclamanuna existenciallena de

elementosde frustración (ADORNO, T.W.; HORKIIEIMER, M., 1979)
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humanasdel conjuntodela poblaciónmundial.Esalógicadela desigualdadprocuraque

los beneficiarios de la situación -mientras no actúen en ellos otros valores éticos-

aclamen,no a favor de rectificaciones,sinopor el mantenimientodel statusquo.

2.- El segundolo constituyen los limites ecológicosdel planeta, inseparablede los

procesosdedesigualdad,quevieneacompletarel binomio pobreza-crisisambiental.Es

inaplazablela ideadequelos satisfactoresnopuedenseguirsiendofactoresdestructivos

delequilibrio ecológicoacostadesuutilidad parala satisfacciónde lasaspiracionesde

minoríasdominantesy el funcionamientodel sistemade mercado.

3.- El tercer limite consisteen las contradiccionesgeneradasen el senode los países

privilegiados.Latendenciaa la crecienteprecarización(la nosatisfaccióndenecesidades

humanas)de minoríasnuméricamenterelevantesen las metrópolisdel primer mundo

y, también, la emergenciade nuevosvalores (solidaridad, protección del medio

ambiente,de mayor democratización...)provocansituacionesde ingobernabilidady

conflictividad social de nuevotipo.

“De la existenciade estoslimites -señalaSempere-puederesultarun cambioen

el sistema de necesidades,única garantíade supervivenciacivilizada de la especie

humana;pero sólo a condiciónde quela intervenciónconscientede los protagonistas

enderecelas cosas”(SEMPERE,1988: 51). De aquísurgeel interrogante,pero ¿cómo

procurarquela cosmologíasocial occidental-quedenominabaGaltung-rectifiqueunas

estrategiasque encaminadasa un desarrollo ilimitado, se basa en la creación de

satisfactoreslimitativos de lasnecesidades?.Tresprincipios podemoscontraponera los

treslimites del “sistemadenecesidadesdominante”:Equidad-solidaridad,Sostenibilidad-

moderacióny Participaciónsocial-cooperación.

Desdeel principia de equidadse trata decrear“las condicionesobjetivaspara

quelos hombrespuedanpreferir, sabery ser en vez de poseer”(BARiO, 1979: 325).

Seplanteaunadimensiónéticade lasnecesidadesbásicasqueconsiderándolaslegítimas

paratodosloshumanos(universales)lashaceextensiblesatodosellos. El reconocimiento

de las necesidadesde otras existenciashumanas(alteridad) remite a una solidaridad
sincrónica.
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En segundolugar el principio de sostenibilidadintroduceunanuevadimensión

de la ética.La ética ecológicaremite a unamoderaciónen el consumode los recursos

naturalesy unanuevagestiónquenoquiebrela armoníaconlos mismos,de tal manera

queno seproduzcandañosirreparablesen los ecosistemas,o lo queesequivalente,que
no seproduzcauna pérdidade la calidaddevida de cualquierciudadanoen cualquier

partedel planeta,en el presentey enel futuro. Losrecursosnaturalesentendidoscomo

un patrimoniocolectivoa nivel planetarioimplican unasolidaridaddiacrónica.

El tercerprincipio de participaciónsocial, considerandotambiénquetiene su

equivalenciaenunaóptimademocratizacióny descentralizaciónpolítica,remitea cómo

los deberesimplican derechossólo en basea la existenciade unos valoreséticos que

desdela legitimidadde la autonomíaindividual y colectivadebenpermitir la autonomía

y la praxis política de los demás,y debenposeerla facultademocionalde actuaren

consecuencia(DOYAL y GOUGH, 1994). Seconfiereal individuo e] papelde podador

de responsabilidadesen un contextoqueimplica unasolidaridadorgánica.

Se trataría, como es obvio, de unaprofundatransformaciónque signifique el

abandonodel carácterlimitativo de lossatisfactoresparapasaradesarrollarsucarácter

sinérgico,esdecir, entendiendoa éstoscomopotenciay posibilidad. Esecambioradical

es en esenciaun cambio de vaJoreséticos a Jos que se puede accedera través de

múltiples condiciones que podemos agrupar en torno a tres conceptos clave:

conocimiento,conscienciay libertadde acción(autonomía).Cadauno de esosconceptos

nos haceposibleel reconocimientodel resto, esdecir, no esconcebiblela experiencia

cognitiva sin libertadde acción, no es concebiblela libertadsin el devenirconsciente,

no esconcebibleel devenirconscientesin una experienciacognitiva. Solo a travésdel

conocimiento,la consciencia,y la libertadseaccedeal reconocimientode la necesidad,

o lo queeslo mismo,soloa travésde la experienciaen la satisfacciónde lasnecesidades

sepuedenreconoceréstas.

El contenidoético de los satisfactoresde los que hablamosseríael de ser

contraposiciónactiva al concepto dominantede necesidades.La aceptaciónde la

responsabilidadsocial,en términosplenosdederechosy dedeberes,nos lleva aunaidea

de satisfacciónóptima de las necesidadesqueva másallá de los propiospostuladosdel

Estadodel Bienestar.
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Laparticipación social como expresiónde la optimizaciónde las necesidades

Si recordamosdesdelos postuladosdesarrolladospor AgnesHeller sedefendía

quesólopodemosconsiderarcomonecesidadesaquéllasdelascualessomosconscientes,

y esedevenirde la conscienciaesel factorquenos lleva a lo queHeller denominacomo

“necesidadesradicales”.La aportaciónde AgnesHeller nosresultadegranutilidad, si

bien las necesidadesradicalesno seránotra cosaparanosotrosquela optimizaciónde

las necesidadesbásicas.La necesidadesson y están,sesatisfaceno no, deunaforma o

de otra, independientementedel nivel de conscienciaquelos sujetostienensobreellas

y los procesosen los que segeneranla satisfaccióno no de una necesidadesque ya

hemosconsideradocomouniversales.

La experienciavivida produce efectos multiplicadores o reductoresen la

satisfacción de las necesidades,según los casos.La ausenciade experienciay la

imposibilidad en consecuenciade construir representacionesa través de la praxis

condicionael nivel deconscienciasobrelas necesidades.El “silencio de las necesidades”

(PINVON, 1978) comoestadoen el quelos sujetos“no resientenlas necesidades”por

motivos decarenciade referencias,de falta deautoestima,de opresión,marginacióno

exclusión...,no son óbice de la inexistenciade lasmismas.Más bien, es el escasonivel

de conscienciala expresiónde condicionesno favorablesparala satisfacciónde unas

necesidadesqueestánpresentes.

El accesoa mayoresniveles de conscienciasocial viene de la experienciay el

aprendizajeobtenidoa travésdeésta.El gradodecomprensióndeunomismodepende

del entendimientoqueposeade los conocimientosy normasde la cultura en el quese

inscribeel sujetoy por tanto serealizaen basea la interaccióncon los otros sujetosy

suspropiasexperienciasduranteperíodossostenidos.El aprendizajeindividual sobrelos

procesossocialesjuegaun doble papel: de unaparte puedefacilitar el conocimiento

lingíjistico y las pautasde comportamientosocialde su propiarealidad,de otrapuede

obtener los recursosconceptualessuficientes para examinarlay poder establecer

referencias y comparacionesrespecto de otras realidadesy posibilidades sociales

diferentes.Peroeseprocesoes social en la medidaqueha de aprendersede los demás
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y versereforzadonuestroaprendizajepor ellos. Esees ya un procesotendentea la

optimizaciónde las necesidadesbásicasen el quela autonomíava ganandoespaciode

crítica y con cito se tiende a optimizar también, sinérgicamente,la salud física.

Comprensióny capacidadpsicológicaseríanla aptitudesquelasenmarcan,perotambién

son necesariaslasoportunidadesparaJapraxis. Másallá de Ja autonomíaqueconsiste

en poseerla capacidaddeelegiropcionesestáel adecuadogradode autonomíaquenos

permitaactuaren consecuenciacon nuestrosnivelesde comprensión,endefinitiva: de

formular, practicary utilizar los instrumentosprecisosparadesarrollarproyectoscon

estrategiasy objetivospropios.

Se puedenestablecertres variablesclave, o tres momentos,que señalanlos

nivelesdeautonomíay queenconjuntonospermitendeterminarla optimizacióndeésta:

1.- El óptimogradodecomprensiónde la realidadsocial inmediataa los sujetosles debe

encaminaraposeerel mejorconocimientoposibleen lo relativo a lascuestionestécnicas

a utilizar en las estrategiaspropias.En esesentidolús técnicosy expertosjueganun

papel más interactivocon los sujetosafectadose implicados en la resolución de sus

problemas,máscomoelementosdecanalizacióndela satisfacciónde lasnecesidadesque

comomeroinductoresde las demandasdel sistemaproductivo.

2.- La mayorcapacidadpsicológicaimplica un “conocimientohermenéutico”.Es decir,

mayor capacidadde autoaprendizajeinteractivo (entendimientoreciproco entre las

distintaspartesqueconformanla heterogeneidadsocial) enun contextode diversidad

social y cultural. Unamayor capacidadde comunicacióninduceunamayorconfianza

social y mayoresposibilidadesde consenso.

3.- La existenciade oportunidadesque permitan la práctica de la acción de las

capacidadesdisponiblessignificael desarrollode la mayoramplitud posibledelmodelo

democráticoque seaproximea la igualdadde atribucionesen los distintos nivelesde

decisiónde las estructurasinstitucionalesy del denominadotercersector.

Siguiendocon las confirmacionesde Doyal y Gough, para que la autonomía

individual alcanzaraunaoptimización,o lo quees lo mismoobtuvieraunacapacidad

critica, debenestarpresentesdos tipos distintos de libertad: la libertadde accióny la
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libertad política (DOYAL Y GOUGH, 1994). Gutmann (1980)~~ configura cuatro

argumentosclásicosparala optimizacióny equiparacióndeoportunidadesparticipativas

enel procesopolítico: protegerseasí mismoy al propiogrupocontrala tiraníadeotros,

para lograr una mejora política mediantela implicación en el procesode toma de
decisionesde todosaquellosa quienesafectenéstas,paraestimularel desarrollode la

personay su capacidadde juicio político y paragarantizarunadignidad equitativaa

todoslos ciudadanos.La fuerzade todasestasrazonestomadasen conjuntomotivanla

adición de un cuarto principio que coincide con la idea de “necesidadesradicales”

definidapor AgnesHeller comodeseoconscientede unadistribuciónsocial del poder:

“dispersarel poderpolítico en el gradomáximo consistentecon su principio dejusticia

distributiva” (GUTMANN, 1980: 178-181,197-203).

La emergenciade iniciativasdebase,en los últimos treslustros,comoproyectos

conscientesy convoluntadde darunarespuestaactiva a la satisfacciónde suspropias

necesidadesprecisan,paratenerlegitimidady potenciaenvigor, de unadivisión social

del podery susinstituciones,endefinitivaunadistribuciónsocialdel podero desarrollo

de “necesidadesradicales”.De aquíapremianotras orientacionespolíticasquefueran

dirigidas haciaunadescentralizaciónpolítica en distintosniveles, desdelos gobiernos

centraleshacíalos gobiernosregionales,de éstoshacíalos gobiernoslocales y de éstos

a su vez a las expresiones,iniciativas y proyectosde la ciudadanía,de tal formaquese

aprovechenóptimamentey seancapacesde complementarlos recursosexógenosy los

recursosendógenos(conocimientosy energíasdelasrealidadescotidianas)contribuyendo

así a la creaciónde satisfactoresadecuadosa las necesidades.

Paraello senecesitade la concurrenciadeotro tipo de Estadoal queconocemos.

El Estadoalternativohabríade ser un estadosensiblea unamáximadescentralización

y a una profundacultura democráticahastallegar al limite de cuestionarsu propia

pervivenciacomoestructurade poder,un “Estado socialsolidario” (ALONSO, 1991).

“La alternativaal Estadoprovidenciano es, en principio de orden institucional, es

principalmentesocial. Se trata de hacerexistir una sociedadcivil másdensay de

desarrollarespaciosdecambioy desolidaridadquepuedanserencajadosen su senoy

no exteriorizadosy proyectadoshacialos dos únicospoíosdel mercadoo del Estado”

Citadopor Doyal y Gough(1994: 182).
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(ROSANVALLON, 1985: 115). Se confiere al Estado un papel de descubridor,

promotor, articuladory reforzadorde iniciativas socialesparticipativas,másque de

inhibidor o controladorde las mismas.

La optimizaciónde las necesidadessólo predominarácuandoel estadose vea

limitado aactuardeformaquepersigalosobjetivosrelacionadosconla necesidad.Estos

objetivossolo se alcanzaráncon unacontinuadamovilizaciónsocial de los ciudadanos.

“Sin una movilización de la ciudadaníay la acción del estado,cualquier intento de

mejorade la satisfacciónde lasnecesidadesde la mayoríade las personassetoparácon

la hostilidadde los interesespatronalesquedefiendenobjetivossectoriales”(DOYAL y

GOUGH, 1994: 355). “En resumidascuentas-siguiendolas manifestacionesdeDoyal y

Gough-, lo que requierela optimización de la satisfacciónde necesidadeses una

<<estrategiadual>> que incorpore tanto la generalidaddel estado como la

particularidadde la sociedadcivil” (DOYAL y GOUGH, 1994: 361).

La complementacióno articulaciónequilibradaentreEstadoy SociedadCivil

presentauna“estrategiadual” en una triple vertiente:

- En lo económico:Es necesariounapolítica dual quehagatolerantesla planificación

centralcon la participaciónsocialy democrática.

- En la cultura política: Es necesariauna reestructuracióny democratizaciónde las

institucionesquevayaaparejadaa unaextensiónde la igualdadsocialy de la libertad

política, de la responsabilidadsocial.

- En los ámbitosespaciales:Es necesariounacomplementaciónentreescalasmayores

y escalaslocalesde tal formaqueéstasúltimasobtenganla mayor capacidadde gestión

sobresus recursosy mayor autonomíapolítica.

En definitiva, la participaciónsocial plenasolo esposiblea unaescalareducida

donde los sujetos puedenconstituir y controlar las interaccionessociales(las redes

sociales),dondelos ciudadanospuedenformar partede pleno derechode estructuras

organizativas(instituciones y asociaciones),dondelos individuos pueden reconocer

fácilmente el espacioy gestionarlos recursospropios, dondese puedellegar a una
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disposicióndel uso y repartodel tiempo...

Composiciónfinal: Recapitulaciónde eslabonestransitivos

En resumen,interesaretener,desdelasnuevasteoríasdel desarrolloy desdela

teoría de las necesidades,algunos aspectosque aparecencomo básicos para la

maduracióndelpresentetrabajo,peroquetambiénnospermitenintroducirnosenotras

dimensionesen la escala de proposiciones complejas que pretendemos,y más

específicamentenos da pasoal conceptode CalidaddeVida.

1) El conceptode desarrollotiene un significadomuchomásamplio queel crecimiento

económico, en la medida que incorpora como variables independientes e

interdependientestodasaquellasrelativasa la satisfacciónde las necesidadeshumanas,

entendiendoéstascomouniversalesy considerandoquelasdiferenciasentrenecesidades

materialesbásicasy necesidadesmaterialesnobásicasenningúncasopuedenentenderse

en unarelaciónjerárquicay parcelada,sino sinérgica.Estassesatisfacena travésde

satisfactoresquesondiferentessegúncontextosy condiciones,siendoéstosmerosmedios

paraalcanzarunosfines. O lo queeslo mismo, los objetos,los sistemasy lasestructuras

son exclusivamentemediosparaprocurarla satisfacciónde las necesidadeshumanas.

El desarrolloentendidoasí se consideraun procesopara los hombres,con y por los

hombres,en un marco de limitacionesmedioambientales.Ello, precisamentenos ha

llevado a acometerel sentidode la Teoríade las Necesidades.

2) La satisfacciónde la necesidades,comomotor del desarrollo, y el medionatural,

presentantal grado de interacciónquees inimaginablesu viabilidad por separado.Si

desdela Teoríade lasNecesidadesseaportaun sentidodesolidaridadentrelos hombres

en el espacio(equidad),de caráctersincrónico,con la incorporacióndel análisisde las

limitaciones ambientalesse apuntauna solidaridad entre los hombresde carácter

diacrónico,esdecirconlos individuosde generacionesvenideras.El reconocimientode
la existenciadeunoslímites dela naturalezanosconduceal reconocimientodel creciente

desequilibrioentreciclos económicosy ciclos ecológicos,y por ende,al reto deconciliar

la tecnologíay las estructurascon la ecología (equilibrio). En definitiva, las nuevas
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teoríasdel desarrollovienena introducirel controvertidoconceptode “sostenibilidad”.

3) La satisfacciónóptima de lasnecesidadessoloesposibleatravésdeun conocimiento

de su naturaleza(es decir de una percepcióncognitiva de los recursosdisponibles

convencionalesy no convencionales)y un amplio consensosocial (máximacapacidadde

comunicaciónparala máximademocraciaposible)sobreunasestrategiascolectivaspara

conseguirlaspor partede los sujetosafectados.La libertad política es unacondición

imprescindibleparaquelos sujetosdescubran,definany satisfagansusnecesidadesa

partir de la acciónprotagónica,“y el protagonismo,a su vez, sólo sedaen los espacios

a escalahumanadondela personatiene presenciareal y no sediluye en abstracción

estadística.De allí que todo procesoarticuladordebeorganizarsedesdeabajohacia

arriba, pero promovido por sujetos cuyo comportamientoconscienteconlleve una

voluntad articuladora.Es decir personascapacesde actuarsinérgicamente”(MAX-

NEEF et al. 1986: 89). La autonomíay la autodependenciason, pues,aspectosqueno

podemosdejarde lado en el desarrollode unasociedadde múltiplesarticulaciones.

4) Lasnecesidadeshumanassonmúltiples,sinérgicasy recurrentes,de tal modoquela

satisfacciónde unasnecesidadesllevan directamenteo indirectamentea la satisfacción

de otrasnecesidades,o por el contrario, la insatisfaccióndeunasnecesidadesnos lleva

directamenteo indirectamentea Jainsatisfaccióndeotrasnecesidadesdiferentes.Si bien

esa travésde los satisfactores,comomediosdealcanzarla satisfaccióndeunao varias

necesidadessimultáneamente,el modo de sostener,o no, el respetopor el significado

interdependientede las necesidades,la manerade favorecero no un sentidosinérgico

deunasnecesidadesquesemuevenen el campode “la complejidad”.Satisfactorescon

potencial sinérgicoson aquellos que, por la forma en que satisfacenuna necesidad

determinada, estimulany contribuyena la satisfacciónsimultáneadeotrasnecesidades

(MAX-NEEF et al, 1986: 45), mientrasqueotrossatisfactoresde ordenno sinérgico,al

satisfacerunanecesidaddeterminadasolamentesirvena la satisfacciónexclusivadeesa

necesidad,o incluso pueden estar conteniendosu satisfacción en un futuro, o

colateralmentepuedendificultar la satisfacción de otras necesidadespara otros

colectivos.De todos essabido, por ejemplo, comouna situaciónde estabilidaden el

empleoderiva en una mayor seguridadpersonaly familiar, o como la carenciade

alojamiento,o la tenenciade un alojamientoencondicionesinadecuadas,incidetambién

insatisfactoriamenteen la saludfísica y psíquicade susmoradores.Esmás,el excesoen
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la satisfacción,propio del capitalismode consumo(segúndistintasacepciones:falsas

necesidades-Baudrillard-, necesidadesalienadas-Heller-, necesidadesrepresivas-

Marcuse-,en definitiva, necesidadesrelativasque expresaríanun sinfin de autores)

puedeconllevar,de lacto, efectosperversostantoenel mismolugardondesesatisfacen,

comoen otros lugaresperiféricosde dondeseextraenlos recursos.Por ejemplo, los

efectosnegativosque significa sobre la saludla sobrealimentacióno la alimentación

inadecuada,o la esquilmaciónde los bosquestropicalesubicadosen paisesperiféricos

debidoa la demandade maderasnoblesy al consumode alimentosricos en proteínas

enpaísesde] centro.La no reciprocidaden el usode Josrecursosconvencionales(ya sea

capital,tecnología,naturales)entrelos paísesdel centroy los paísesperiféricosya fue

suficientementedemostradadesdelas teoríasde la dependencia80,pero lo que nos

interesaaquí es lo que ello significa en términos de frustración,no solo en la no

distribución equitativa en el uso de los recursosconvencionales,sino tambiénen la

dependenciay puestabajo mínimosde los recursosno convencionalesen los ámbitosde

periferia social.

5) Continuandocon expresionesde Max-Neef, que aceptamosen todossus términos,

“lograr la transformaciónde la persona-objetoenpersona-sujetodel desarrolloes, entre

otrascosas,un problemade escala,porqueno hay protagonismoposible en sistemas

gigantísticosorganizadosjerárquicamentedesdearribahaciaabajo”(MAX-NEEF etal.,

1986, Pp.15). Sin embargo,por un lado, lascrecientesinterdependenciasenun mundo

cadavez más complicado (que no complejo), la globalización de los procesosy la

internacionalizaciónde la economíanosconducena dilemasdecomocomplementarlas

tecnologíasalfa conlas tecnologíasbeta,lasorganizacionesmacroconlasorganizaciones
micro, las estrategiasglobales con las estrategiaslocales. La optimización de las

satisfacciónde las necesidadesuniversalesde forma equitativa conlíeva, en última

instancia,algúnmodelo dondeinstitucionesreguladorasa nivel mundialobtenganla

autoridadsuficienteparagarantizarla extensióndedicha universalidad.Pero,por otro

lado, tambiénhaquedadodemostradocómola satisfacciónde lasnecesidadeshumanas

so Las teoríasde la dependenciacomienzana desarrollarsea finales de la décadade los 60 en el ámbito

de la ComisiónEconómicaparaAméricaLatina<CEPAL) dela manode RaúlPrebiscbque inicia un análisis
sistémicodel comerciointernacional,basadoen las relacionesde asimetríaentre los paísesdel centroy los
paísesde la periferia.Posteriormentelos escasoéxitosde laCEPAL dieronanálisismatizadosy másextremos
(ponenel acento,o al menospartende la idea de que el desarrolloen los paísesdecentrose sostienegracias
al mantenimientodel subdesarrolloen los paísesperiféricos),como los quepuedanrepresentarautorescomo
Cardosoy Faletto(1969), SamirAmin (1974,),GunderFrank <1971),Sunkel <1986).
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precisande una articulación de las escalas,de una “estrategia dual” que respetela

“complejidad” frentea una “estrategiaúnica” quehaceexclusivala simplicidad. Tal
planteamientoparecemuy alejado de la realidadque vivimos y precisaríade nuevo

ordenmundialbasadoenotracosmologíasocial.Ello solopareceposiblesi seestablecen

paralelamenteprocesosde corresponsabilidadciudadanaen los nivelesorganizativosy

espacialesde escalareducida, que independientementede su potencialidaden esos

niveles,tambiénpuedenserunabaseparala puestaen comúndevaloresy accionesque

en conjuntoclaramentepuedeninfluir en el modeloglobal. Son dosniveles,por tanto,

quepuedenretroalimentarsebajoun determinadacomplementaciónfundamentadaen

unareciprocidad.

La corresponsabilidad(autorresponsabilidadrespectodeunomismo,del restode

los sujetos,y de las generacionesfuturas)seencuentraconformadopor cuatroaspectos

básicos:

* Libertad individual: control del espacioy del tiempo.

* Responsabilidadsocial: control del conjunto de actividadessocialmenteútiles.

* Responsabilidadecológica:no destruir recursossobrelos ritmos de reposición,no

producir desechossobrelas capacidadesde reabsorción.

* Responsabilidadglobal: En todo caso, la acciónen escalasmicro no puedegenerar

efectosnegativos(externalidadesambientaleso externalidadessociales)enotrosespacios

o sectoresmicro, y comoconsecuenciade ello enámbitosde lo global. La acciónlocal

interactúaconel contextoglobaly porello debesincronizarsu acciónconlasestructuras

globalesimprescindiblesparala defensade lasnecesidadesuniversales.

Esemodelo de corresponsabilidadreposa,en primer lugar, sobre sus propias

fuerzas,es decir sobre los recursoslocales,físicose intelectualesqueseancapacesde

desarrollary gestionarpor ellos mismos.Si bien, esosólo esposible con procesosque

seencaminena unadescentralizaciónde lasestructurassocio-políticas(profundización

en los valores democráticos)y a una desconcentraciónde las estructurassocio-

económicas(extensióndela igualdadsocialy la equidadredistributiva).Ambosaspectos
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de moralidady equidadsolo puedenmantenersede modoestablesobre un consenso

socialqueseinscribecomounarelaciónconvergenteentreel Estadoy la SociedadCivil

(sensibilidaddelEstadofrentea modelosparticipativosentendidoscomola implicación

en losprocesosde tomade decisionesde todosaquellosaquienesafectenéstas),y de las

macro-organizacionescon las micro-organizaciones,que asignen la perdida de

competenciasde aquellas,en favor de las redesde pequeñasorganizaciones,hastael

límite de la compatibilidadentreambas.

6) Comoconsecuenciade lo anteriormenteexpuesto,el potencialsinérgicoimplícito en

la satisfacción de las necesidadesparece que sólo se puede desarrollar bajo un

conocimiento“hermenéutico”y un control de los sujetossobrelos procesosen los que

seinscribe(funcionesdiversasy mezcladas),sobreel entornovital (el espacio),sobresu

cotidianeidadcompleja(el tiempo). Es decir, solo aquellosgruposo comunidadesque

tengancapacidadpara reconocery controlar sus recursos,y tener autonomíapara

organizary dirigir suscondicionesde vida, lograránalcanzarun nivel óptimo en la

satisfacciónde susnecesidades.Desdela perspectivadelasnuevasteoríasdel desarrollo,

la aplicaciónoperativadesatisfactoresde lasnecesidadeshumanassehadeproduciren

espaciosconcretosy sobre colectivos o comunidadesdeterminadas,siendo el marco

naturalde la satisfacciónde lasnecesidadeshumanasel ámbito dondesedesenvuelven

las relacionescotidianasde esosgrupos,el lugarde pertenencia,lo local comoespacio

potencialdel control humanoy del desarrollo.Estavisión esampliamentecompartida

desdelos ámbitosteóricosquedirigen sus esfuerzosa la superaciónde la ~ y

asílo muestraVictor Renesen el siguientepasaje: “. . .las evaluacionesrecientesde la

lucha contra la pobrezainsistenen quees a escalalocal, en el marco de planesde

desarrollocomunitario, dondedebensituarselos esfuerzosde promocióne inserción.

Esto viene adecir quela luchacontrala pobrezano sepuedeimportar¡exportar,sino

queel campodeacciónconcretade luchacontrala pobrezaesel propio laboratorio.Y

viceversa.”(llENES, 1993a:287-288).

Como conclusión de ésto que podemos considerar eslabonestransitivos

desarrollados,nos interesaretenercómoesdesdela opthnizaciónde las necesidades-

Entendemosporpobrezaaquellassituaciones(condicionesdevida) referidasa personasy colectivoscuyos
recursosson tan limitados que les imposibilitan un accesoa la satisfacciónde las necesidadesbásicas.La
carenciaexpresadacomo nivel pésimo.
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comoprocesosqueconllevanel conocimiento,la conscienciay la libertadde acción- que

se estáen condicionesde visualizarformasoperativasde las necesidadesradicales,lo

que nos sitúa en una perspectivade movimiento. Los movimientossociales y las

corrientes de pensamientocrítico adoptanun sentido positivo de creacióncultural

renovada,cuestionandoel sistemacultural y social,y sugiriendoformasde intervención

directa,quea vecesdesarrollancon éxito. El nivel de conocimientoy de conciencia,y

las formasqueadoptala acciónde estasiniciativas lleva implícito -desdela éticade la

satisfacciónde las necesidadeshumanasa nivel universal,desdela éticade la relación

con la naturalezay desdela ética de la responsabilidadsocial- una superacióndel

conceptode bienestar, quizá habría que adoptar, como baremosen el siguiente
apartado,términosmáscualitativoscomoel de CalidaddeVida.
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V.- LA CALIDAD DE VIDA COMO SINTESISDE LA COMPLEJIDAD

5.1. introducción:El origende la idea de Calidadde Vida

La CalidaddeVida esun constructosocial, relativamentereciente,quesurgeen

un marcode rápidosy continuoscambiossociales.Es fruto de los procesossocialesque

dirigen una incierta transición desde una sociedad industrial a una sociedad

postindustrial.Ya hemosvisto comotrasla consecución,relativamentegeneralizadaen

occidentey socialmente aceptada,de las necesidadesconsideradascomo básicas

(alimentación,vivienda, educación,salud,cultura...), se vislumbranaquellosefectos

perversosprovocadospor la propia opulenciadel modelo de desarrolloeconómico.

Aparecenexternalidadesdecarácterambientalqueproducennuevasproblemáticasde

difícil resoluciónbajo los presupuestosde la economíaortodoxao monetarizada.Junto

a ellas persistenlas viejasexternalidadessociales,pero tambiéna éstastradicionales

externalidades(desigualdadsocial, pobreza,desempleo...)hayqueañadirotrasnuevas

denaturalezapsico-socialquesederivande los modelosdeorganizacióny de gestiónen

la relación del hombre con la tecnología y las formas de habitar. Las grandes

organizacionesy la enajenación del individuo de los procesos de decisión, la
impersonalidadde los espaciosy de los modelosproductivos,la homogeneizaciónde los

hábitosy de la cultura inducidaa travésde los “massmedia”, quevienena reforzar

estilosde vida unidimensionales,de individuación,de impersonalidad,hanproducido

la pérdidade referentessocialesde pertenenciay de identificación.

Si bien, antesdecontinuar,esconvenienteponerdemanifiestoel protagonismo

quela percepciónde los problemasmedioambientaleshatenidosobrela construcción

de la ideade CalidaddeVida, de tal formaquesehacedifícil separaruno deotro. No
vamosa profundizarencómoel medioambientecontribuyede forma muy directaa la

percepciónde la Calidad de Vida, pero si es importantereseñarcómo contribuye

indirectamentesobrela misma.La incorporacióndel medioambientecomovariableque

tiene un gran influjo sobrela vida humanamanifiestaunosefectoscolateralessobrela

totalidadde las dimensionesde la misma.La interaccióndel medioambientesobreel

uso del tiempo y del espacio,sobreel territorio, la salud y el trabajo, la culturay las
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relacionessociales, recreanfenómenosque vienen a mostrarcon mayor claridad la

interdependenciade las diversasdimensionesde la vida humana,y vienenamostrarla

convenienciade reconocerla existenciade sistemasabiertosy los límites del propio

ecosistema.Un medio ambientedeficientesignifica una salud deficiente, igual que

también poneen evidencialos desequilibriosterritorialesy sociales,lo quea su vez

puedeser motivo de tensionesy conflictossocialesde muy diversanaturaleza.Conello

no queremosdecir que cualquier referenciaa la Calidad de Vida lleva implícita

obligatoriamentela dimensión ambiental,pero si como éstaha sido protagonistade

primerorden en la construcciónde la ideade Calidadde Vida y su caráctersistémico.

De hecho,no es frecuentereferirse a unaúnica dimensiónhumanacuandohacemos

referenciaa la CalidaddeVida, igualmenteno esfácil referirseala falta deCalidadde

Vida sino es desdeuna perspectivade la carencia o de la deficiencia de varias

dimensionesde la vida humana.

Esamultiplicidad de factores,en su sentidonegativo,queson a la vez causay

consecuenciade la crisis del modelo productivo,y del consiguientecuestionamientodel

mismo,esdesdedondesepuedeentenderel surgimientode unacrecienteinquietudpor

un futuro que sepresentacadavez másincierto y menosprevisible. Precisamentela

imprevisibilidad del futuro induce el ejercicio de la subjetividad, da utilidad a la

capacidadsubjetivade lossujetos.Estaalarmaseempiezaamanifestararropándosede

un nuevoconceptocargadode subjetividad,perono por ello de inoperancia,comoes

el de la Calidad de Vida82, del quecronológicamentepodemossituar, suconsolidación

definitiva, con el inicio de la décadade los añossetenta83.Si bien esapreocupaciónse

82 Habría queconsideraraquíla existenciade al menosdosgrandesperspectivasdel conceptode

Calidadde Vida. Una primera perspectivamas institucional”, supusoya desdeel origendel conceptouna
trasposicióna lo social de las técnicasy de los instrumentosde medicióny de valoraciónde los fenómenos
económicos,por lo tanto,se inscribeen un enfoquebasadoen la construcciónde indicadorescuantitativosde
los umbralesde satisfacción<LLES & TOBIO, 1990: 68). Una segundagran perspectiva“sociocultural” y
“psicosocial” ponede relieve como los comportamientossociales, las formas de vida, la satisfacciónde las
necesidades,no se puedenmedir exclusivamentea partir de posicionesestructuralesdado el carácter
multidimensionaldelquesevienedandocuenta.En consecuencia,esel momentodeaclararqueaquíse adopta
estasegundaperspectivay quela idea deCalidadde Vida, es decirse proyectala ideade Calidadde Vida que
tienequever másconel desarrollo“complejo’ del propio concepto.

83

Desdesus orígenesel concepto de Calidad de Vida ha venido acompañadode la preocupaciónpor
encontrarla medidade la misma. El movimientocientífico empeñadoen el ejerciciode desarrollarsistemas
de indicadoresadquiereun augedefinitivo en los añossesenta,la institucionalizacióndelconceptode Calidad
deVida no se adviertehastael inicio dela nuevadécada.En 1970la OCDE estableceun programadeestudio
de la evolucióndel bienestaro de los quedenominacomo“áreasde preocupaciónsocial” a travésdel que se
pretendeestablecercriteriospolíticos a seguir queprestenatencióna los aspectoscualitativos. En 1972 se
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presentaenunadoblevertiente:unaesmásdecorteinstitucionaly otraesmásdecorte

ciudadano.La primerade ellases el resultadode la necesidaddeestablecerreferencias

socio-políticasenunaproyecciónde futuro, queno puedendejarde reconocerel hecho

diferenciadorquese constataentrelo social y lo productivo, entrela cantidady la

calidad.La dinámicasocio-políticano puedeobviarensudiscursoy ensusdeclaraciones

de intenciones,la elaboraciónde documentosy a la vez la definición de principios

programáticosqueseanarmónicoscon los valoressocialesemergentes.

Por otro lado, desde la perspectiva de Jo ciudadano, emergen nuevas

posibilidades,en relaciónal mayorconocimientoy a la mayordisponibilidaddetiempo

libre, quehacenposible desarrollosde conscienciasocial y de emergenciade nuevos

valoressociales,de otras dimensionesde la relacióndel sujetocon la naturalezay del

sujeto con los demássujetossociales. Frentea la racionalidadeconómicaque hace

énfasisen las estrategiasinstrumentales,emergeunaracionalidadde los valoresque

viene a establecerconexionesentrela técnicay la ética. La respuestaciudadanaa la

racionalidadeconómicatoma formaorganizativaen nuevosmovimientossocialescuya

aparición constituyen, en si mismos fenómenosde conscienciaque hacen suyo el

conceptode Calidad de Vida dándoleun sentidode potencialidad,y de creatividad

cultural,quevieneacuestionarlos modelosdeorganizaciónacordescon la racionalidad

económicaimperante.La Calidad de Vida es a la vez un proyecto (una imagende

futuro) y un proceso(una praxis social y política) que implica simultáneamentela

aplicaciónde sistemasde valoresa la accióncotidiana,y por tanto, implica tambiénla
consideración de desarrollos cualitativos (subjetivos) que tienen también sus

implicacionesen función de susobjetivos,y queprecisande estrategiasobjetivadas.

organizala ConferenciaInternacionalsobre Calidad de Vida por partedel sindicato de los metalúrgicos
alemaneslG Metalí, En junio de 1974 se creael Ministerio de la Calidad de Vida en Franciay en 1976 se
firma la “Charte de la Qualité de la Vie” por partedel primer mandatariofrancés.MientrasqueenEspaña
habráqueesperarhastala cartamagnade 1978 paraque el conceptode Calidadde Vida ocupeun lugar de
relevanciainstitucional (la Constituciónespañolaya recogeen su brevepreámbulola ideade “promover el
progresode la cultura y de la economíaparaasegurara todosmusdignacalidadde vida”; mientrasen el
articuladoapareceel conceptoen dosde susartículos,enel 45.2 -dondese hacereferenciaa la “utilización
racionalde los recursosnaturalescon el fin de protegery mejorar la calidaddevid,”- y en el 129.1 -donde
se hacereferenciaa la SeguridadSocialcuyafunción afectadirectamentea l~ calidadde vida o ~l bienestar
general”-, de tal maneraque sin un gran desarrollosi se recogenlas tresgrandesdimensionesque, como
planteamosmás adelante,englobanel conceptode Calidad de Vida: El medio ambiente,el bienestar,y la
cultura). En todocasono es el lugar aquíde establecerun desarrollohistórico exhaustivosobreel concepto
deCalidadde Vida, paraello nosremitimosal trabajodesarrolladode formamuycompletaporotros autores
como MaríaLuisa Setién(1993), sobretodo enel campode la investigaciónsobrelos indicadoressociales,o
JaimeLleó de la Viña (1980) haciendomáshincapiéen el casodel campoinstitucional.
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En esesentidose recogedeAntonio Blanch la ideadequela Calidadde Vida es

“unasíntesisvital decontemplaciónesperanzaday deluchadiaria” donde“la conciencia

moralamplíael campode su experienciade la realidadpresentey conello va siendoel

sujeto ético cadavez máscapazde adquirir la certezade lo incierto y virtual, y de

realizaraquelloquele estáinspirandoesefuturo real utópico” (BLANCH, 1981: 338).

Así, la CalidaddeVida surgecomoel objetoy el objetivoperseguidodesdeaquelloque

seveníaa distinguir enapartadosanteriorescomo “necesidadesradicales”,o lo quees

lo mismo, de aquellos valores que preconizanla optimización de las necesidades

humanasreconociendosu naturalezamúltiple (salud, autonomía,y autonomíacrítica,

en los términosapuntadospor Doyal y Gough).En definitiva, la CalidaddeVida no es

tal, sino pensamosen términosde optimizaciónde las necesidadesuniversales,y ello

suponeir másallá del conceptoralode “Bienestar”preconizadodesdeel surgimientodel

“Estado-providencia”.Y todo ello en la medidaquela democraciaparticipativacomo

exponentefundamentalde la optimizaciónde la autonomíahumana(autonomíacrítica

= comunicaciónmásconocimientomásconcienciaciónmásacción)en el procesode la

consecucióndela CalidaddeVida, esun elemento,queaunquecargadodesubjetivismo,

esaxiológicoen la prosecuciónde la misma.

5.2. El contenidocomplejodel conceptode Calidadde Vida: la superaciónde la ideade
‘R¡enestar”

Tomandocomopuntodepartidaéstasprimerasconsideracionesdeinterpretación

históricay contextual,esnecesariodesgranaraquellosaspectostangencialesquerodean

el conceptode Calidadde Vida con la intenciónde profundizaren la significacióndel

mismo. Hay una serie conceptualde aspectosque habitualmentese funden y se

confundencon la Calidadde Vida y queno son estrictamenteequivalentes,pero si nos

puedenayudar a profundizaren su significadoy en sus contenidos.Así son de uso

común expresionescomo: “estilos de vida”, “modos de vida”, “el nivel de vida”, “el
sentidode la vida”, aspectosquetomadosaisladamentepierdensu referenciasobreun

sentidopleno de la vida -como procesoy con diversidad de componentes-y que de

ningúnmodoparecequepuedanser sustitutosdel conceptodeCalidaddeVida. Ahora

bien, tomadoscomo expresionessolapadasque conformanun conjunto, nos pueden
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ayudara encontrarel significadode la Calidadde Vida. Peroveamosantesquenada,

las apreciacionesque podríamosestableceren torno a los distintos aspectos:

- Nivel deVida: Posiblementela vulgaridadmáscorrienteeilustrativa esla utilización

indistinta del conceptode nivel de vida y el de la Calidad de Vida. Tambiénes tan

corriente como impropio identificar exclusivamenteel nivel de vida con los rentas

disponibles,estoestan solo uno de los componentesqueconformanel nivel de vida: el

del consumoprivado, de naturalezamás individual. El nivel de vida tiene otro

componentecomo es el consumocolectivo, en el que a su vez quizá habría que

diferenciarel consumode los serviciospúblicos(lo quejunto al nivel de rentasdefiniría

el “Bienestar”), y otro consumocolectivo de bienes no mensurablesque podrían

derivarsede la carenciadecalidadambientalo seguridadpersonal,aunqueestotendría

másquever másconlos modosde vida y sobretodoconla existenciadeunadiversidad

tolerantede estilos de vida. En todo caso, hay que reseñarcómo el nivel de vida

contendríalos aspectosde la vida másobjetivadosy mensurables,y por tanto, más

comparablesentreámbitosdistintos.

- Modos de Vida: las formas de ser y estar en la vida tienen un cierto grado de

homogeneidad.A diferenciadeJosestilosde vida -queveremosseguidamente-,el modo

de vida tiene unaesenciacolectivaque viene determinadapor patronescomunesde

orden cultural (conjunto de costumbres, valores, convicciones y conocimientos

adquiridosy compartidospor un conjuntosocial a travésdeunahistoriay experiencia
comúnquehacequelos sujetossecomportensocialmentedel mismomodo).Ahorabien,

los cadavez más aceleradoscambiossociales,la temporalidadde los valores,y la

frenéticafragmentaciónsocialhacequelos modosdevidasediluyan más,cadavez,en

unadiversidadmuy ampliade estilosde vida. En todo caso,los modosde vida serian

la másclara expresiónde los valoresy, por tanto, de lo subjetivo.

- Estilos de Vida: dentro de los márgenesdel nivel de vida y en gran medidade los

modosde vida, los estilos de vida representaríanlos significadosparadójicosde las

opcionesindividualesy por tanto seríanla expresióndeunaheterogeneidadposibley la

de unaheterogeneidadprobable.La heterogeneidadposibleconsientela capacidadde

elecciónvoluntaria (vivir solo o acompañado,residir en un sitio u enotro, tenerunos

horariosu otros, alimentarsede unau otraforma, inscribirseen unaredessocialesu
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otras,etc.). La heterogeneidadprobablevienemarcadapor la excesivadeterminación

del nivel de vida, es decir por la intolerancia derivada de las diferencias o no

reciprocidadesde los nivelesdevida, y portanto, la existenciadedesequilibriossociales

que producen y reproducenhábitos sociales contradictoriosy no recíprocos, en

definitiva, de bajatolerancia(deseosy prácticasdedominio, depoder,de ilegitimidad,

de ilegalidad, de pobreza, etc.). Una combinación de factores objetivos (más

comparables)y subjetivos(no comparablesentredistintosámbitos)caracterizaráa los

estilosde vida84.

- El sentido de la vida: hasta ahora hemos visto distintos aspectosque parece

convenienterelacionarparafinalmenteconsiderarloscomocomponentesde la Calidad

de Vida. La Calidad de Vida no puedeprescindirdel nivel de vida o del “bienestar”,

tampocopuedeprescindirde unaidentidaddel sujeto, queésteconsiguea travésdesu

mododevida, y finalmentela calidadde vida no sepuedealcanzarsi no hayun marco

de libertadde opcionesquedefinansu estilodevida.El conceptode “autonomíacrítica”

establecidopor Doyal y Goughnos puedeayudara cerrar-abrirla definición circular-

espiral de la Calidad de Vida. El sentidode la vida implica un circulo virtuoso (en

espiral,no vicioso): el devenirconscientesobreel restode los componentes(nivel, modo

y estilo), o lo quees lo mismo, unaautonomíacrítica quesolosepuedeconseguirsi se

tiene un determinadogrado de bienestar,de identidad y de libertad, que seránla

condiciónparaser conscientesdel proceso(Consciencia---> Acción) de la Calidadde

Vida, que será a su vez la condición para alcanzar las cotas equilibradas

(adecuadamenteóptimas)de bienestar,identidady libertad (Ver figura: V.1.)

84 Para la consideraciónintegradadelos distintosplanosy dimensionesquesuponeelenfoquede los

Estilos de Vida puedeconsultarsea Ruiz Olabuénaga<1984), cifrado por Carlos Lles y ConstanzaTobio
<1990).
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FIGURA V.L.

Considerarel sentido de la vida como un componentearticulador de la

complejidadde la CalidaddeVida nos permiteaccedera la ideade la CalidaddeVida

como procesoque integra al sujeto. Definir la Calidad de Vida sin desecharsu

complejidad sólo es posible aproximándosea través de una supradefinición,unas

subdefinicionesdecadaunode suscomponentesy de cadauno de los subcomponentes,

y buscarun elementodearticulaciónentrelos mismos.La supradefinicióndefinea la

Calidadde Vida comoun gradoóptimode la satisfacciónde las necesidadeshumanas.

Lassubdefiniciones,aunqueexcedenanuestrapretensiones,sepuedenbuscarmediante

estadiosintermediosa travésde sistemasde indicadores.Y finalmentela articulaciónes

múltiple, y múltiple entrediferentesplanosdecomponentes,queaunquetambiénexcede

a nuestroobjetode investigación,lo abordaremosmásadelantede forma somera.Si

bien, sí estamosen condicionesde establecerun sujetoarticuladory un sentidode la

articulación. El sujeto articulador no puede sino ser el propio sujeto integrado

colectivamenteen el proceso,y el sentidoarticuladores el procesomismo, esdecir, la

capacidadde accesoa los recursospor partedel sujetoparapoderdominary conducir

conscientementesu propia vida.

La ideadeprocesosenosmanifiestacomofundamentaly nosrevelaa la Calidad

de Vida comounanuevadimensiónreceptorade los vertidosde múltiplesdimensiones,

y a la vez esrecurrenteal permitir la irradiacióndeéstas,sinquepierdanpersonalidad.

AUTONOMÍA CRÍTiCA .--> BIENESTAR ---> IDENTIDAD ---> LIBERTAD

BIENESTAR ---> IDENTIDAD ---> LIBERTAD ----> AUTONOMÍA CRITICA
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La ideade procesonos permiteentendera la CalidaddeVida comorealidaddinámica,

abiertay continuamenteemergente.Ahora estamosen condicionesde estableceruna

contextualizacióndiacrónica(ver la figura: V.2.) en dondela dimensiónde la Calidad

de Vida senos presentacomosíntesisy superaciónde conceptoscomoel de felicidad,

y su sustituto:el conceptode bienestar.

FIGURA V.2.

FELICIDAD BIENESTAR CALIDAD DE VIDA

Pre-Industrial Industrial Post-industrial

Espiritualidad Materialidad Reconocimientode los bienes

materialesy de los bienesinmateriales

Subjetividad Objetividad Subjetividad+ Objetividad

Búsquedadel equilibrioentrela

libertad individual y los vínculos

colectivos

Microsocial - Local Macrosocial- Global Toleranciade lo local y lo global.

Búsquedade lo complementarioentre

lo miau y lo macro

Autonomíade la ética Autonomíade la economía Autonomía dela Política

El advenimientode la sociedadindustrial y la implantaciónde la idea de

Bienestarsupusieronel relegamientode distintos aspectosprimordialesde la vida

humana.La segmentaciónde la vida (del tiempo: división social del trabajo) y la

fragmentaciónde la vida (del espacio:concentracióny zonificaciónde las actividades

urbanas)van aparejadasa múltiple escisionesquedistancianal sujetode los procesos

sociales.El objeto y lo objetivo se imponenal sujetoy lo subjetivo, la materialidad

sustituye a la espiritualidad, lo económico (disgregador) sustituye a lo religioso

(unificador), la individuación(disoluciónde las solidaridadestradicionales)sustituyea

lo comunitario... El conocimientosobrelos límites ecológicosy la preocupaciónpor las

futuras condiciones de vida en el planeta (conciencia)vuelven a poner en escena
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renovadosaspectosde la subjetividadhumanay de la autonomíaética.Es la emergencia

de la ideade “bienes inmateriales” y la reformulaciónde la ecuacióndel “bienestar”

mediantela cual,superandola concepcióntradicionalqueequiparana ésteconel “nivel

de vida”, se añade un sumandoque tiene en cuentajunto a el medio físico, las

condicionesdevida. ComoseñalaM. Setién“la CalidaddeVida no equivaleabienestar

o felicidadindividual, perosi a la satisfacciónglobal. Se tratade unatributocolectivo”

(SETIÉN, 1993: 138), quecontieneel “nivel de vida” y el “modo de vida” perova más

allá abriendocaminoa unapotencialidaddondelos objetivosy prácticasde la vida se

retroalimentanmutuamenteenun procesorizomático(espiral),continuoy permanente,

en unaaproxnnada85satisfacciónóptima de las necesidadessociales.

En definitiva, la CalidaddeVida viene a significara la mismavez, unasíntesis

y ampliación-propiade la riquezade lo complementario-entreel sujeto individual y el

sujetocolectivo, entreel caráctersubjetivoy objetivo,entreel análisismicrosocialy el

macrosocial,entrela escalalocal y la global, lo quepuedepermitir la superaciónde la

tradicionalrupturaentrela culturacientífico-técnicay la culturacientífico-humanista.

Es esta lectura de la Calidad de Vida, como síntesis que nos viene a reseñarla

reciprocidadentreelementosy dimensiones,la quenos lleva a pensaren la Calidadde

Vida comounaexpresiónde la complejidad.

13. La Calidadde Vida comounaexpresiónde síntesisy reciprocidad

Tenemosqueinsistir en quela Calidad de Vida no puede ser consideradaen

maneraalguna como de una naturalezaestática.La satisfacciónde las necesidades

universalesestásujeta a los cambios de los satisfactoresy, en consecuencia,a los

cambiosde las formasdeaccesoa la satisfacciónde las necesidades,lo quehacede la

Calidad de Vida un procesode desarrollocontinuo,queen un mundo de frenéticos

cambiosde valoresy transformacionessocialessuponeunarecomposiciónpermanente

de los sujetosen la apreciaciónde lo queesCalidaddeVida. La percepciónquetengan

85 ComoDrewnowski<1974), llegamosa la conclusióndeque,ademásdeimposible,tambiénesinnecesario

llegara una definicióncerradade Calidadde Vida, ya quelo querealmenteprecisamoses establecerpseudo
definicionesútiles quenospermitanestablecersentidosde la integracióndel sujetoen los procesossociales,
o lo quees lo mismo,conocerlas formasde apropiacióndel sujetodesus condicionessocialesde vida.
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los sujetosde la CalidaddeVida, no esfirme. Puedeproducirsela situacióndequelos

sentimientosde insatisfacciónde los sujetosseancrecientesen la medidaquetambién

seanmayoressuscotasde “bienestar” (GARCÍA DURAN y PUIG, 1980), pero ello se

producirámásen la medidade quela concienciaseamásindividualista,másautoislada

en relaciónal conjuntosocial y en relacióna los límites ecológicos.Es decir, la mayor

disponibilidadde accesoa los recursos-estadosde abundancia-en detrimentoa una
menoraccesibilidada los recursosen otros lugaresy/o en el futuro, inducidospor el

propio sistemaproductivoy de consumo,senos revelacomoun claroejemplo, no sólo

de la inherenciade la subjetividaden la ideade la calidadde vida, y la aplicaciónde

la objetividad de la misma (aplicaciónde las cosmologíacuantitativaoccidentala la

mediciónde los recursostantoen suvertientedeuso comodecambio),sinoquetambién

nos muestraqueesmuy sensiblea los cambiossocialesquela afectantransversalmente.

Cuando nos referimos al concepto de Calidad de Vida estamoshaciendo
referencia a una diversidad de circunstanciasque incluirían tanto dimensiones

mensurables(objetivas), como de otras de más incierta cuantificación(subjetivas),

dimensionestodasellasqueconformanpartede un conjuntodevaloresy hechosqueno

se puedendisociar. Amalio Blanco (1988) desdeuna perspectivade la psicología

ambientaJproponeunadistinción entrelos dos vocablosquecomponenel conceptode

Calidad de Vida. Por un lado, el vocablo “vida” haríareferenciaal ámbito de las

relacionessociales,a las actividadeshumanas,al accesoa los bienesy los riesgosa los

queseencuentrasometido.Vida seriasinónimode la calidadde las condicionesenque

sevan desarrollandolas diversasactividadesdel individuo, las condicionesobjetivasy

subjetivasindirectamenteobjetivables.El vocablo “calidad” aparececomo aspecto

centraldecomparaciónde los atributoso característicasdeunacosaconlos queposeen

otrasdenuestroentorno,secorresponderíamásconla percepciónindividualy subjetiva

de unascondicionesde vida objetivas.

Precisamenteel constructode Calidadde Vida es el resultadode las relaciones

entrelas condicionesobjetivasde vida y las percepcionesindividualesquede ellasse

tienen,relacióncuyofruto esun mayoro menorgradodesatisfacción.Así autorescomo

Levi y Andersondescribencomocalidad de vida “una medidacompuestade bienestar
físico, mentaly social,tal y cómolo percibecadaindividuo y cadagrupo,y de felicidad,

satisfaccióny recompensa(...) Lasmedidaspuedenreferirsea la satisfacciónglobal, así
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comoa sercomponentes,incluyendoaspectoscomosalud,matrimonio,familia, trabajo,

vivienda, situación,competencia,sentidodeperteneceraciertasinstitucionesyconfianza

en los otros” (LEVI y ANDERSON, 1980: 6). Reflexión que lleva a E. Pol a la

afirmaciónde que“estadefiniciónnosacotaunaconcepcióndecalidaddevidacomoun

constructocomplejoy niultifactorial, sobreel quepuedendesarrollarsealgunasformas

de medición objetivasa travésde una serie de indicadores,pero en el que tiene un

importantepesoespecíficola vivenciaqueel sujetopuedatenerde él” (POL, 1987: 237).

Es precisobuscarel dóndeseunenlo objetivoy lo subjetivo,el cómolo objetivo

y lo subjetivocoexisteny serefuerzanmutuamente.En estesentido,la CalidaddeVida

suponeuna fusión de lo subjetivoy de lo objetivo, unasíntesisqueviene determinada

por la cualidadrecíprocade incorporar los valoresa los hechos,y los hechosa los

valores, fusionando lo emocional y lo racional. Esta reversibilidad (los valores y

emocionestienensu proyecciónen la realidadobjetiva, y los hechosy accionestienen

su proyecciónsobrela subjetividadde los sujetos)entrelo objetivo (las condicionesde

vida) y lo subjetivo (la cualidad)ha sido denominadapor Adorno comola “capacidad

miméticasubjetiva”quetieneel sujetoactivo(ADORNO, 1992).La capacidadmimética

subjetiva es la síntesis de objetividad y subjetividad, de intencionalidad y de

espontaneidad,porquemuestraquetantolo racionalcomolo emocionaltienenyaen sí

mismosun caráctertrayectivoquees el que les permitefusionarseen lo quealgunos

autoreshan denominadocomo “racionalidad estética” (RODRÍGUEZ EGUIZÁBAL,

1996). Para estos autores la racionalidad estética se refiere a la “capacidad

mayeútica”86de los sujetosparainstauraren la relaciónsujeto-objetola potencialidad

parahaceremergerlo social a travésde susestadosemocionales.

Sin embargo,la experienciade los sujetos,construidaen esaparadojamarcada

por la coexistenciay retroalimentaciónde las emocionesy de la realidadobjetiva,es la

baseparaquelos sujetosadquieranlo queOrtegay Gasset(1996) denominabacomo

86 “La capacidad¡nayeútica- definida por RodríguezEguizábal-es la potenciade objetivaciónde una

emoción en el actosocial a travésde un < <alumbramiento>>, o seade la manifestaciónde algo que el
individuo posee<un valor) peroqueno ha tenido necesariamenteque formulárseloni ser conscientede él”
<RODRÍGUEZ EQUIZÁBAL, 1996:40-41).
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una’ capacidadestimativa”87queorientala acciónhumanabuscandoel equilibrioentre

la libertadindividual y la vinculacióncolectiva,entrelo micro-socialy lo macro-social,

entre las emocionesy la razón. Esa capacidadestimativa es reforzada por la

comunicacióny el conocimiento,quea su vez estimulanel devenirconsciente.Sólo a

través de ese proceso se logrará acotar (controlar) la subjetividad (subjetividad

objetivada)y la objetivación(objetivaciónsubjetivada).La acotaciónde la subjetividad

y de la objetividad,a travésdel desarrollode su capacidadestimativa,es lo quepuede

permitir al sujeto encontrar un estado de equilibrio entre las necesidadesy las

aspiraciones,un conocimientoentrelo quesequiere,segúnlo quesepuede,reduciendo

paulatinamente(a travésdeun procesoen forma debuclerecursivo-ver la figura V.3.)
las distanciasentrelas necesidadesy los límites físicosy sociales,respectode los deseos.

En esta lógica se designael significado de la Calidad de Vida como una forma de

adaptaciónentrelas condicionesde vida objetivasy las expectativasy potencialidades

del sujeto,tal y comoel mismolas apreciatantoindividualmentecomogrupocolectivo.

Vamos a entenderla “capacidadestimativa” del sujetode un formaparticular,y siempredentro del

sentido dado a la “autonomía crítica”: Como el nivel de concienciaadquirido a través del acceso al
conocimiento<de continua adaptaciónal medio, a los recursosy a las condiciones)y a los procesosde
comunicaciónfluida (de reciprocidaden la relaciónconotros sujetos).
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FIGURA V.3. ACCESOA LA CALIDAD DE VIDA A TRAVÉSDE LA CAPACIDAD

ESTIMATIVA

Precisamenteel conceptodeCalidaddeVida desdesuvertientedecualidad,más

cualitativa,subjetiva, emocionalo cultural es dondeemergecomocontestacióna los

criterioseconomicistasy cuantitativistasdelqueseencuentraimpregnadoel denominado

estadodel bienestar.El conceptodeCalidaddeVida ayudaa retomarla perspectivadel

sujeto,superandoy envolviendoal propioconceptodebienestar.Por ello resultadifícil

acotarunconceptoqueseconstruyesocialmentecomounarepresentaciónsocial queun

colectivo puede tener sobre su propia calidad de vida. De ahí la necesidadde

profundizaren lo queha sido tradicionalmentedesechado,en aquellosaspectosmás

emocionalesque se derivandel concepto,y másconcretamenteen los análisis de “la

satisfacción”,o si seprefiereen los análisisde lasexperienciassubjetivasquetienenlos

sujetosactivosy en aquellosprocesosque implican el desarrollode la identidadsocial.

REDESSOCIALES

COMUNICACIÓN

CONOCIMIENTO -> EDUCACION-APRENDIZAJE

CONCIENCIA

PARTICIPACIÓN > ACCIÓN
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El sentimiento de satisfaccióny la realización personalno pueden entendersesin

introducir la nocióndeapropiacióny la ideade la direccióncontroladaconscientemente

por los propiossujetos.

Desdeestaperspectiva,entendiendola CalidaddeVida comosíntesisde la razón

emocionaly de la razóntécnica,de la conscienciay del conocimiento,emergela razón

comointegralidad.La CalidaddeVida refiereun completoespectrode lasdimensiones

de la experienciahumanaque se correspondetotalmentecon la satisfacciónde las

necesidadeshumanas,tantolasdenominadasbásicascomono básicas,materialescomo

inmateriales,primariascomosecundarias,vitalescomoradicales..,de tal formaqueno

sepuedendisociarunasde otras.La satisfacciónóptima de lasnecesidadesy por ende

la consecuciónde altascotasde Calidad de Vida es precisoir a buscarlosdondelo

“subjetivo” se objetiviza (o si se prefiere cuando se pone en disposición de

operativizarse),dondelo “objetivo” serelativiza,dondelo “subjetivo” y lo “objetivo” se

funden.Así cualquier“mejora”, económicao social,queimpliqueun costeopérdidade

cualidad, significa un perjuicio en otro lugar o en otro tiempo, en otra dimensión

humana;mientrasque cualquiermejora queimplique mejorassimultáneasen otros

lugares,tiempos o dimensioneshumanastiene efectosmultiplicadoresque llevan a

mayorescotasde satisfacciónvital.

5.4. Loscomponentesde la Calidadde Viday srs asociación

Comohemosvisto hastaahorael significadode la CalidaddeVida no esunívoca,

ni parcialmentealsíada,ni total; esa la vez un subsistemay un metasistema88,y como

tal esmultidimensionaladmitiendopuntosdemiramuy diversos.La naturalezadecada

dimensiónno vienedefinidaaisladamente,sinoquesedefineen funcióny en interacción

con el conjunto del sistema,y en función e interaccióncon todasy cadauna de las

dimensioneshumanasqueintervienen.Llegadosa este puntosurgeel interrogantede

es
De acuerdocon E. Morin, subsistemase refiere“para todosistemaquemanifiestasubordinación,con

respectoa un sistema en el cuál esta integradocomo parte”, y metasistemase refiere “para el sistema
resultantede las interrelacionesmutuamentetransformadasy englobantede dos sistemasanteriormente
independientes”,añadiendoque “no solamente no hay frontera netaentre estasnociones(enla realidad), sino
queson intercambiables(por el observador)” (MORIN, 1993: 166).
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si la Calidadde Vida, dadasu naturalezacompleja,esmensurable.Es indudableque

paraqueel sujetopuedaserunsujetoactivoprecisadecriteriosy programasoperativos

que seancausay efecto (en forma de bucle) del conocimientoy el devenirconsciente

sobre suspropiascondicionesde existencia.Sin embargo,las técnicasde medición de

lasdimensionestomadasaisladamente,quesonesencialmentecuantitativas,no logran

superarel estrechomarco de una objetividad siempre “relativa”, mientrasque la

medición de todasla dimensioneshumanasen su conjuntoesdifícilmente abarcable

desdeuna eficacia operativa, y ademásdistorsionaríala realidad de los diversos

componentesde la vida humana59.

La medición medianteindicadorescuantitativos es parcial, mientrasque la

medicióncualitativa:¿esun contrasentido?.Antesbien el alcancede la CalidaddeVida,

que no puedemedirsede forma directa, puedeestablecermedicionesindirectasque

complementandoy combinandode maneraopinativaindicadoresy análisisobjetivosy

subjetivospermitanobtenercriteriosoperativosencaminadosaunaoptimizacióndelas

necesidadeshumanas.En este sentido,y haciendoreferenciaa la dimensiónambiental

pero quehacemosextensiblea cualquierdimensiónde la vida humana,sepronuncian

Marans y Rodgers~: “las medidas objetivas de los atributos ambientales son

inadecuadasensímismascomoindicadoresdecalidadde vida.Sólotomandoen cuenta

sus relacionescon los indicadoressubjetivosllegan a adquirir significadohumanoy

puedenser consideradascomounaguía fiable paralas decisionespolíticas” (MARANS

Y RODGERS,1975: 343).

En todo casono esel objetivodel presentetrabajoestablecerun sistemamásde

indicadoresde Calidadde Vida91, pero si pretendemosunaaproxhnación- quenunca

89 A esterespectola Unescoen sureuniónde expertosen CalidaddeVida llego a la siguienteconclusión:

“En cuantoal temade un indicadorúnico de Calidadde Vida por agregaciónde experienciasindividuales,
pareceimposibleestablecerunasumadecalidades,puestoque el todo seríamuy diferentedela sumade las
partes” (Unesco,1979:96), <Cfr. por Setién,1993).

90 Cfr. por MaríaAmérigo <1995).

91 Un Sistemade IndicadoresSocialesreferidosa la Calidad de Vida como “Sistema” requierede una

certeraselecciónentreunainfinitud deindicadores,lo queexcedelas pretensionesdel presentetrabajo.Otros
autoreshanrealizadoeseingenteesfuerzocondesigualresultado.Habríapues,quereferenciarunalista muy
extensade los autorese institucionesque se hanpreocupadopor la construcciónde sistemasde indicadores
sociales,no obstanteno queremosdejardereflejaralgunosdelos sistemasdeindicadoresmásrelevantes,entre
aquellosquepodemosconsiderarmáscercanoso quedealgunaformasonun puntode partidaparael área
de investigaciónquedesdeaquíse apunta.Entrelos másclásicosno podemosdejarde citara Drewnowsld

151



puede tener la pretensiónde ser completay concreta-que nos ayudea hacer más

comprensibleel caráctercomplejode la CalidaddeVida y, sobretodo, quenospermita

el establecimientodel sentidodelascondicionesnecesarias(o los componentescomplejos

de los indicadores~en la calidad de vida) -no la información en sí, sino el tipo de

información necesaria-para que ésta pueda encaminarsehacía unasmetas o cotas

óptimas de satisfacciónhumana. Es decir, nos interesafundamentalmentelo que

podríamosconsiderarcomo el escalónprevio a la construcciónde un sistema de

indicadores:la agrupaciónde los componentesde la vida y la asociacióna quepueden

dar lugar.Nuestraintención, recordémoslo,esdemostrarla emergenciade iniciativas

quecomplementandodistintasdimensionesde la vida humanase inscribeno apuntan

unalógica de la complejidady nuevasformasde acciónsocial.

La conclusión que obtenemosde todo lo anterior se podría enunciarde la

siguientemanera:a mayor interseccióny reciprocidadentrelos aspectosobjetivosy

subjetivos, y a mayor interseccióny reciprocidad entre las dimensionesde los

componentesde la vida humana,mayor seráel gradode optimizaciónde la Calidadde

Vida. De ahíqueel conceptode CalidaddeVida sehayainvestigadodesdemuy distintas

perspectivasy disciplinas, las másde las veces de forma parcial y aislada.De ahí,

también, la necesidadde abordarel análisis de la Calidad de Vida con estrategias

multidisciplinaresquereconozcanla complejidaden todasuextensión.Algunosautores

comoHutchinson,et al. (1979)~~ identifican la Calidadde Vida con tresdimensiones:

física, socialy emocional.Vamosaseguiresaperspectivatrinitaria de las dimensiones,

aunquesin despreciarque la diversidadde aspectossectorialesy globalesquepueden

incidir en la falta decalidaddevida hacequecadaunode ellosobtengasupropiacarta

denaturaleza.Así, por ejemplo,la calidadresidencialo la calidadurbana,esportanto,

(1974), Zpaf (1975 y 1980) y Michalos (1985),mientrasentrelos trabajosmásrecientesnosmerecenespecial
atenciónDoyal y Gough <1994), y en nuestropaísla propuestadesarrolladaparael casodel PaísVascopor
María Luisa Setién<Setién, 1993).

No esnuestraintenciónaquí,establecerindicadoresensu acepciónestrictamáscomúnmenteaceptada:
El indicadores la informaciónactualizadaen formade concreciónestadísticade un concepto,fenómenoo
dimensión,o de unapartede éstos,sobreunascondicionesdeterminadasy actualizadasen el espacioy en el
tiempo. Son por tanto instrumentosde medida quesubstituyena los conceptosabstractospara hacermás
legibley operativala información.Sin embargo,aquínosinteresamásbien establecerlos componentesde los
indicadores,las variablesde las representacionesteóricasen un sentidoproyectivo (de potencialidad)y la
capacidadde interacciónentreesoscomponentes.

‘~ Citadopor JoséSánchezAlhama <1993).
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un aspectoparcial comootros con los quese encuentraa su vez relacionado,pero en

ningún casopuedenser entendidoscomoaspectosperiféricosdentro de la Calidadde

Vida. Lo mismo sepodríadecirdecualquierade lasotrasdimensionesde la Calidadde

Vida.

La delimitacióndel conceptode la calidaddevida no tiene,enconsecuencia,un

sentidounívoco. Parasu construcciónproponemosla autoimplicaciónde tres grandes

dimensioneso áreaslógicas que se pueden representarbajo una forma triangular

(trilogía):

FIGURA V.4.

calidad ambiental

1
bienestar

1
1.

1.
1.

1..
¡

¡
¡

1
¡

identidad cultural

La relaciónsolapadaqueseestableceentrelos distintosvérticesdel triángulonos

marcadiversasdisciplinasy enfoquesen el tratamientoanalíticode la CalidaddeVida.
Igualmenteel planteamientocomplejoincide en la ideadesostenibilidad,en la medida

quehayquebuscarpuntosdeequilibrio queno suponganunadegradaciónde cadauna

de las perspectivas:
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1) Relaciónentrecalidadambientaly bienestar:Ecologíaurbana.

2) Relaciónentrecalidadambientale identidadcultural: Antropologíaurbana.

3) Relaciónentrebienestare identidadcultural: Desarrollourbano.

A su vez en cadauna de las perspectivas,y siguiendocon la representación

triangular,establecemostresgrandesdimensionesprincipalessiemprepresentesen la

calidaddevida: La escalaterritorial sobrela quesedeterminala calidadambiental,el

bienestarsobre el que se determinael nivel de vida, y las interaccionessocialesque

determinanla identidad cultural <Ver la figura V.5.). Éstas a su vez, las podemos

desgranaren otrasdimensionesqueseponenen contactoentresí y quesegúngiremos

amododeun caleidoscopiopodremosencontrardistintoselementosdeautoimplicación:

FIGURA V.5.

CALIDAD AMBIENTAL <Area

territorial -escala-)

BIENESTAR <Condiciones

objetivadas)

IDENTIDAD CULTURAL

<vínculose interacciones

sociales)

Habitacional-V¡vienda Porducción-Reproducción

<Trabajo-empleo-trabajo

deniéstico)

Tiempo disponible(libre,

liberadode ocio)

Residencial<local-barrio) Salud Participación-apropiación

Urbana-territorio<metrópoli,

región, planeta)

Educación(aprendizaje-

formación)

Relacionessociales- Redes

sociales

El desarrollopormenorizadode cadaunade las subdimensionesfundamentales

expresadasen esta figura, puede ser el cometido de una serie de monográficos

posterioresque, descendiendoa camposparticularesde análisise interpretación,vayan

constituyendoun cuerpo estructuradoy sistemático,o lo que podríamosconsiderar
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tambiéncomo sistemaso subsistemasde indicadoressociales.

La relacióncombinadaentrecadaunadelas perspectivasconel restonosabren,

por tanto, distintasinterseccionesque son lógicasy sentidosen la construcciónde la

Calidadde Vida. Peroantesde entrara desarrollaresasdimensionesde la Calidadde

Vida hay queteneren cuentados aspectosquenos acercanaúnmása la complejidad.
En primer lugar, hay queconsiderarquelas dimensionesy subdimensionesreflejadas

en la figura (XX) seencuentranatravesadaspor unaseriedevariablesquepodríamos

considerarcomo dependientesy que son considerablementesensiblesa la acción

humana:

* Los sujetos:Estructurasocio-demográficade la población.

* Los objetos:El ambienteconstruidopor el hombre.Los soportesfísicoscreadospara

el desarrollode lasactividadeshumanas,delos quenosinteresanfundamentalmentelos

equipamientosconsideradosen sentido amplio, es decir como espaciosde consumo

colectivo.

* El ambientey lascondicionesnaturales:El aire, el agua,el suelo,la flora y la fauna.

Cadaunade estasvariablesconsideradasde maneraindependienteo de forma

aisladanos permitenla construcciónde indicadoressimples.Ateniéndonosa cadauna

de las dimensionespodríanser por ejemplo: la Tasade Actividad entrelas mujeres

menoresde 29 añosen un ámbito de terminado,la cantidadde m2 deespaciodeportivo

por habitante,o el númerodeárbolespor habitantede un determinadoámbito, etc.

En segundolugar, tenemosque distinguir entrelas condicionesactuales(más

objetivas,seencuadranen el campode cómosonlos hechos)y las condicionesóptimas

(mássubjetivas,el como pueden-debenser los hechos).El primer elementose refiere,

en un sentidomásestricto,a los indicadores.Mientrasqueel segundosecorresponde

másconel sentidode la acciónhumana,lo óptimo perseguido,y sesueleidentificarcon

el conceptode “standard” (FUENTES BODELÓN, 1980: 192). El indicador como

instrumento de medida del estadoactual de los hechosy fenómenospuede medir

impactosy afecciones,y de esamaneradescubreel sentidonegativo(riesgosy daños
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parala vida humana),mientrasqueel standardapuntahacíalos recursosdemejorade

lascondicionesy de la protecciónfrentealos riesgosy peligros.En consonanciaconesta

diferenciaciónvamosaseguirel siguienteesquema(VerJafigura:V.6.) en el desarrollo

de las dimensionesde la Calidadde Vida:

FIGURA VSi.

STANDARD o PARÁMETROS:El SISTEMASDE INDICADORES:Las

sentidopositivo y proyectivo de la condicionesciertasactuales,en un

Calidad de Vida (lo quepuede-debeser: sentidocoyuntural(lo quees:

ascenso).Condicionesparala estabilidado posibilidad de descensoo

optimizaciónde la Calidadde Vida retroceso)94

EL SENTIDODE LA CALIDAD AMBIENTAL

1) Interrelaciónhabitacional- residencial(vivienda-barrio)-

Medio Ambiente Urbano,calidaddel entorno Estadode la degradaciónurbana.Estadode la

construido.Satisfacciónresidencial, densidadde lo construido (gradode ocupaciónde

suelo). Insatisfacciónresidencial.Distribución de

los usosdel espacio.

94

Solo como formade buscaruna contraposicióna la Calidadde Vida vamoshacermayorénfasisen el
sentidonegativode lo quemiden los sistemasde indicadores.
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2) Interrelaciónresidencial- urbana(barrio-ciudad).Interrelaciónresidencial- territorio

(barrio-ciudad-planeta).

Integraciónde funcionesurbanas,ordenacióny

planificación urbana.Plurifuncionalidady

compatibilidadde funcionesurbanas.Ocupación

del suelo.Modelos urbanosde ámbitolocal que

contribuyena unasostenibilidadambiental

mejorando,al mismo tiempo, el medio local

<naturaly construido).Modelos de gestiónde los

residuosurbanos<reemplazar,reducir, reutilizar,

reciclar, recuperar>.Nivelesde satisfacción

ciudadana.

Separaciónde funcionesurbanas.

Monofuncionalidade incompatibilidadde

funciones.Impactosobrelos bienescolectivospor

siniestralidadnaturalo involuntaria. Gradode

insatisfacciónciudadana.

3) Interrelación habitacional - urbana (vivienda-ciudad).Habitacional - territorio

(vivienda-ciudad-territorio).

Ordenacióndel territorio. Compatibilidad Desequilibriosterritoriales.Incompatibilidad

ambiental.Parámetrosde Satisfacciónurbana. ambiental.Impactosobrelos bienespersonales

por siniestralidadnaturalo involuntaria.Grados

de insatisfacciónurbana.

EL SENTIDODEL BIENESTAR

4) Interrelacióntrabajo - educación.

Modelosde formaciónadecuadosparala Gradosde inadaptacióne inadecuaciónde los

integraciónen la vida laboral. Modelosadecuados modelosde formaciónpara la vida laboral.

de formacióncontinuaen la integraciónde la v¡da Existenciasde tiempo, espacios,mediosy recursos

laboral. parala formaciónen la empresa.Gradode

eficaciadel sistemaeducativo.
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5) Interrelacióneducación- salud.

Modelosde prevenciónsanitaria,y estilosde vida

higiénicosy saludables.

Gradode desconocimiento,desinformacióne

inconscienciade los riesgosy peligrossobrela

salud.Comportamientos,actitudesy conductasno

saludables.

6) Interrelaciónempleo- salud.

Ergonomía.Entorno laborallibre de riesgos. Medida de la excesivaprolongaciónde la jornada

Calidaden el empleoy saludlaboral. Satisfacción laboral.Accidentalidaden el trabajo, condiciones

en el trabajo. de riesgoy habitabilidaden el trabajo.Gradode

insatisfacciónen el trabajo.

EL SENTIDO DE LA IDENTIDAD CULTURAL

7) Interrelacióntiempo disponible- participacióny apropiación.

Fundamentos de autonomía en la distribución del Condiciones de uso del espacio-tiempo. Cantidad

tiempo. A cuanto mayor tiempo Liberado mayores de tiempo libre utilizado en actividades

oportunidades para la participación. participativas.

8) Interrelacíonapropíacíony partícipacíon- redesy relacionessociales.

Diversidadsocial e interculturalidad.Capacidad Condicionesde accesibilidada las redes,formas

de formar partede redesy libertadde opciones de control social,exclusiónsocial. Rasgosde

para pertenecera unasy no a otrasredes,o homogeneidadsocial.Gradode adecuaciónde la

establecerunas relacionesy no otras.Diversidad capacidadestimativade los sujetosa travésde

de redesy diversidadde espaciosadecuadospara procesosparticipativos.Gradode aislamiento

la apropiacióncolectiva.Satisfaccióninstitucional, social.Distribución de espaciosadecuadosy

diversosparala apropiacióncolectiva.Nivelesde

insatis!accióncon las instituciones.
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9) Interrelacióntiempo disponible- redesy relacionessociales.

Disponibilidadde tiempopara participarde la Gradode utilización del tiempolibre para

vida socialadistintos nivelesde redessociales, establecero mantenercontactosy relaciones

Intensidady continuidad.Cuantomayortiempo sociales.Falta de tiempopara establecer

liberadomayoroportunidadparaestablecer,y relacionessocialesdensase intensasy ser

mantener,contactosy relacionessociales. elementosde las redessociales.

Perono sólopuedencircunscribirseal interiorde susperspectivasdecalidadsino

que también puede buscarseuna mayor complejidad estableciendointersecciones

multidimensionalesen distintos sentidos:

10) Intersecciónhabitacional- trabajo/reproducción(vivienda-trabajo).Habitacional-

empleo.

Solapamientoequilibradodel espaciode la Recursosy condicionesparapodertrabajaren el

producción y de la reproducción. Las nuevas propio alojamiento. Compatibilidad con la esfera

tecnologías, nuevos estilos de trabajo y ¡nievas doméstica <privacidad, relaciones familiares...>.

ocupaciones suponen la posibilidad de trabajar en

la propia vivienda. ¿Es calidad de vida? podría Accesibilidad económica a la vivienda. Variables

considerarse siempre que las condiciones físicas lo de vulnerabilidad de los hogares.

permitan y se pueda reconocer en términos de

espacio y de tiempo una esfera de otra.

11) Intersecciónhabitacional- salud(vivienda-salud).

Vivienda adecuaday saludable<accesibilidad Vivienda inadecuadae insalubre.Condiciones

física, ventilación, iluminación,superficie, físicasdel alojamiento.Hacinamiento.Variables

temperatura,aislamiento,materiales, de precarizaciónde los hogares.

equipamientos,servicios, visualizacióninterior

exterior>. Estadodel edificio.
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12) Intersecciónhabitacional- educación(uso de la vivienday espacioscomunitarios).

Urbanidad:Pedagogíade la convivencia.

Conocimientodel usoadecuadode espacios

comunesy aparatosdomésticos,

Conflictosen las relacionesfamiliaresy vecinales.

Incompatibilidadesy competenciapor la

distribuciónde usodel espaciohabitacionaly

comunitario.

13) Intersecciónhabitacional- tiempo libre.

Disponibilidad paraunaadecuadadistribucióndel Dedicacióny distribucióndel tiempo en el hogar.

tiempoen el hogar. Tiempo parala privacidad,la Distribución de las tareasdomésticas.Cantidadde

vida afectivay el reposo. tiempo libre parael reposo.

14) Intersecciónhabitacional- apropiación.

Apropiacióndel espaciohabitacionaly Carenciay/o mal usoo diseñode los espacios

comunitario.Calidady usoadecuadode los comunesy de la distribución de la vivienda.

espacioscomunitarios.Participaciónen la gestión Vivienda inadaptaday poco versátil. Régimende

del espacio.Visualizaciónde los espacios tenenciay seguridadde ocupación.Variablesde

comunitariosy adyacentesdesdela vivienda, vulnerabilidady precarización.

Versatilidadfísica de la vivienda.Satisfacción

residencial.

15) Interseccionhabitacional- relacionessociales.

Pautasde convivenciay cohabitación.Patitaspara Niveles de soledadobligada.Conflictosvecinalesy

unas relacionesfamiliaresy vecinales,recíprocas familiares. Condicionesy característicasde las

y solidarias.Calidad <densidad,intensidad, redesde apoyoprimario.Equilibrio

continuidad>de las redesde apoyoprimario. superficie/distribuciónde la vivienda,segúnel

númerode miembrosen el hogar.
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16) Intersecciónresidencial(barrio-vecindario)- trabajoy empleo.

Integraciónurbanadelos espaciosparael Obligaciónde desplazamientosen mediosde

desarrollo de actividades económicas. Residencia transporte. Lugar de trabajo separado y

proximidad al lugar de trabajo. Modelos de distanciado de lugar de residencia. Zonificación

versatilidad habitacional para mayor movilidad urbana. Niveles de adecuación del empleo a las

residencial.Adecuacióndel empleoa las necesidadeslocales.Condicionesde accesibilidad

necesidadeslocales. al transportepúblico.

17) Intersecciónresidencial(barrio-vecindario)- salud.

Calidadpaisajística,acústicay del aire. Distanciasy barrerasparaaccedera los

Inexistenciade malosolores.Accesibilidada equipamientosdeportivosy sanitarios.Distancias

espaciospúblicos,abiertos,zonasverdes, y barreraspara accedera zonasverdesy de

equipamientossanitariosy deportivos, esparcimiento.Nivel de riesgosen la vía pública

respectode hechosinvoluntarios<tráfico rodado,

actividadesmolestas,insalubresy peligrosas...).

Estadodel medio ambienteurbano.

18) Intersecciónresidencial(barrio-vecindario)- educación.

Pedagogíaurbana.Accesibilidady proximidada Distanciasy barreraspara accedera los

equipamientos educativos. Calidad de la equipamientos educativos. Niveles de adecuación e

enseñanzaprimaria y secundaria.Integraciónde integraciónde los centroseducativosen la vida

los modeloseducativosen el contexto local social y en el tejido urbano.Estadode la calidad

<Programasde conocimientoen la escuela de la enseñanzaprimariay secundaria.Nivel de

adaptadosa la vida local -historia local, economía conocimientossobrela propia localidad.

local, etc.-)
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19) Intersecciónresidencial(barrio-vecindario)- tiempo libre.

Disponibilidad de tiempo para disfrutarde la vida

de barrio (compras,paseo,estancia,paisaje,

visitas, encuentros).Accesibilidady proximidada

los equipamientosde esparcimiento.

Dedicaciónde tiempo libre a la vida de barrio.

Condicionesapropiadasdel tejidoy estructura

urbanapara el disfrutede la vida debarrio.

Distanciasy barrerasparaaccedera los

equipamientosde esparcimiento.Cantidadde

tiempoinvertido en el accesoa los servicios

urbanosbásicos.

20) Intersecciónresidencial(barrio-vecindario)- participacióny apropiación.

Percepción,reconocimientoy apropiacióndel

espacioresidencial.Pautasde participaciónen

asociacionesde barrio o localidad. Canales

institucionalesde participaciónen la vida

administrativadel ámbitoresidencial.Criterios de

proximidady accesibilidada los servicios

administrativosy equipamientossociales. Criterios

de proximidady accesibilidada los lugaresde

participacióny decisiónpolítica. Modelos de

gestiónciudadanadel espaciourbano.

Condicionesdel tejido urbanoy del tejido

asociativo.Condicionesde los instrumentos,

canalesy recursospara la participación

ciudadana.Distanciasy barrerasparaaccedera

los serviciosadministrativosy equipamientos

sociales. Distribución de los servicios

administrativos.

Estados de la descentralización administrativa.

21) Intersecciónresidencial(barrio-vecindario)- redesy relacionessociales.

Cohesióny vertebraciónsocial. Sentimientosde

formar partede redesy deun espaciode

pertenencia.Criterios de proximidady

accesibilidada los lugaresdeencuentro.

Sentimientosde seguridadpersonaly de

integración.Criterios de adecuaciónde los

espaciosdestinadosa usoscompartidosy de

relación.Presenciay calidadde mediosabiertosy

diversosde comunicaciónlocal <escritos,auditivos

y audiovisuales).

Condicionesde seguridadpersonaly ciudadana.

Gradode conflictividad social y adecuaciónde los

mediosde protecciónsocial. exclusiónsocial y

descohesiónsocial.Niveles de violenciaurbana.

Nivel y distribuciónde espaciosadecuados

<lugaresde encuentro)parausoscompartidosy de

relación.
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22) Intersecciónterritorio (metrópoli-región-planeta)- trabajoy producción.

Desarrollo sostenible.Economíaverde. Impactosdel sistemaindustrialy del modelo

Compatibilidadambiental.Modelos productivos productivoy de consumo.Impactossobreel

quecontribuyana la sostenibilidadambiental, territorio de los modos,mediose infraestructuras

del transporte.Impactossobreel medio ambiente

de la generaciónderesiduosindustriales.

23) Intersecciónterritorio (metrópoli-región-planeta)- salud.

Parquesuburbanosy espaciosnaturales.Flora y Emisionesde contaminantesdel aire,aguay suelo

fauna.Calidadpaisajística,calidad del aire, y alimentos:Estadosde la floray de la fauna.

calidaddel agua,calidaddel suelo,calidadde los Produccióny gestiónde los residuos.

alimentos. Enfermedadesrelacionadascon la actividad

humanasobreel medio ambientey su evolución.

24) Intersecciónterritorio (metrópoli-región-planeta)- educación.

Pedagogíaambiental.Percepcióny valoressobre Gradodeconocimientosobrelas causasy

la problemáticaecológicaa nivel global. Modelos consecuenciasde la crisis ecológicaa nivel global.

educativosque contribuyana unapedagogíade la Niveles de conocimientosobreotrasculturas.

sostenibilidady de la interculturalidad. Comportamientosde los sujetos.Condicionesde

Satisfacción del sistema educativo, acceso a los recursos educativos de grado

superior.Nivelesdeinsatisfaccióncon el sistema

educativo.

25) Intersecciónterritorio (metrópoli-región-planeta)- tiempolibre.

Disponibilidad de tiempo liberadoparaviajar, Cantidadde tiempolibre de concentración

hacerturismo, vacaciones,fines de semana, estacionalparapoderdedicarlo al turismo

vacacionaly de fin de semana.Utilización del

tiempolibre. Satisfaccióncon la utilización del

tiempo libre. Nivel viajes a otros lugares o a otros

países.
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26) Intersecciónterritorio (metrópoli-región-planeta)- participación.

Extensiónde la responsabilidadsocial. Canales

institucionalesadecuadosy tolerantescon los

principios de la democraciaparticipativa.

Instrumentosadecuadospara la protecciónde los

ciudadanos.Calidad del sistemajudicial. Modelos

de cohabitacióndel Estadoy la SociedadCivil

<modelosde relación entreadministracióny

ONGs, y entre asociaciones locales y ONOs).

Estadode la participaciónpolítica delos

ciudadanos.Estado de las libertadesesencialesy

de la democraciaparticipativa.Estadodel sistema

judicial. Niveles de aportacionesde las diferentes

administraciones,institucionesy asociacionesa

programasde cooperaciónsolidaria.Situacióny

gradode apoyoal tejido asociativoy a las ONGs.

27) Intersecciónterritorio (metrópoli-región-planeta)- redessociales.

Accesibilidada los mediostécnicosy los recursos

paraestableceruna comunicaciónlibre, dary

recibir informaciónen largasdistancias.Medios

decomunicación<escritos,auditivos y

audiovisualesplurales>y de calidad.

Condiciones de accesibilidad a las grandes redes

de información.Niveles decontrol de las técnicas

y mediosde comunicación.Nivelesde

participaciónen las ONGs. Gradode

coordinacióny organizaciónde las ONOs y

asociacionesa nivel internacional.Nivel de

conocimientosdeidiomas. Contactosdirectose

indirectoscon sujetosde otros países.

28) Interseccióntrabajo-tiempodisponible.

Liberación del Trabajo. Relación equilibrada

entreel tiempo detrabajoy el tiempoliberado.

Modelosde organizacióndel trabajocompatibles

con la satisfacciónóptimadelas necesidades

humanas.Repartodel trabajo.Diversidad

opcional de posibilidadesde distribución del

tiempo de trabajo.

Distribución del tiempo de trabajo y del tiempo

liberado. Estadode la confrontaciónentreel

tiempode trabajoy el tiempode paro.
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29) Interseccióntrabajo - participacióny apropiación.

Liberación en el trabajo<creatividad,autoestima,

capacidadde decisión). Economíasocial,

desarrolloendógeno,democracialaboral.

Libertad y mediosde sindicación.Modelos de

participaciónen la direcciónde la empresay los

beneficios.Satisfacciónen el trabajo.

Niveles de autonomíay condicionesen el control

del proceso productivo. Situación de la afiliación

sindical. Conflictoslaborales.Nivelesde

participaciónen los beneficiosde la empresay en

la distribución deremuneraciones.Satisfacciónen

el trabajo.

30) Interseccióntrabajoy empleo- redesy relacionessociales.

Relacioneslaboralesde reciprocidade igualdad. Recursosde informacióndel accesoal empleo.

Seguridademocionalen el trabajo. Distribución de los mediosutilizadosparaacceder

Responsabilidadsocial en el trabajo. Redes al empleo.Nivel de accesoal empleoa travésde

densas, continuas e intensas, redes. Discriminación en el trabajo en función de

clase,edad,sexo, religión, ideología,étnica,

estadofísico o discapacidad.Recursosentérminos

de espacio, tiempo, medios y procedimientos, para

la relacióncon los compañerosde trabajo.

31) Intersecciónsalud - tiempolibre.

De formagenéricael equilibrio entretiempode Distribución del tiempo libre dedicadoa la

ocio y tiempode no-ocio lleva implícito un higiene,al cuidadopersonal,al deportey al

equilibrio físico y mental.No obstantese puede esparcimientoal aire libre.

afirmar la necesidadde un tiempodisponiblepara

la higiene,el cuidadopersonal,el deportey el

esparcimientoal airelibre.

32) Interseccionsalud- participacióny apropiación.

Recursospara la difusión de la salud.Modelos de Controlde la gestiónsanitaria.Canalesde

saludcomunitaria.Modelos y Canalesde accesoa participaciónen el sistemasanitario.Conflictosen

la gestiónde la salud.Sistemasde calidaden la el sistemade salud. Nivelesde participaciónen

atenciónal enfermo, las actividadesy asociacionesde salud.Niveles de

insatisfaccióncon el sistemasanitario.
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33) Intersecciónsalud- redesy relacionessociales.

Modelos de informaciónsanitaria.Modelosde

proteccióna la infanciay la vejez.Planificación

familiar. Asociacionismode mujeres,

asociacionismode enfermos.Asociacionismode los

profesionalesde la sanidad.Solidaridady redes

de autoayuda

Recursospara la informaciónsanitaria.Estadode

los instrumentosmediadoresentrela gestióny los

profesionalesde la salud y los usuarios.

Discriminaciónen el sistemasanitarioen función

de clase,edad,sexo, religión, ideología,étnia,

estadofísico o discapacidad.Nivelesde las redes

de autoayuday en las redesde información.

34) Interseccióneducación- tiempo libre.

Pedagogíadel uso del tiempoliberado.Pedagogía Distribucióny cantidaddel tiempo dedicadoa la

de la solidaridaden el tiempo libre, educacióny la formación.

Disponibilidad de tiempo paracl aprendizaje,la

cultura y la formación.

35) Interseccíoneducacíon- partícípaciony apropíacion.

Pedagogíade la solidaridad,creatividadsocial y Control de la gestióneducativa.Conflictosen el

formaciónparalos valoresdemocráticosy sistemade educación.Nivelesde insatisfacción

tolerantes.Educacióncomunitaria.Modelosde con el sistemaeducativo.Nivelesde asociaciones

participaciónen el sistemaeducativo.Pedagogía de los escolaresy estudiantes.Gradode

de la capacidadestimativa, integracióndel tejido asociativoen la gestión

educativa.

36) Interseccioneducacion- redesy relacionessociales.

Programasparala igualdady reciprocidaden el Discriminaciónenel sistemaeducativoen función

accesoa la educacióny la formación. Redes del nivel de renta,edad,sexo,religión, ideología,

densas,continuase intensas.Asociacionismode etnía,enfermedado discapacidad.Estadode los

estudiantes,padresde alumnosy profesionalesde instrumentosmediadoresentrela gestióny los

la enseñanza.Pluralidady adaptacióndel sistema profesionalesde la educacióny los usuarios.

educativo. Distribución de las formasde accesoa la

educación.Nivel de accesoa la educacióna través

de redes.
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Estaestrategiabasadaen la articulaciónentremúltiplesplanosde la realidada

travésde la vinculaciónsinérgicaentreparámetros(como meta)e indicadores(como

puntode partida)permitecaptarla realidadminimizando,o disminuyendo,los efectos

empobrecedoresde su segmentación.Siguiendola sugerentepropuestaepistemológica

de Hugo Zemelman‘Y. los conceptos-indicadoresdeben permitir la captaciónde los

puntos de articulación entre las diferentesáreasdisciplinarias o temáticas,lo cual

implica construirobservables,queno coincidancon los determinadosen cadaarea...

Los observablessondeterminados,no tantopor aquelloqueel conceptoquelos incluye

define,sinopor susposibilidadesdearticulaciónconlos observablesdeotrosconceptos,

puesto que su función es contribuir a la delimitación del contexto del problema”

(ZEMELMAN, 1987: 26-51). Ello supone,en definitiva, una vinculación entre los

procesosestructuralesy los queson determinadospor la potencialidadde la praxisde

los sujetossociales,vinculacióndesdela quelos sujetos-en-procesopuedenobtenerla

capacidadoperativaparaestableceruna dirección,un sentido,en la construcciónde

alternativas.

£5. A mododeconclusión:Tesisde la síntesis

A lo largo de la exposiciónse viene argumentandoquese trata de superarlo

meramentecuantitativopara introducir tambiénlos aspectoscualitativos. Se trata de

asumirla complejidadincorporandonuevasdimensionescapacesde superarla visión

simplistade la lógica del bienestarpor unaperspectivacomplejade “calidad devida”.

El conceptode calidadde vida permitey tambiénobliga a considerarel análisis de la

complejidad.Es decir, de cómo el excesode satisfacción(el uso de satisfactoresno

sinérgicos) de unas “necesidadesrelativas” generahnenteexpresadasen términos

cuantitativos,que globalizadasson insostenibles,puedenir en detrimentodel medio

ambiente,de la identidadcultural, y de la extensióndel propio bienestar,por lo quese

pretendeintroducir en la construccióndel conceptode la Calidad de Vida aquellos

efectosautorregulativosque impliquen la generaciónde nuevascondicionesque se

inscribanenunatriple lógicadesostenibilidad,decooperacióny degobernabilidad(ver

figura: V.7.).
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FIGURA V.7. LI Conceptode Desarrollo
desde“La Complejidad”

Perspectivas

Disciplinas

Modelos

A
CALIDAD DE VIDA

Soste nibilid ad

ECOLOGíA

Sostenibilidad

DESARROLLO
SOSTENIBLE

‘y
ECONOMíA SOCIAL

Integración

ECONOMíA

‘y
Cooperación

DESARROLLO
ENDOGENO

A
TERCER SECTOR

Redes Sociales

ANTROPOLOGíA
CULTURAL

Ir
Gobernabilidad

DESARROLLO A
ESCALA HUMANA

y

Paradivna

Desdeesecaráctermúltiple, interdependientey pluridisciplinarde las variables

quepermiten el accesoa la calidadde vida sesugierennuevasvías de incisión en el

desarrollosocial queintroducennuevosformasy contenidos.A travésdel conceptode

CalidaddeVida seincorporala sostenibilidadambientaly sepuederecuperarel sentido

de lasnecesidadesculturalesde identidad(apropiación,participación,sociabilidad).La

reacciónde la sociedada los indicios del deteriorode lascondicionesde habitabilidad

precisade un cambiode sentidoquesólo pareceposiblecon la democratizaciónde las

estructurasy la concienciaciónde los ciudadanos.Lascondicionesnecesariasparaello

se traducen tímidamente en fenómenos emergentes (ver la figura: V.8.) que
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interaccionanentresí de tal forma quela lecturade la figura queseproponeno debe

realizarsedeunaformalineal, esdecir,por ejemplo,lascondicionesquepuedenaportar

los nuevos modelos urbanos no son exclusivamente una respuesta a la

metropolitanización,sino que también son una respuestaa la globalizacion y a la

homogeneización.Losnuevosmodelosurbanosno podránsersi no sonconstruidosjunto

a renovadosmodeloseconómicosy a unanuevasociabilidad,y viceversa.

FIGURA V.8.

CONDICIONES NECESARIAS PARA LA

OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA

CONDICIONES CIERTAS

Nuevos modelos urbanos Metropolitanización

Nuevosmodelos económicos Globalización

El tercersectorcomo nuevasociabilidad Homogeneización

La consideración del concepto

multidimensionalqueaportacomplejidad

de Calidad de Vida como un enfoque

nos revelatres dimensionesa resolver:

* La fragmentacióndel tiempo y la compartimentacióndel espacioque desde la

Metropolitanizaciónestablecenla separacióndeunascosasde lasotrascosas,la falta de

integraciónen lo sectorial.

* La concentracióny jerarquizacióndelpoderquedesdela globalizaciónde la economía

suponeel distanciamientoy aislamientode los sujetosfrentea los procesoseconómicos

y socialesen los quese inscriben.

* La racionalidadseparadaquedesdela homogeneizaciónde la culturacondenaa la

enajenacióndel sujetodel control de los procesossocialese incideen la desvertebración

de los tejidossociales.
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El solapamientode los fenómenosemergentesglobales95que representanun

contrasteen forma de respuestaquedesdeel sentidode las necesidadeshumanasseda
a el sentido de la ‘racionalidad económica’ que da sentido de conjunto a la

metropolitanización,globalizacióny homogeneizaciónla podemosrepresentarcon una

nuevafigura trilógica:

FIGURA VS.

calidad de vida (condiciones)

1.
1--

....

¡
¡

¡
1

1...
1

¡
1..

¡

escala local (espacio) tercer sector (sujetos)

1) La interacciónentre condicionesy sujetos remite a la cooperación(en segundo

término a la sostenibilidady la gobernabilidad). frente a la jerarquizacióny la

centralizaciónde lasdecisiones,hayqueinstituir vínculosentrelos procesosdedecisión,

“ De acuerdocon E. Morin “Se puedellamar emergenciasa las cualidadeso propiedadesde un sistema
que presentanun carácterde novedadcon relación a las cualidadeso propiedadesde los componentes
consideradosaisladamenteo dispuestosde formadiferenteenotro tipo de sistema’,paraMono “todo sistema
global presentacualidadesemergentes”<MORIN, 1993a: 129-130>.
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los agentessocialesafectados,y los análisis y métodosde evaluación.En el contexto

actualde crisisestructuralbajocomponentesmuy heterogéneos(sociales,ambientales,

económicos)adquierensingular importanciatodosaquellosaspectosdel ámbito de la

participación y de los modelos de gestión en claro contrastecon la lógica de la

rentabilidady la estrategiadel cortoplazo. Enprimerlugaresnecesarioestableceruna

articulación administrativaen un doble sentido vertical y horizontal, mediantela

creación de una red de interesesmutuos entre los organismosde distintas escalas

encargadosde la creacióny gestiónde los procesosquedebenir de la manode una

descentralizaciónefectiva y una comunicaciónmás fluida. En segundolugar, una

articulación ciudadanaentre los sujetos, también en un doble sentido vertical y

horizontal,mediantela creaciónde redesde interesesmutuosenarasde la satisfacción

de las necesidadeshumanas.En tercerlugar,unaarticulaciónentrela administración

y los ciudadanos,quehagade éstosúltimos másciudadanosy menosusuariospasivos,

y de aquellamenosadministración(menosdistanciaburocráticay tecnocrática)y más

instrumentode participación.

2) La interacción entre el espacio y la condiciones nos remite al conceptode

sostenibilidad(en segundotérmino a la cooperacióny la gobernabilidad).Frentea la

fragmentacióndel tiempo y la sectorializacióndel espacioy las funciones,incidir enel

solapamientoy articulaciónde los sectoresde actividadhumana:se trata de poneren

contactoy aprovecharlas sinergiasde los sectoresde intervenciónprovocandoa la vez

un efecto de mayorcomunicacióny de concienciaciónentrelos usuariosseparadospor

la lógica institucional. Integración sectorial y vertebracióndel tejido social son dos

elementosque puedeny debenir acompañadosen arasde la sostenibilidad.En ese

sentidojunto a la coordinaciónde los objetivosespecíficosde cadaunade las políticas

sectoriales(producción,reproduccióny distribución) habríaqueincorporarunanueva

funciónestratégica:la armoníaentrela satisfacciónde lasnecesidadesy los limites del

ecosistema

3) La interacciónentreel espacioy los sujetosnosremitea la ideade gobernabilidad(en

segundotérmino a la cooperacióny la sostenibilidad).Frentea una “Racionalidad

Separada”,una“RacionalidadIntegrada”.Se tratadesuperarla tradicionaldivergencia

entrela cultura institucional y la cultura de los ciudadanos.Es necesarioadecuarlas

accionesinstitucionales a la historia y característicaseconómicasy sociales de las

171



comunidadeslocales.Frentea la tradicionalseparaciónde las funcionesy de los sujetos,

y la separaciónentrelos sujetosmismos,quede hechosuponenunaenajenaciónde los

ciudadanosde los procesosde diseñoy de uso de los espacios,contenedores,servicios

y actividades,y quesuponetambiénla exclusiónde determinadascondicionessociales

emergentes,esnecesarioponeren marchalos mecanismosquepermitana los propios

sujetosafectadosidentificarsey sentircomo propios los espaciosy las actividadesque

sedesarrollanen ellos. Sólo si los sujetos,a travésde su experiencia,tienenposibilidad

y capacidadpara ser creativosen la organizacióndel espacio,en el contenidode las

actividadesy en la distribución del tiempo podríancrearselas condicionesadecuadas

paraoptimizarla rentabilidadsocial y económicade los mismos.Perotambiénatravés

de ese modelo de implicación se crean las requisitosmás favorablespara que los

ciudadanospuedan devenir en procesos de redescubrimiento,concienciación y

autorregulaciónde las necesidades,y por tanto en la detecciónde las carenciasreales.

En estesentido,los espaciosaescalahumanason el ámbito adecuadoquepermiteuna

restauraciónsocial y ambiental.

Finalmentese pretendedesarrollaren siguientes apartadoslas condiciones

óptimasparael desarrollodelas respuestasy paraello secontinúaconla siguientetesis,

que por otra parte se viene esbozando: La virulencia de los efectos de la

metropolitanización,globalización,y homogeneizaciónse producen,a la vez que se

sufren,en lasgrandesciudades.Y también,igualmente,las respuestasalternativasa la

‘‘racionalidad económica’’ solo puedencuajar en el escenariourbano (ver la figura

V.b.). En estesentidopareceadecuadoreproducir,como argumentaciónde la clave

urbana,el siguientepunto concluyenteapuntadopor 5. Rueday J.M. Naredoen los

materialesaportadospor España a la Conferenciade Habitat II: “Resolver los

problemasen el senode la ciudadsuponemejorarla habitabilidady conella, la calidad

devida, La calidaddevida de los ciudadanosdependede factoressocialesy económicos

y tambiénde lascondicionesambientalesy físico-espaciales.El trazadode las ciudades

y su estética,las pautasen el uso de la tierra, la densidadde la población y de la

edificación, la existenciade lo equipamientosbásicosy un accesofácil a los servicios

públicosy al restodeactividadespropiasdelossistemasurbanostienenunaimportancia

capitalparala habitabilidadde los asentamientosurbanos.Por lo tanto, paraquese

cubranlas necesidadesy aspiracionesde los ciudadanosrespectoa la habitabilidadde

los barriosy la ciudadenteraes aconsejableque seoriente el diseño,la gestióny el
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mantenimientode los sistemasurbanosde modo que se protejala salud pública, se

fomente el contacto, el intercambioy la comunicación,se fomentela seguridad,se

promuevala estabilidady la cohesiónsocial, se promuevala diversidady las identidades

culturales,y sepreservenadecuadamentelos barrios, los espaciospúblicosy edificios

con significadohistóricoy cultural” (RUEDA Y NAREDO, 1996: 85).

FIGURA V.b.:

HABITABILIDAD (Calidad) DESARROLLO-BIENESTAR

<Cantidad)

IDENTIDAD CULTURAL

<Cualidad)

Las ciudadessonunos

ecosistemasde escala.

En las ciudadesse establecen

sinergiasen el t¡empolibre y la

racionalidadintegrada,

Las ciudadessonconstelaciones

deredesdel tejidosocial

superpuestas.

HACIA LA SOSTENIBILIDAD HACIA LA COOPERACIÓN HACIA LA

GOBERNABILIDAD

Desde ese caráctermultidimensional e interdependientede las variablesque

permiten el accesoa la calidad de vida se sugierennuevas vías de incisión en el

desarrollosocial queintroducennuevosformasy contenidos.A travésdel conceptode

CalidaddeVida seincorporala sostenibilidadambientaly sepuederecuperarel sentido

de lasnecesidadesculturalesde identidad(apropiación,participación,sociabilidad).La

reacciónde la sociedada los indicios del deteriorode las condicionesde habitabilidad

en las grandesciudadesprecisade un cambiode sentidoquesólo pareceposibleconla

democratizaciónde las estructurasy la concienciaciónde los ciudadanossólo parece

posibleconestrategiasdedesarrollode escalahumana.Lavigenciade la discusiónsobre

el modelourbanoy la emergenciade nuevosmodeloseconómicos,asícomo la también

actualreflexión sobrela emergenciadeun tercersectorconcapacidaddecontrolsobre

los procesosaparecencomodeterminantes.Las dimensionesde la Cajidadde Vida son

y estánautoimplicadas,es decir, se representanen horizontesplanosa la vez quese

encuentranverticalmenteatravesadaspor variablesque emanande cadauna de las

dimensiones.Desdeesaperspectivaseconstruyenlasbasesparael desarrollodenuevas

iniciativas complejas.
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Se trata de descubrirhastaquepuntoestasiniciativas establecenlas basesque

podríanalentarmecanismosparaunaparticipaciónreal y directaenlos aspectosde la

gestiónde los procesossociales,de las intervencionesy de las prestacionesdel sistema

urbano.La reciprocidadde los cualitativoy lo cuantitativopermiteentenderla acción

de escalahumanacapazde rellenarespaciosde actividadsocial, de la recuperacióny

ampliaciónambientalmedianteherramientasquerecreenlossentimientosdepertenencia

y de identidad,quea la vez facultenla apropiaciónde los espaciosy la participaciónen

la toma de decisiones.En definitiva, completarla trilogía del conceptode la Calidadde

Vida afrontandoproblemassectorialesautoimplicadoscon y parael sujeto,endondela

sociabilidadseinscribecomoun factordeprimordialimportanciay dondesedesarrolla

la capacidadde los usuariosparaautogestionarsuspropiascondicionesde vida como

objetivo estratégicoparaalcanzarmayor rentabilidadsocial y mayor calidadde vida.

Precisamenteello nos llevaría finalmente a considerar la necesidadde integrar

adecuadamentelos análisis y a incorporar métodos de evaluación, y los nuevos

componentesparala gestión,de maneraquesepuedaevaluarel rendimientosocial en

relacióna lasprestacionesy los recursosdisponibles.

Hastaahora se ha desarrolladolo que se podría denominarcomo el sentido

utópico,comolas condicionesabstractastan posiblescomoimposibles,pero quesegún

estesentidoanalíticoson tan necesariasparaalcanzarunaoptimizaciónde la Calidad

de Vida. Esta aproximaciónque se ha realizado a través de los distintos enfoques

teóricosha proporcionadola basey el sentidode las nuevasemergencias.

Esterecorridopor la ideade Calidad de Vida seprosiguedesdeel conceptode

“modelourbano”96en unadoblevertiente:En primer lugarcomomarcocontextualen

el quesedesevuelvenuestrosistemasocial, y por tantocomopuntodepartida(el ser),

paraseguidamenteafrontarel sentidode las “condicionesconcretas”necesariasparael

desarrollo de la “potencia’9’ (el deber ser como posibilidad). En consecuenciala

estructurade la investigacióncontinúacon una critica del “metropolitanismo”cuyos

96

Se podríahacerdesdeotros conceptos,desdeotrasperspectivas,desdeotrasdisciplinas,perotantola
potencialidad-porsu caráctermultidimensional,temporaly espacial-de lo urbano,comoel objetoy objetivos
del presente trabajo así lo determinan.

9~

Se entiendeaquí la ideade “potencia” como la crestaquedespuntaentrelas vertientes,es decir como
los procesosemergentesqueinscribenuna Ióg¡cadel “Sujeto-en-proceso”enun contextodesfavorable,y que
por ello (y a pesarde ello) coullevatransformaciones.
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efectossonevidenciadosporla emergenciadenuevasiniciativas(detectadasenel trabajo

empírico), queprecisan,a la vez queanuncianotros modelosurbanos,unare-vuelta

de/ala ciudad.
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TERCERA PARTE:

CONTEXTO Y EMERGENCIAS



VI. METRÓPOLI VERSUS CIUDAD

6.1. Introducción: Volvera la Teoríade la Ciadas!

La ciudadsiemprefue una síntesisde los valoreshumanosen dondesehacían

compatiblesy complementarioslanormay la libertad,la individualidady la comunidad,

la identidady la diversidad,es decir, dondese produceuna organizacióndestinada

fundamentalmentea maximizarla interaccióny la integraciónsocial, lo quepodríamos

denominarcomo“la coexistencia”(SCHOONBRODT,1994).La ciudadsiemprehasido

el “lugar”, esdecir el espaciofísico construidodesdey parala dimensiónde lo social,

sitio del encuentroy del intercambioparael desarrollode lasactividadeshumanas.La

ciudad ha sido y es el soporte que mejor ha sido capaz de dar satisfaccióna las

necesidadesdelhombre,permitiendoel desarrollodelascapacidadeshumanas,mediante

el accesodirectoa la innovación,el conocimientoy la diversidad,y por tanto,el acceso

inmediatoa los “otros”, a lo diferente.La ciudadsignifica densidad,pero ello no cobra

sentidopleno sino lo aparejamosa la ideadeproximidad; la ciudadesdiversidadpero

solo serávivible y habitablesi las interaccionesentresuselementosimplican procesos

de negociacióny de consenso,en la ciudadse ponede manifiesto“la diferencia”pero

esta solo será un valor humano cuando lleva a la “alteridad” (reconocimientoy

aceptacióndel “otro” y de la diferencia);La ciudadsimbolizay expresala igualdadpero

ello no seráposiblesin la solidaridady la sociabilidad;la ciudadsoloserátal si procura

la organizaciónfísica de “la coexistencia”,y si escapazdesignificar el desarrollode “la

responsabilidadsocial” (HERNÁNDEZ MA et al. 1997).La implicaciónresponsabledel

sujeto en la construcción de un espacio social complejo (funciones solapadase

interdependientes)esconsustanciala la ideade ciudad.

Es decir, no podemosdejarde situara la ciudaden el ámbito de lo social y de

entenderlano simplementecomoun mecanismofísico y artificial sino comounaparte

de los procesossociales:lo urbanoreproduceen un espaciodeterminadoel nivel de

complejidadde la propia sociedad,reclamaRaymondLedrut (LEDRUT, 1974). Pero

ello ademásnosconducea no dejardeconsiderarquetambiénla ciudadesun resultado

de lasestructurassocialesde cadaunade las circunstancias,comoun productode las
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contradiccionesy conflictos socialesde cadamomentohistórico. Nos ubicamos, por

tanto, permanentementeen la dialécticaentre “el ser” y el “deber ser” de lo urbano,

comorealidad,y como soportereferenteparala optimizaciónde la satisfacciónde las

necesidadeshumanas. “Lo urbano -lo define Lefebvre- como lugar en el que las

diferenciasseconoceny al reconocersese aprueban;por lo tanto, se confirmano se

invalidan” (LEFEBVRE, 1980: 102). Ya Lefebvrehacecasi tresdécadasseñalabalos

efectos y las potencialidadesde la globalización y su traslación al hecho urbano.

Lefebvre diserta sobre la “revolución urbana”98 y propone una “transducción

(reflexividad sobre el objetoposible,sobreel modelo urbanoposible)sobrela ideade

que “la sociedadactual se sitúa y se comprendeen la transición” que permite “la

formaciónconscientede unapraxis urbanaque, con su racionalidadpropia reemplace

la praxisindustrialyarealizada”.Precisamenteesesareflexividadopensamientocrítico,

quepreparala teoría de la sociedadurbana,la queponede manifiestola emergencia

y tambiénla urgenciade unanuevaprácticasocial.Paradójicamente,esa travésde lo

queLefebvredenominacomo“sociedadburocráticade consumodirigido” desdedonde

seestágestandola propia sociedadurbanaquelleva implícitaunanuevapraxisurbana,

y todo ello porque la produccióndel espacio,y la de la ciudad como su másfiel

exponente,siguesiendoentendidacomoproductode un procesodialéctico, de unidad

de las contradicciones,de síntesis,dondelo novedosono es la produccióndel espacio

sino ‘la producciónglobaly total del espaciosocial” (LEFEBVRE, 1980: 143-145).

Cincolustrosdespuésunrelevantepensadordel hechourbanocomoesPeterHall

vuelvea ponerde manifiestocomoenun contextode globalizacióny división del hecho

urbanosigue siendonecesariounaTeoríade la Ciudadllegandoa plantearcomo una

de sustesiscentralesen su obra “Ciudadesdel Mañana” (1996) la necesidadde volver

a aproximarla Teoríade la Ciudady la realidadde la ciudad,por queen definitiva “al
final de casiun siglo deurbanismomoderno,las ciudadesseparecenbastantea lo que

Lefebvre llamaba“revoluciónurbana”“al conjuntodetransformacionesquese producenenla sociedad
contemporáneaparamarcarel paso desdeel períodoen el quepredominanlos problemasde crecimientoy
deindustrializacióna aquelotro enel quepredominaráantetodola problemáticaurbanay dondela búsqueda
de solucionesy modelospropiosa la sociedadurbana pasará a un primer plano”. Porotro lado la “sociedad
urbana” solo puededefinirseparaLefebvre como una tendenciahacia la “sociedadplanetaria’ quenace y
sucedea la sociedadindustrial. <LEFEBVRE, 1980: 11-12 y 172).

“ Trausducciónes un conceptoque se construyecomo superaciónde las operacionesclásicas de la
deduccióny la inducción <LEFERVRE, 1980: 11).

178



eranal principio”, susproblemassiguensiendolos mismos,aunquecon otrasformasy

otrascaracterísticasqueapuntana la necesidadde afrontar unavisión integradaque

incluya las dimensiones social, económica y política, pero también que

fundamentalmentesea capazde combinar la prioridad de defenderla calidad del

entornoconla equidadsociala nivel planetario(HALL, 1996:428-429).Ambosaspectos

sesintetizanen la ideadesostenibilidad,sin dudaun conceptoque, sin explicitarseasí,

podemossituarentrelos aspectoscentralesdel conceptode transducciónquepropone

Lefebvre.

La nueva problemática urbana entendida como conjunto de problemas

autoimplicadosquedevienecadavez másaguday profundase traduceen esbozosde

praxisurbanaquecomienzancomoseriosintentosde hacermáspróximos la Teoríade

la Ciudad y la cruda realidad de la ciudad existente10tEse interés reciente por

La preocupaciónpor establecerlos mecanismosmásadecuadosparaafrontarlos nuevosretosen las
grandesciudadessevienenreflejandoennumerososencuentros,análisis,declaracionesy documentosquecada
vez sonmáshabitualesenla prácticaurbana<tambiénen la teoríaurbana>,y en la sociedadensu conjunto.
La percepción de los problemas de las ciudades,la desvertebraciónsocial, la vulnerabilidadendeterminadas
áreassociales,la insostenibilidady los crecientessíntomasde ingobernabilidade insolidaridadsonmotivo de
referenciacontinua.Desdeesteenfoquese llevana cabopolíticascomolas enunciadasen suorigenenFrancia
con “QuartiersenCrise” <AssociationsInternationalespour la revitalisationdesquartiersen crise,Bruxelles)
de cuyos planesintegralesde desarrollourbanoen la actualidadse beneficianmásde un millar de barrios
franceses,o “La llamadade Lisboa” (Lappel de Lisbonne,febrero1995),en las que el temaesencialsobre
el futuro de las ciudadeses el mantenimientode la cohesiónsocial de los territorio urbanos.Experiencias
similaresaunquede menor caladoaúnsurgenen distintospaíseseuropeos.Ahora bien seráen 1992 con la
Conferenciade Rio dondese expresacon total inquietud la gravedadde los problemasambientalesglobales,
y la responsabilidad,y capacidadde influjo que sobreello tienen los comportamientoslocales. El mundo
urbanizadoafectay se ve afectadopor la urgenciaambiental.El desarrollosostenibledesdela ópticade la
acción local apuntahacía la necesidadde cambiar los patronesde comportamientode las ciudades,
especialmentela de los paisesdel centro,en cuantoa los modelosde produccióny consumo,y en la propia
organizaciónespacialde las ciudades,y de las actividadesque se asientany emanande ellas. Surgende la
Conferenciade Río las denominadasAgendasLocales2t, quepuedenserdescritascomoun esfuerzocolectivo
<con capacidady voluntadde complementarla acción institucionalconla acciónde los movimientossociales)
de reflexión, compromiso, debate,análisis e implementaciónposterior desdela escala local, pero con
pretensionesde establecermarcospara la sostenibilidadglobal. Desdeel desarrollode los principios de
subsidiareidad,sostenibilidad,cooperacióny gobernabilidad;y sus implicacionessurgeel interrogante¿Que
modelode ciudadalternativohay que construir?.Se tratade recuperarla ciudadfrente a la urbanización.
Promover,en consecuencia,la ciudadanía, la cohesión social, la accesibilidad,el desarrolloendógeno,la
democraciaparticipativa,haciéndolascompatiblescon existenciade vida en el plantea.

Mientras, paralelamente,otros documentosy encuentrostambiénmanifestabanlos problemasdel
“medio ambienteurbano” de las ciudadeseuropeas:“El Libro VerdeSobreel Medio AmbienteUrbano”, La
Carta de Amsterdam: “ciudades para la protección del clima”, La Declaración de Aalborg: “ciudades
sostenibles”,Velocities, etc.;y másrecientementeelaboracionesy encuentrosa nivel internacionalintegranmás
claramentela problemáticaambientaly la problemáticasocial en las grandesciudades,es el caso de la
Conferenciade NacionesUnidas SobreAsentamientosHumanos“Habitat II”.
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recuperarla ciudadtieneun doblesentidoen la búsquedade la articulaciónde lo global

y lo local, y tambiénen la búsquedade la articulaciónde la sostenibilidadambientaly

social. Así en el primer documentoespañolaportadoa Habitat II se dice que “las

ciudadesy otros ecosistemashande considerarseen su relación, e impactosa escala

planetaria,para comprobar la sostenibilidad de aspectos globales...” (AGENDA

HABITAT ESPANA, 1996: 7), mientrasque anteriormenteen el “Libro Verde del

Medio AmbienteUrbano” se insisteen que la ciudad“ofrece densidady variedad;una

combinacióneficaz de funcionessocialesy económicaqueahorratiempo y energía....

las < <zonasurbanas>> constituyenunconceptoestadístico.Lasciudades,encambio,

sonproyectosdeun nuevoestilo de vida y de trabajo.El término < <ciudad>> esla

palabra adecuadapara referirse a la ecología urbana” (COMISIÓN DE LAS

COMUNIDADES EUROPEAS,1990: 7).

Los retos,comosiempre, seencuentranen la resoiuciónde las contradicciones

principales,en unabúsquedade la síntesissusceptiblede encontrarseen los procesos

dialécticosy dialógicos.¿Cualson esascontradiccionessobrelas quehay queconstruir

la reflexividadqueproponeLefebvre,ola “coexistencia”queproponeSchoonbrodt?.La

contradicciónes a la vez unay diversaporquetiene susorígenesy efectosdesdeuna
perspectivapluridimensional.Las contradiccionessemuestranen la incapacidaddel

sistemaglobal de dejarde reproducirseasímismo sin dejar de devorarse,y sin tener

ademásconcienciade ello. La contradicciónseexpresaen el pensamientoúnico que

paradójicamentesealimentadeesacadavezmayorsegmentaciónsocial;la contradicción

se expresaen la expansión de una sociedad informacional con la potencialidad

tecnológicaparaimprimir la accióncomunicativay la democraciaparticipativapero
incapazde desarrollarlaspor la propia inercia del predominio de unasestructuras

poJíticasy económicasque imposibilitan la difusión y descentralizacióndel poder; la

contradicciónsemanifiestaen el dominiode lo globalsobrelo local, quesuponedefacto

la destrucciónde escalasintermediasqueen lo másprofundosuponenla ignoranciay

marginaciónde las especificidadesgrupalesy territoriales,a la vez quecomorespuesta,

se producela excesivaexaltación de los valores particulares.En expresiónde Paul

Virilio “las tendenciasa la globalizacióny el fraccionamientovana la par” (VIRILIO,

1992: 46).
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No parecequela globalizaciónsepuedaeludir, sinembargopareceaceptadoque

los valores universalistasy las culturas locales necesitanencontrar un punto de

equilibrio. Se ha habladode la necesidadde “una nuevaurbanidad” (BAIGORRI,

1995),o de “unanuevaidentidadurbana”(LEVY, 1995),o de la necesidaddeestablecer

unaprimacíade lo urbanoy prioridad del habitar (LEFEBVRE, 1980),o decontarcon

unabrújula (conocimientotanto a nivel individual comocolectivo)junto con un anda

(identidades,saberquiénessomos y de donde venimos para no perdernosa donde

vamos) <CASTELLS, 1997a);pero de todo ello nos queremosquedarcon la ideaque

refleja el primer documentoespañolde Habitat II: “Ya no es suficiente < <pensar

globalmentey actuarlocalmente>>, tambiénes necesario < <pensarlocalmentey

actuarglobalmente>> paraconstruir desdelo local los valoresde la globalizacion.

La articulaciónglobal-localseha deproducirbásicamenteencadacomunidad,a través

de la sociedadcivil y las instituciones,y seha de aplicaren los ámbitoslocales a la

economía,la cultura y la política. Son especialmenteimportantesen estesentidolas

políticas que pueden instrumentarsea nivel de barrio y de ciudad”. (AGENDA

HABITAT ESPAÑA II, 1996: 5).

Precisamentela naturalezade la articulaciónreside en que en el desordense

encuentrala semilla del nuevoorden, la paradojaes permanentey recurrente;y los

procesosson dialógicos.Los valoresuniversalesa los que se accedea través de la

difusión de la sociedadinformacional procuran también el reconocimientode la

diferencia,tienenel efectode promovervaloressolidariosrespectoa las agresionesque

la propiaglobalizaciónpuedacometercontralos espaciosy lasculturaslocales.Porotro

lado, el imprescindibledesarrollode redesextensasen el quese basaunaestructura

cuyo fin es la propia reproducciónde la globalización, conformauna paradójica

capacidadde reconstrucciónde lasespecificidadesy unabúsquedade posicionespropias

frente al hecho global101. La globalización lleva implícita la doble condición de

perteneceral “lugar” (arraigo),y a la mismavez, permitiendola inter-accesibilidadde

todoslos lugares,al “no-lugar” (desarraigo).Al respectoesinteresanteel razonamiento

de Enriquedel Acebo cuandoafirma “... quetoda forma de desarraigo(...) tiendea

restablecerel ordenbuscandonuevasformasde arraigo,ya perdidaspero afloradasen

¡CI De hecho autorescomoPressman<1985>constatanquecuantomáscomplejoesel sistemainformacional

y cuantomáscomprometela identidaddelos actores,menospuedeevitar el contactofísico directo <LEVY,
1995>.
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tantoconstitutivosformalesdel fenómenourbanoy humano”(DEL ACEBO, 1993:223).

Sin embargo,como hemosvisto, esesentido de la paradojanecesitade una

reflexividad queemergede unacritica sobreel conocimientotradicional.Nosinteresa

ahorala aplicacióndel pensamientocritico al fenómenourbanoy al de la urbanización.

El sistemaurbanoen el contexto socio-culturalen el que nos desenvolvemos

representaun conjuntodeespaciosgeográficosmúltiples y diversificadosquehansido

convenientementeclasificados,primeropor la praxis industrial (LEFEBVRE, 1980), y

despuéspor el ordeninstitucionalglobalizado.Peroestosespacios,sontambiénespacios

socialesy estáninterrelacionadosentresí, siendocadauno de ellos parteintegradaen

un todo, siendo el todo un conjunto de espacios en interacción, solapados y

complementados.El ordeninstitucionalglobalizadoestotalizador,imprime un modelo

total que llamamosmetropolitano,de naturalezaglobal, donde pierdenpartede su
esencialos elementosquelo conforman.El ordeninstitucional,esun ordenlógico, que

se fundamenta,producey reproduceuna organizacióndel conocimientode orden

positivista que, recordandoel pensamientode EdgardMorin, al segregar(disciplinas,

sectores,colectivos, espacios...)desintegra; y que al anexarcentraliza, subordina,

jerarquiza,prioriza (unas disciplinassobreotras, unos colectivossobre otros, unos

sectoressobreotros,unosespaciossobreotros...)jerarquiza(lo principal, lo secundario)

y centraliza(en función de un núcleode nocionesmaestras).“Estas operaciones-en

palabrasde Morin- queutilizan la lógica, son de hechocomandadaspor principios
<czsupralógicos>.>deorganizacióndel pensamientoo paradigmas,principiosocultos

quegobiernannuestravisión de lascosasy del mundo sin quetengamosconcienciade

ello” (MORIN, 1994: 28).

La configuración del conocimiento asentadoen una segmentaciónde la

información en compartimentosestancosestablece,de lacto una separaciónentrela

concienciadel “yo” y la cosmologíasistémica,o lo quees lo mismo, sesimplifica y se

creanescisionesen la concepcióndel mundo. La consiguientejerarquizaciónde las

distintas categoríasdel conocimientosuponela prevalenciade unas ideas, de unos

razonamientos,de unasdisciplinassobreotrasquequedansometidasa la tradición y

centralidadimperativade lasprimeras.Eseaprendizajeno sólo rechazarála estructura

integral de los procesos,la interdependenciade las variablesy de las diferentes
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disciplinas,sino queconello provocaráintervencioneshumanaslinealesy filtradasque,

dandola espaldaa otras lógicas y a otras variables,provocaránefectosperversosy

disfuncionesen el sistema.

Esaparcelacióndel conocimientotiene su correlatoen lasestrategiasdel orden

institucional globalizado,y lo quemásinteresaaquí, en las intervencioneshumanas

sobre el territorio. Las distintas disciplinasque intervienensobre el territorio sufren

igualmentede la jerarquíade las estructurasdominantes.Mientras se complejizan

(complican)las escalasmayoressesimplificanlas escalasmenores,mientrasseapuesta

por las lógicas extensasse destruyenlas lógicas internas. Así, paradójicamenteel

pensamientoglobalizador es un pensamientosimple, el pensamientototal viene

acompañadopor untratamiento(análisis,actuación,acción)sectorial,estratégicamente

aislado,quepierdeel sentidode su integraciónenun sistemamásamplio al queaporta

esencia.SiguiendoaGarcíaBellido en supropuestadeconvergenciatransdisciplinardel

conocimientode las cienciasdel territorio aparececomoreto la reconfiguraciónde los

conocimientosfraccionadosparahacerlosmásaptosparasu aplicacióntécnico-política

‘‘con la finalidad de satisfacernecesidadesy aumentarel bienestarsocialy la eficiencia

de la utilización de los recursosescasos”(GARCíA-BELLIDO, 1994: 265 y ss.).

El sistemaurbano,es eso, un sistema,es decir unaasociacióncombinatoriade

elementosdiferentesafectadosy relacionadosentresi. O mejor aún,aceptandola tesis

deSalvadorRueda:“la ciudadesun ecosistema”segúnlo cual“Los ecosistemasurbanos

puedendescribirseen términosde variablesinterconectadasde suerteque, para una

variabledadaexistaun nivel superioro inferior de tolerancia,másallá de las cualesse

producenecesariamentela incomodidad, la patologíay la disfunción del sistema”

(RUEDA, 1994: 251 y ss.).Cadauno de esoselementosqueconformanel ecosistema

urbanocumple sus funcionescomplejasy no deben entenderseexclusivamentecomo
meroselementoscuyo sumatorioes igual al todo. La disyunciónde los elementos,la

separaciónde los espaciosen ámbitosmonofuncionales,el “zoning urbano” hastasus

másextremasexpresiones,representanunavictoria de la simplicidadurbanasobre la

complejidadde la ciudad,proclamaun nuevoorden(desorden)de lo sectorialfrenteal

caos (orden)de lo integral.Esatraslaciónde la “complejidad” de los ámbitosurbanos

de rangolocal a la “complejización” (complicación)de la metrópoli suponede Tactola

separaciónde la acciónurbanade los contextosy/o ámbitosconcretos.Lo micro, lo
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especifico,lo local, se hacemásdependientede modelostotalizadores,la esenciase

diluye en un sistemaurbanoreconvertidoen modelo, en unaideología justificaday

apoyadapor una gestióndel desarrollotecnológicoy en unos usos energéticosque

orientadosen determinadasdireccionesunívocasfavorecela movilidad, Jadifusión de

las actividadesy la segregaciónde las funcionesurbanas.

Estemodelototalizadorsehaceposiblepor el desbordamientode la urbanización

en dondeel conceptode ciudadpierdesu propiedadmásgenuinaparaexpresaruna

realidad territorial y demográfica que constituyen nebulosas multinucleares

caracterizadaspor la discontinuidaddel modelode ocupacióndel territorio. Aparecen

así, nuevasacepcionessustitutivasdel conceptode ciudady de desarrollourbanopara

definir una urbanización cada vez más indefinida e imprecisa: conurbación,

aglomeraciónurbana,áreametropolitana,megalópolis...Esincuestionablequeel avance

del modelode la urbanización(metropolitano)va aparejadoal retrocesode lo urbano

(la ciudad) lo quelleva inevitablementea unaexpansiónen el terrenoideológico del

pensamientosimple: entrelos ámbitosextremosdel alojamientoy la metrópoliapenas

hayposibilidaddesupervivenciaparalosámbitosintermedios,tildadosinadecuadamente

de preindustriales,y comoconsecuenciade ello no hay lugar parala sociodiversidad,

paralas subculturas,paralas identidadesdiferenciadas,parala coexistencia.

Ese pensamientosimple es una lógica, que como tal es una “dialógica”. El

principio de la “dialógica” mantiene la existencia de la dualidad en cualquier

razonamientológico, dualidadque, por tanto,enúltima instanciapodríaserreforzada

por la propialógica. Morin haciendoreferenciaal antagonismoentreordeny desorden

define la dialógica: “Uno suprimeal otro pero, al mismo tiempo, en ciertos casos,

colaborany producenla organizacióny la complejidad.El principio dialógico nos
permitemantenerla dualidaden el senode la unidad.Asocia dos términosa la vez

complementariosy antagonistas”(MORIN, 1994: 106). La negaciónde algo posibilita

su potencial existencia cuando (en términos dialécticos) suponga que podamos

comprenderla “tesis”, descubrirla “antítesis” y llegar a la reformularde la “síntesis”.

Si bien, parecequeseráen la medidaqueel sistemaurbanoseencuentre“tensionado”,

queaumentela escasezde recursos,los conflictosy la insostenibilidad,los queobliguen-

en palabrasde SalvadorRueda-“a cambiar el modelo teleológico actual por otro

sistémico (holístico) que sustentela organizacióny la complejidad de los sistemas
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urbanos”(RUEDA, 1994: 259). Precisamenteun sistematensionadoy crecientemente

entrópicoes lo queda sentidoplenoa los procesosdialógicos.

En esadialógicay en la oposiciónentrelo “local” y lo “cosmopolita” M. Castells

ponede relieve,haciendorecapitulaciónde losdescubrimientosdela SociologíaUrbana,

que: “el poío <<local>> sedesdoblaen un tipo decomportamiento“moderno” y un

comportamiento<<tradicional> >, siendoel segundoconstituidopor el replieguede

una comunidadresidencial sobre sí misma, con gran consensointerno y fuerte

diferenciaciónrespectoal exterior, mientras que el primero se caracterizapor una

sociabilidad abierta, aunquelimitada en su compromiso, ya que coexistecon una

multiplicidad de relacionesfuerade la comunidadresidencial>>(CASTELLS, 1979:

120). Esta ambivalencia,de replieguey resistencia,de recomposicióny de afirmación

de lo local, serevelatambiénen distintosautoresya clásicos,comoLedruto Lefebvre,

que no muestrancon ello sino la continua readaptaciónde esos espaciossociales

intermedios, y que en expresión de II. Lefebvre, significa que “este repartoestá

determinado,por unaparte,por la sociedaden suconjunto,y por otra parte,por las

exigenciasde la vidainmediatay cotidiana”.Estosespaciosintermedios(“el barrio”) “no

esmásque una ínfima malla del tejido urbanoy de la red queconstituyelos espacios

socialesde la ciudad.Estamallapuedesaltar,sin queel tejido sufradañosirreparables.

Otrasinstanciaspuedenentrarenaccióny suplir susfuncionesy sin embargo,esen este
nivel dondeel espacioy el tiempode los habitantestomanforma y sentidoen el espacio

urbano” (LEFEBVRE, 1971: 202). Lefebvre advierte así, una pérdida de calidad

ciudadana¿tolerable,hastacuando,hastadónde?.En todo caso,tal y como sugiere

PaoloPerulli permaneceunatendenciaa la autoconservaciónde la ciudad, ya quela
metrópoli precisade estructurara subunidadesy conservar-aunquetransformadas-

puntosde referenciasválidosparasubconjuntosde su población(PERULLI, 1995:74).

Hemos,por tanto, departir delámbitolocal comounacomunidaddeconciencia

universal(en gran medidadeterminadaglobalmente),pero con baselocal y conalgún

nivel de vertebraciónsocial propia. Indagaren las direccionesde esareadaptaciónde

lasunidadesurbanas(vecindario,barrio, ciudad),deescalamenor,a la metrópolis,así
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comola regulaciónquesobreello intervienea travésde la acciónhumana’02(sujeto-en-

proceso),es el reto quenos encontramosapartir de ahora.“Si lo global quieredirigir

lo loca], si JageneraJidadpretendeabsorberlasparticularidades,el nivel medio (mixto,

M)’03 puedeservir de terrenode defensay de ataque,de lucha” (LEFEBVRE, 1980:

95), de síntesisdiríamosaquí.

Así puesnuevamenteel pensamientosobreel habitarurbano,las interacciones

socialesy ambientalesen el interior de la ciudad, y sus repercusionesen el sistema
global resurgendesdela Teoríade la Ciudady la TeoríaSociológicapara combinarse

conla TeoríaUrbanísticay construirel “deber ser” del hechourbano.Perodescendamos

de lo abstractoy vayámonosencaminandohaciael sentidode lo concreto.

6.2. La metrópoli: culmnende la evoluciónde la ciudad

La evolución de la ciudad,o lo quees lo mismo la evoluciónde las estructuras

sociales que ha ido produciendoel espaciosocial, ha puesto de manifiesto una

continuadaseparaciónentrela Teoríade la Ciudady la prácticaurbanaen la “ciudad

real”. Evoluciónquesehaexpresadoenunacadavez mayoraceleraciónde los cambios

socialesy quenos ha llevado a lo quehoy conocemoscomo grandesconurbacioneso

metrópolis.

No se trata aquíde hacer un recorridoexhaustivopor la historia de la ciudad

hastanuestrosdías, y de las interpretacionesteóricassobre la ÍN~ aún así y

102 De acuerdoconManuelCastelís“Asimilar la produccióndeformasa la génesisde éstasa partir de la

acción,suponeel reconocimientodeactores-sujetosqueconstruyensuhistoriaenfuncióndevaloresy objetivos
que les son propios, actores-sujetoscuya acción va a través de una serie de luchasy de conflictosentre
contrarios.Estoequivaleapartir de los actoresy de su combinación,y, por lo tanto, a aceptarla existencia
de esenciasprimarias,no reducidasa estructurassociales” (CASTELLS, 1971:64).

103 ParaLefebvreel nivel mixto <M) es un nivel mediador,intermediarioentrela Sociedad,el Estado,los

poderesy los saberesglobales,las institucionesy las ideologías,por unaparte<nivel G), y porotra, el habitar
o nivel privado (P> <LEFEBVRE, 1980:84-108).

Paraello nosremitimosa dos de las queconsideramosmásrelevantesaportacionesde entrelas más
recientes: “Ciudades del Mañana”de PeterHall (1996), y “Sociología de la ciudadoccidental-un análisis
histórico del arraigo-” de Enriquedel Acebo Ibañez<1993).
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arriesgode resumiren excesoesobligadohacerunabrevereferenciaa los aspectosque

representanel fundamentoantecedentede nuestrosdesarrolloargumental.

En primer lugarnos importarecogerla ideade síntesisquedeunau otraforma
desarrollandistintosautoresclásicoscomo PatrickGeddes,Lewis Munford, JohnF.

Turner,Henri Lefebvreo RaymondLedrut.Paraestosautoresla propiaideadeciudad

cumplela función de síntesis,pero tambiénel conceptode síntesislo encontramosen

todos ellos a travésde unasproposicionesreflexivas quepodríamosconsiderarcomo

criticas, heterodoxasy humanistas,siempredesdesusrespectivasadscripciones.De tal

maneraque todos ellos, en mayor o menor grado, reúnen aspectose ideas que

provenientesdel Culturalismo,de la Escuelade la EcologíaHumana,o del Marxismo,

intentandespojarsede cualquierreduccionismoecológicomáspropio de la Escuelade

Chicago’05,o de cualquierdeterminismoeconómicomásacusadoen el marxismo más

ortodoxo; pero sobre todo y como rasgo común máscaracterístico,despojándosede

cualquier atisbo de funcionalismo, que en la disciplina del estudio de la ciudad

fundamentalmentetiene susorigenesen la EcologíaHumana.

Podríamosdestacarmuy resumidamenteentre aquellastrazas que les hacen

participesde unamismaperspectivalas siguientes:

* La necesidaddebuscarla adaptacióndel espaciourbanoa lasnecesidadeshumanas,

y rechazode las tesismantenidasdesdela Escuelade la EcologíaHumanareferentesa

quelas condicionessocialesson adaptativasal espaciofísico y a la naturaleza.En ese

Los autoresmássignificadosde La Escuelade Chicago o de la Ecología Humana como Robert Ezra Park

<1974),RoderickD. McKenzie(1974) o ErnestW. Burgess<1974), desdeuna perspectivaque se ajustaa un
ciertodarwinismo social muy acordeconel contextosocial de “laissez-faire” de la sociedadamericanade La
época,entendíanel espaciourbanocomo un sistemadinámicode adaptación,es decircomo resultadode la
lucha por la existencia. La segregación social y la inadaptación serán su principal objeto de estudio y se
explicaran sobre la base de la competencia que se estableceentrelos distintosgrupossocialesen su luchapor
adaptarse al medio, en su competencia por la apropiación de unosrecursoslimitados, y enla búsquedade una
posiciónen el espacioy en la comunidad.Aún así su fructíferaexperienciaempírica,a pesarde las muchas
criticasrecibidas,ha llevado tambiéna análisiscomplementariossobreel papeldel vecindarioy el sentidode
locomunitario,la culturadela proximidad,las consecuenciasdeldesarraigo,las consecuenciasdel crecimiento
urbano sobre la desarticulación de las comunidades, la movilidad social y espacial,etc. quehanconstituido
influyentes aportaciones conceptuales en el campo de la sociología urbana. Una critica más minuciosa, aunque
ya clásica, de la EcologíaHumanapuedeencontrarseen Castells (1971 y 1979> y en Bettin <1968). Más
recientementela obra de Vaillancourt <1996> recoge no solamenteel conjunto de críticasa la Escuela de
Chicago, sino que tambiénrecogelos aspectoscomplementariosy las aportacionesde los ecólogoshumanos
desde la nueva perspectiva de la Sociología del Medio Ambiente, empeñada en la idea de la influencia recíproca
entre las leyes ecológicas y las regulaciones políticas, económicas y sociales. <PRADES, J.A.: 1997:13-31).
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sentidola integraciónsocial y la integraciónespacialson inseparables.

* El espaciourbano,espues,producidosocialmente,atravésdeprocesosdialécticosque

resultandel antagonismode los contrariosy dondeel sujetoactivoescapazde acceder

al protagonismode la acciónsocial queconlíevala transformaciónsocial. El proceso

dialécticode la ciudadseexpresadedistintasformasqueapuntana la complejidad,así

lo expresaLefebvre: “...Lo urbano, indiferente a cada diferencia que contiene es

consideradoamenudocomoindiferenciaconfundidacon la de la naturaleza...Perolo

urbanono esindiferentea todaslas diferencias,yaqueprecisamentelas reúne.En este

sentido, la ciudad construye,libera, aportala esenciade las relacionessociales:La

existenciarecíprocay la manifestaciónde las diferenciasprocedentesde los conflictos

o quellevana los conflictos.... Sepuededecirde lo urbanoqueesformay receptáculo,

vacioy plenitud,super-objetoy no-objeto,supra-concienciay totalidaddela conciencia.

Por una partese vincula a la lógica de la forma; y por otra a la dialéctica de los

contenidos(a lasdiferenciasy contradiccionesdel contenido)” (LEFEBVRE,1980: 123-

125).

* La necesidadde conservarlos valoreshumanosa la vez quesedebenconservarlos

valoresnaturales,expresaun incipienteinteréspor poneren unainteracciónrecíproca

el medioambienteurbanoy Ja sociedadurbana:Ja ciudadno soloesentendidacomo

espaciode lo cotidiano,de la cohesióny de la integración,sinoquetambiénesosvalores

se complementan,con una adelantadavisión, de cómo debemantenersela calidad

ambientalen la ciudady decomola ciudadesun ecosistemacomplejo,de tal formaque

la adaptacióndel medio físico/naturala la medidade la satisfacciónde las necesidades

humanasdebeacometersesin comprometerla propia basede los recursosnaturales,

comosatisfactoresde las mismas.

* La accióndel sujetoprotagonista(sujeto-en-proceso)queconlíevala praxisurbanaes

coadyuvanteen primer lugar del arraigo, de la percepción,del conocimientoy de la

apropiación delespacio,despuésde la participación’07activa.

106 Al respectoy paraentenderel sentidodel conceptode conocimientoy apropiaciónqueaquíutilizamos

nosidentificamoscon lo expresadopor Lefebvre:“La estrategiadel conocimientono puedequedaraislada.
su nieta es la práctica,o sea, en primer lugar, unacontinuaconfrontaciónconla experienciay, en segundo
lugar, la constituciónde unaprácticaglobal, coherente,la prácticade la sociedadurbana<la prácticade la
apropiación del tiempoy del espacioparael serhumano,modalidadsuperiorde la libenad)” <LEFEBVRE,
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* La defensade la planificaciónurbana(entendidacomoestrategia-programa-diseño)

comomecanismoparaconservarlos valoreshumanosy los recursosnaturalesa través

de un controlcolectivo dirigido mása templarel crecimientobasadoen la competencia

y, por tanto, a impulsarel de los procesosbasadosen la cooperación.

Así la acciónsocialsobreel espacioesla quehavenidotransformandoel espacio

urbanohastanuestrosdías, si bien la acciónsobreel espaciourbano,comoapuntará

Ledrut,puedeserde distintos tipos y “existenciertostipos de acciónquecomprometen

el equilibrio y hacen intervenir mecanismosreguladoresmás o menos eficaces”

(LEDRUT, 1987: 21) quetraslucendeterminadosnivelesde integracióny quederivan

en los cambiosqueseproducenen la estructurasocial,que a suvez re-establecenlas

relacionesqueintervienenen la construccióndel espaciourbano.En ciertamanerala

evolución del espaciourbano es la secuenciade las distintasmanerasde regular los

antagonismosentresujeto-objeto(sujeto - espaciourbanoy sistemanatural) sujeto-
sujeto(relacionesdeproducción)y objeto-objeto(espacioconstruido- sistemanatural).

Ya Durkheimindicabacomofue desdela propiadensidadfísica y moralqueseproducía

en las ciudadesdesdedondese hizo posible la división del trabajo social. Fue esa

proximidadinteractivala queprecisamenterefuerzala dependenciamutuaa la vezque

paradójicamente,acentúala especializaciónfuncionaly por tantolas diferencias,dando

paso a la necesariasolidaridadorgánica para regularesasdiferencias (DURKHEIM,

1982 -1893-). Sin embargono es directamentela división técnica108y el desarrollo

tecnológicola que amparalas diferenciasmorfológicasde la ciudad, sino que serála

estructurasocial la quemarcarala organizacióntecnológicay la diferenciaciónespacial

de las ciudades.ParaMax Weberesacomplejificación viene a significar la estrecha
ligazóncontinuadaenla evoluciónde laciudad,entrela industrialización,urbanización

y burocratizacióncomo aspectospropios de la división técnica, espacial, y de

competenciaen la dominaciónlegal-racional,respectivamente.Aspectos,quepor otro

ladovienenacontrastar,por su antagonismo,conla naturalezaliberadorade la ciudad

1980: 147).

07 Participarenel sentidoexpresadopor Ch. Alexander: “... cualquiertipo de procesoa travésdel cual

los usuariosayudena diseñarsu medio ambiente”<ALEXANDER, 1975:8)

~ Por división técnica la entendemostal y como la expresaCastelís: “separaciónen el espaciode las

diferentesfuncionesde un conjuntourbano,a saber, las actividadesproductivas<industria), de gestióny de
emisiónde información,de intercambiode bienesy de servicios<comercioy distracciones>,de residenciay de
equipo,de circulaciónentre las diferentesesferas” (CASTELLS, 1979:41)
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(WEBER, 1987 -1921-).

De forma genéricapuededecirsequela evolucióndel espaciourbanoha estado

marcadopor determinacioneseconómicasderivadasde la obtenciónde los recursos,de
la producciónindustrial y de la administraciónde los servicios;y másrecientementey

específicamente,la ciudadindustrial consolidadaa lo largo del siglo XIX y principios

del XX ha experimentadouna adaptaciónprogresiva a los nuevos métodos de

organizacióndel trabajo cuyo origen lo encontramosen la mecanizaciónde la

producción,que más tarde desembocóen una nueva relación salarial de carácter

taylorista. Con el dominio del Taylorismo, la ciudadse convierteen soportede una

actividad productiva crecientementeindustrial donde se precisade una expansión

urbanasin precedentes.

Tras el ordensurgidodespuésde la II GuerraMundial seconsolidala relación

salarialde tipo fordista.El surgimientode la cadenadeproduccióny conella el de las

grandessuperficiesindustrialesy la aúnmayorconcentraciónde la población,precisan

de cierto ordenamientourbano.Las distintasfasesproductivastendentesaunamayor

concentraciónde actividadeshabíancondicionadoprofundamentela organizacióndel

espaciourbano,ya “metropolitano”, con vistasa unaespecializaciónde su uso y había

producido dos efectoscolaterales:por un lado, la formación de la “metrópoli” se

producecomoconsecuenciade la anexióny fusión de ciudadespróximasa los centros

industrialesy decisionalesaumentandoenormementela escalaterritorial, por otro, el

funcionalismourbanísticoplasmaráterritorialmentela nuevaetapasalarial fordista,

compartimentandola ciudadsegúnsusdistintasfunciones.Así, terminaporconsolidarse

la idadel “zoning urbano”,comola claveinstrumentalde la praxis industrialquetiene

suspropiasconsecuenciassobrela vida cotidianaen la ciudad.

Las grandes“conurbaciones”queya intuyeraPatrickGeddesharánanticuadas

la diferenciaciónentrelo urbanoy lo rural, entre la ciudady el barrio. Las separadas

actividadesy funcionesse dispersanpor todo el territorio de forma jerarquizaday

totalizada,a la vez, quecomo afirmaFernandoRoch, la ciudadseconvierteen “una

superposicióndediferentesobjetosautónomosqueni tienenpor quémantenerrelaciones

deequilibrio ni evolucionarde formaconjuntay coherente”(ROCH, 1993a:48).En ese

sentidoLedrut adviertecomo las “megalópolis constituyenun tipo de aglomeración

190



colectivamentedesintegradaen la que el comportamientode los agentesprivados, e

incluso el propiomovimientode la urbe,sehallanprácticamentefueradel control de

los agentescolectivoslocalesy de los delegadospor unaburocraciacentralizadoraque

tratamásde limitar y paliar los efectosquede prevenirlosactuandodirectamentesobre

las causasque los motivan” (LEDRUT, 1987: 50). Perotodo ello se producede esa

manera porque el problema radica en que el modelo metropolitano se sitúa

suficientementealejadode las funcionesoriginariasde la ciudad(dela ciudadentendida

comosatisfactorde las necesidadeshumanas),para erigirseen la propia razónde su

existencia,esdecir, la metrópoliseproclamacomoobjetodeproduccióny consumoque

se reproduceasí mismo, y en esta estrategiainconscientese elimina o se limita la

planificaciónurbana(como instrumentodel controlcoJectivo)y sedestruyenlas escalas

urbanasintermediassusceptiblesde permitir el control individual y colectivo. Ello es

precisamentelo queapuntaa la desintegración.’09La antiguadicotomíacampo-ciudad

es sustituida por una nueva: centro-periferia,que como veremos no se inscribe

solamenteen la dimensiónterritorial.

6.3. Los efectosde la melmpolittmización

¿Quefue primerola fisonomíao la función?.Estaesya unapregunta-problema

tradicionalen el campode la geografíaurbanadesdequela explicitaraun autorclásico

deesadisciplinacomoPeterSchdller.La respuestaqueel propio Schóllerofrece,como

no podría ser de otro modo,seenmarcaen la “complejidad”, en la fértil confusiónde

la combinación, en Ja interacción de dimensiones que irremediablementevan

acompañadas:sólo relacionandoel espacioy el tiempo se consigue un verdadero

conocimientode la vida urbana(SCHOLLER, 1954), y esqueno podemossinopartir

de esaidea que nos lleva a la recurrenciapermanenteentre estructuraurbana y

estructura social, entre medio ambiente y dinámica social, también entre

109 Según R. Ledrut “La estructuraciónsociológicadela ciudad,tienelugar atravésdeun procesodoble,

en el quemientraspor unapartela colectividadse individualiza respectoa todo lo que le rodea,por otra esa
colectividadva conformándoseinteriormente.Estos dos fenómenosestánestrechamenteligadosentre sí.
Llamaremosdesestructuraciónal fenómenoinverso.La división internano indica necesariamente,bien al
contrario, la existenciade fenómenosdesestructurantes.En realidad, la diferenciaciónno es más que un
aspectode la organizacióninterna” <LEDRIiJT, 1987: 115).
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“metropolitanización”y “globalización”. Ya quedeunapartehayqueresaltarla mutua

influencia -ya seaen términosde equilibrio o de desequilibrio-del ecosistemay del

sistemasocial, pero sobretodoqueremosreseñarahorala influenciabilateralentrela

urbanizacióny la globalización. Es decir, de cómo el fenómenourbano tiene sus

consecuenciassobre la económica,la cultura, la política, el medio ambientea nivel

global, o de como también, esa misma globalización marca las pautas de una

determinadaexpansiónurbana.De tal maneraquecuandonos referimosa los efectos

de la “metropolitanización” se hacedifícil diferenciarlosde los propios efectosde la

globalización(o de la mundialización).Por consiguiente,en adelantelas referenciasal

término “metropolitanización” y sus efectos, no puedensino entendersede forma

abierta,ampliándosea sus consecuenciasglobales(tanto ecológicas,comoeconómicas

y socio-culturales);y lasreferenciasal términoglobalización(o mundialización-queen

suacepciónmáscomúnserefierena la dimensióneconómica-),y susefectosdebenverse

tambiéndesdesus determinacionesterritoriales,ecológicasy socio-culturales.

La perspectivadesdelos efectosterritoriales

Desdeunaperspectivade la organizacióndel espacio,convienediferenciar,y a

la vez relacionar,dos fenómenosquevienenaexplicarla organización-desorganización

de la estructuraterritorial. Nosreferimosa la zonificaciónurbana,de unalado; y a la

difusión-dispersiónurbana,de otro. Ambashancaracterizadoel desarrollodel hecho

metropolitano.

En primer lugar, la zonificación o “zoning urbano” quedabendecidoen la

llamada“Biblia de los urbanistas”(LABASSE, :1973), o Carta de Atenas(1942), que

desdeun intentodel máspurodirigismoracionalistavieneaproclamarla separaciónde

lasfuncionesurbanas110enarasde la satisfacciónde lasnecesidadeshumanas”’,puestas

1W En dosartículosde la Cartade Atenasse explícitaclaramenteesteaspecto:Art. 77: “... Las clavesdel

urbanismoradicanen cuatrofunciones:habitar,trabajar,recrearse(en las horaslibres) y circular...”; Art.
78 “. . .los planesdeterminaránla estructurade cadauno de los sectoresatribuidos a las cuatrofunciones
básicasy fijarán su respectivoemplazamientoen el conjuntourbano...”.En esemismo sentidoLe Corbusier
en sus “Principios de urbanismo” (1979>apuntilla, desarrollandolos postuladosde la Cartade Atenas:“La
zonificaciónes la operaciónquese realizasobreel plano urbanoconel fin de asignara cadafuncióny a cada
individuo su lugar adecuado”<TOBÍO, 1996:62).

192



en entredichoporla insalubridadqueresultabade la promiscuidadentrelas funciones

urbanasy el hacinamientocaracterísticode los efectosprovocadospor la revolución

industrial sobre las ciudades. Sin embargo, los propios efectos perversos de la

zonificaciónurbanasevienenexpresandoreiteradamentedesdedistintasperspectivas.

Con la consolidaciónde la sociedadindustrial aparecenla planificacióny los

planificadores,perotambiénseproduceunarupturade la ciudady de lo ciudadano.A

medidaqueseproduceel crecimientodel espaciourbanoy con ello su funcionalidad,

el seccionamientoespacial cobrará mayor importancia, pudiéndosecaracterizar

básicamentetres categoríasespacialessegregadas:El espaciode la producción(del

trabajo-empleo-asalariado),el espaciode la reproducción(doméstico)y el espaciode la

distribución(gestióny consumo).Lanecesidadconsiguientedeprocurarla comunicación

y la movilidad entre las diversaspartes complejas de la metrópoli presuponela

existenciade un cuartotipo de espacio,éstemáslineal y en forma de malta, quese

refiere a todo lo relacionadocon las infraestructurasde conexión entrefragmentos

urbanos(infraestructurasdel transportey redesde comunicacionesentrelos espacios

separados).Lasunidadesurbanasespecializadas,unifuncionales,sonunidadesparciales

y por tanto simples,la vida cotidianaenunafunción parcializadaesunacotidianeidad

unidimensional,pero a la vez el sujeto “móvil” que distribuye su tiempo en vidas

separadasy desplazamientosentreellasen un vastoterritorio urbanizadoseconvierte

en un “yo” escindidoy enunavictima de lo simple-complicado(contrapuestoa sencillo-

complejo) queimprime el mododevida metropolitano.Los vínculos sólidos,flexibles,

accesibles,sencillos, son sustituidos por los vínculos líquidos, rígidos, movibles,

complicados.

Se evidencia,junto a] cambiocuantitativo, un cambiocualitativo. EmergeJa

ciudad del “fragmento” frente a la ciudad como “cúmulo de sedimentos”;siendola

variabletamañocrecientementeincontrolada.Es unaciudadahistóricaque, construida

ParaLe Corbusier-Sindudaconsideradoel másfiel representantedel modernismoy de la defensade
la zonificaciónurbana-la satisfacciónde las necesidadeshumanasdebealcanzarsea travésde la función
humana,lo que le lleva a proclamar las “necesidadesúnicas”, que son necesidades-tipocomunesa toda
condición humana,la “función-tipo”, “la emoción-tipo”... <LE CORBUSIER, 1978) Le Corbusier,desdela
perspectivaaquíadoptada,vienea confundirlo quesonlas necesidadeshumanasconlos satisfactoresde esas
mismasnecesidades.
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extensamentebajo un rápido y desordenadodesarrollismo112y a una escalaque se

escapaal control individual y colectivo, imprime una funcionalidad que viene

determinadapor el mercantilismo como hecho intrínseco. Se disocia la instancia

ciudadanay junto aella seenajenaal ciudadanodel hechourbano,enpalabrasdeRené

Schoonbrodt“el urbanismofuncionalistabasadoen la zonificación aísla los medios

socialesentesí y, en consecuencia,tanto la sociedaden su conjuntocomolos distintos

mediossocialessehacenajenoslos unosa los otros” (SCHOONBRODT,1994: 393).

Precisamenteesestolo quelleva directamentea otrasconsecuencias;unasmás

sociales:seproduceuna“parcelizaciónde la existenciahumana”(DEL ACEBO, 1993:

164-165),unarupturadel tiempoen la vida cotidianay unadivisión del espaciosegún
113

la condición social: edad,profesión, procedencia,étnica, religión, clase, genero
otrasmásambientales:ocupaciónde sueloy desintegraciónde enclavesnaturalespor

la necesidadde la construcciónde grandesinfraestructurasquepermitanla movilidad

cotidianaentrelos espaciosseparadosy quesuponende facto la creaciónde barreras

y fronterasen el organismourbano(Se enfrentael conceptode movilidad, con el de

accesibilidad. La existencia de grandes distancias y la creación de barreras

infraestructuralessuponenunapérdidaen la calidaden la accesibilidadadeterminadas

funcionesurbanasespecializadassegúnquetipo desectoressociales).Adaptación,por

tanto,del territorio y de la ciudadal uso del vehículomotorizado,quesederiva de un

aumentopaulatinode las distanciasentrelos elementosurbanosfuncionales,y que

conlíeva un despilfarroenergéticoy un incrementode los nivelesde contaminacióny
.,114

gasesinvernadero

En segundolugar,la dispersión-difusiónde la urbanización,aspectoqueademás

es inseparablede la zonificación, vienea estableceruna nuevaparadojaen el proceso

~l2 Según Ekhart Hahn el índice de ocupación urbana de la superficiese ha multiplicado por 10 en los

últimos 100 años <1IAHN, 1994>.

“~ A esterespectoexisteunaamplia literaturabasadaen investigacionesempíricasdesarrolladasdesdela
Escuela de Chicago y más recientementedesdela Sociologíay la AntropologíaUrbanaque muestranla
segregacióndel espaciosegúnla condiciónsocial diferenciada.Sobrela separaciónde funcionesrelacionadas
con el genero,una de las perspectivasde estudio de mayor interésen la actualidad,cabe referenciarla
constatacióndecomola zonificaciónimplica tambiénunadivisión del espaciosegúnel genero(TOMO, 1996).

“~ Una completafundamentacióndeesteconjuntode efectosque se derivandela especializaciónurbana

y de la consiguientenecesidadde incrementarla movilidad lo podemosconsultaren RamónLópez de Lucio
<1993)y enAntonio Estevan/AlfonsoSanz <1994).
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de urbanizaciónde los paísesdesarrollados.Por primeravez la expansióndel hecho

urbanoseproduceal margende los comportamientosdemográficos,esdecir, mientras

quela poblaciónde las grandesciudadesdel mundodesarrolladosemantieneestableo

incluso decreceligeramente, la expansióndel espacioconstruidoalcanzacotas de

ocupaciónde sueloinusitadasgraciasal desarrollodeunatupidaredde infraestructuras

parael transporte.Esadispersiónde la urbanizaciónno tiene umbralesterritoriales

fácilmenteobservables,ni está distribuidade forma biunívocaen el espaciofísico

(MARTINOTTI, 1990), la contigliedadde espaciosurbanosfuncionalesy a la vez la

continuidaddel espaciourbanopor todo el territorio son la expresiónde esaparadoja

parcial del metropolitanismo.Si bien ese nuevo orden territorial único, que hace

desaparecerla vieja dicotomía entre campo-ciudad para introducir nuevas

contradicciones,significa que sepierde la idea de ciudadentendidacomo “lugar” de

acogidaqueerareconociblesobrela vastaextensióndel “no-lugar”. Con ello sepierde

tambiénla percepcióndel dentro-fuera,del interior-exterior.

Dehecholasdiferentesconceptualizacionesdelhechometropolitanorecogenotras

paradojas.PatrickGeddesentendíael concepto“conurbación”comola yuxtaposición

en un mismo conjuntode ciudadesqueinicialmentecrecieronpor separado,mientras

que M. Fran~oiseRougeproponíael conceptode “aglomeración” para explicar el

fenómenoen el queun Centroúnico va originandonuevosy diversosespaciosurbanos

periféricosdependientesdeaquél (ROUGE,1958).Posteriormentesurgeel conceptode

“RegiónMetropolitana”buscandoun conceptounitariocapazdeestablecercriteriosde

dependenciamutuaentrefuncionesurbanas(VINUESA, 1975)115.

Esto quedaríaen una mera descripciónciega sino fuera por los cambios

cualitativosqueacompañana estefenómeno.Así, de unaparte, seponede manifiesto

las necesidadesde reproducción del propio sistema metropolitano a través del

incrementocontinuadode la producción y del consumo. Es un modelo donde la

demanda,que viene distinguida por un único estilo de vida basadoen hábitos de

consumocomo afirmación de unas nuevas pautas culturales (CCE, 1990), es la

justificación de la expansiónurbanizadora.Precisamentela idea de difusión a nivel

“~ Sobre la definición del concepto de “Area Metropolitana” puedeconsultarse,ademásdel artículode
Julio Vinuesa citado, al mismo Julio Vinuesa junto a Ma Jesús Vidal <1991), a Alfonso de Esteban(1988) y
a Guido Martinotti <1990).
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planetariode la “cultura urbana” han hechoemergernuevasconceptualizacionesque

superanla de “Area Metropolitana” e insisten en la relación recíprocaentre la

dimensióncultural y la dimensiónespacial, una ya clásica es la idea de “sociedad

urbana” desarrolladapor Lefebvre, más recientementeotros autoresplantean el

conceptode “urbe global””6.

De otraparte,unasegundaparadoja:esadifusión deunanuevaculturaurbana

quesignifica la destrucciónde vínculossocialesprimarios(comunitarios)coexistecon

la revalidación cultural y direccionalde los centrosurbanosque siguen atrayendo

determinadasfunciones denominadas“de excelencia”, y a determinadossectores

culturalesy sociales(NUNO PORTAS, 1990: 277); de tal formaquela descentralización

de las funcionesde produccióny de consumo,y su dispersiónpor el territorio lejosde

siguificar una distribución de las funciones direccionalesy decisionalesvienen a

centralizarlasaúnmásendeterminadasciudades(y espaciosdeciudades)proclamándose

en nudosdeunaextensared de ciudadesy en un sistemaquesepretendepolicéntrico.

Nuevamentelas consecuenciasdel nuevocarácterdifuso del espaciourbano,

trasladadasa la dimensión de la dinámica social, vienen a reforzar el procesode

“extrañamiento”de los sujetosrespectode la estructuraurbanay su dinámica.La

especializacióndel territorio junto a la dispersión de la extensidadde lo urbano

representanun escenariocomplejificado(complicado)queproduceunapérdidade los

referentesfísicosy unapérdidadeorientaciónindividual. La forzadaadaptaciónde la

dinámicasociala la dinámicafísica del territorio (o viceversasi seprefiere)implica una

nuevaambivalencia:La difusión urbanaen su vertientemáscultural,entendidacomo

globalización del entorno, fue denominadacomo “aldea global”117 por Marshall

McLuhan(1993); y esexpresióna la vez de la atomizaciónsocial (comocausa-efectode
la zonificaciónurbana),y de la uniformizaciónsocial(comocausa-efectode la difusión-

~ Por ejemplo es interesantela expresión de Artemio Baigorri la “urbe global”: es un “continuum

inacabable en el que se suceden espacios con formas y funcionesdiversas,conmayoresy menoresdensidades
habitacionales, pero que en su totalidad participan de una u otra forma de la civilización y la cultura urbana”
<BAIGORRI, 1995>.

“‘ Adoptamosaquí la descripción-quizála másdescarnada-de la “Aldea Global” queestableceRamón
FernándezDurán: “... no es otra cosa que el proceso de desertizacióncultural y pérdidade diversidade
identidad.La cultura pasaa serun elementomásde consumo,cuya produccióndifusión y comercialización
se realiza desde los paísesdel Centro, mundializándosegradualmentesus formas de pensamientoy
comportamiento” <FERNANDEZDURAN, 1993: 61).
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dispersiónurbana).Dicho de otro modo el estilo de vida metropolitanobasadoen la

cultura de masas,igualalas individualidades(extiendela individualidad) a la vez que

las divide entresí (motiva la actitudmarcadamenteindividualista)118.

De acuerdocon la expresiónde F. Jameson“la ciudadalienadaes en primer

lugar un espacioen el quela genteno consiguetrazarunamapa(mental) ni establecer

su propia posición o hacerseun cuadro de la totalidadurbanaen la que se halla”

(JAMESON, 1989)”~. Este razonamientono es nuevo, ya Kevin Lynch establece

diversos factoresque dificultan el desarrollopersonaly la seguridadafectiva en las

grandesciudades,y por tanto dificultan la vida en las metrópoliscontemporáneas.

Lynch (1969: 248 y ss.) destacafundamentalmentecuatro: 1) La carga de tensión

perceptivaprovocadapor la sobreexcitaciónde múltiples solicitacionesquesobrepasan

su capacidadsensitiva, 2) Carecer de identidad visual ~ 3) Incomprensiónde su

lenguaje.4) Rigidezmetropolitanaqueentraencontradicciónconlos requerimientosde

flexibilidad de las relaciones interpersonales(DEL ACEBO, 1993: 198-200). Esos

factoresapuntadospor Lynch, quemuestranla estrecharelaciónentrelascondiciones

existencialesy lascapacidadescognitivas,determinanfinalmenteunacosmologíaúnica

quesublimaenel interior decadaindividuo la propiadinámicaurbana.Los problemas
generadospor la metropolitanizaciónquedanocultospor la rentabilidada corto plazo

y su aparenteeficacia. La fe sobrela técnicacomomito capazde resolverlos efectos

colateralesprovocadospor la urbanizacióny la confianzade queéstapodráreconducir

cualquiersituaciónpor gravequesea,suprimeno sólo la participaciónen los procesos

urbanos,sino queademásdespojaa la sociedadde toda forma de pensarcríticamente

lIS “No esinútil -diceLefebvre-mencionarconel fin derechazarla,la confusiónentrediferencia,distinción,

separacióny segregación.La diferencia es incompatible con la segregación,que la caricatura.Quien dice
<<diferencia>> dice relaciones y, por tanto, proximidad-relaciones percibidas y concebidas, y, también,
inserción en un orden espacio-temporaldoble: cercanoy lejano.

La separación y la segregación rompen la relación. Constituyen por sí mismasun ordentotalitario,
cuyo objetivo estratégicoes romperla totalidad concreta,destrozarlo urbano.La segregacióncomplica y
destruye la complejidad.

Al ser resultado de la complejificaciónde lo social, lo urbanorepresentala racionalidadpráctica,el
vínculo entrelafonna y la infonnación” (LEFEBVRE, 1980: 139).

“~ Citado por PaoloPerulli (1995).

120 “Ningún ojo humano-señalaLewis Munford- puedeabarcarya esamasametropolitanade unvistazo.

Ningúnpuntode reunión,exceptola totalidadde las calles,puedecontenera todossusciudadanos.Ninguna
mentehumanacomprendemásquede forma fragmentarialas actividadescomplejasy especializadasde sus
ciudadanos”<MIJI%’IFORD, sil’ “La culturade las ciudades”>citadopor Naredo <1994:241).
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sobre las consecuenciasdel modelode urbanizacióna largo plazo.

Se presentaasíun crecimientourbanoexponencial,quecon su propia dinámica

reproductivaqueda fuera del alcancede concienciasy voluntadesindividuales y

colectivas,endefinitiva “un organismocolectivo-comoargumentaranJ. ManuelNaredo

y SalvadorRueda-quefunciona físicamentesin que los individuos que lo componen

conozcanni se interesenpor su funcionamientoglobal y, en consecuencia,sin quetal

engendro colectivo posea órganos sociales responsablescapacesde controlarlo”

(NAREDO Y RUEDA, 1996b).Dadala sobredimensióny complejificación-entérminos

deLefebvre-de la metrópoliestáseencuentrasujetaa numerososriesgosque implican

al conjuntototal de la vida en el planeta,la gravedadde los posiblesproblemasquese

derivan de ella lleva implícito la solución como problema, en el sentido, de si la

organizaciónsocialsurgidadel propiomodelo (faltadeautonomía,burocracia)escapaz

de dar respuestaa los grandesretos que tienen ante si. Esto se hacemucho más

comprensibledesdela perspectivaambientaly el principio de la entropía.

Laperspectivadesdelos efectosambientales

La principalcausade la crisis ambiental,tanto a nivel local comoa nivel global
ha sido el paso de una sociedad de producción a una sociedad de consumo,

materializándoseesteprocesoen el modelo expansivode desarrollourbanoquehemos

denominadocomo“metropolitanización”.El cambiocualitativoquesuponela “cultura

urbana”en la relacióncon los recursosnaturalesy el entornoconllevanunosestilosde

vida -dirigidos por una dinámica del mercadoque es incapaz de reconocer la

profundidadde los efectoscolaterales-habituadosa traducirseen nuevosconsumosde

suelourbanoy en el incrementoconstantede recursosenergéticosno renovableshasta

unos nivelesque no son tolerablespor el ecosistemaa largo plazo. Así el incremento

exponencialde los problemasmedioambientalesgeneradospor las actividadesurbanas

presentanunastasasde crecimientomuy superioresa la de las poblacionesque las

generan.
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Estefenómenohacequenuestrasmetrópolis,dadasucondiciónde “islas decalor

y contaminación”(NAREDO, 1991), contribuyencrecientementea la crisis ambiental

a nivel planetario,ya quepor su caráctera la vez extensivoy concentrado,a la par

colonizador y congestivo, tanto en actividadescomo en población, contribuyena

fenómenoscomo el despilfarroenergéticoy el cambio climático (efecto invernadero,

agotamientode recursosenergéticos,lluvias ácidas,disminucióndela capadeozono...).

Más, a la de por si desmesuradadetracciónde recursosnaturales(consumode suelo,

energia,aguay materiasprimas)seañadenlos gravesefectosderivadosdel retornono

resuelto de éstos a la naturaleza,en forma de desechosy contaminación. La

globalizaciónde la problemáticamedio ambientalviene a significar la generaciónde

efectosperversospara las propias ciudadesque se materializaen una pérdidade la

calidad de vida ciudadanay que semanifiestaen las dificultadesparamantenerun

ambienteurbano a unos niveles de calidad aceptablespara los propios valoresque

proclamala propia sociedadde consumo.

De estaforma las exigenciasde la dinámicametropolitanaprovocaun doble

impactoambiental,unode carácterexternoquederivade la dependenciacrecientede

la metrópolidel abastecimientode recursosdel exteriory quetienesuincidenciaaescala

planetaria,y otrodecarácterinterno querepercuteen la degradacióndel propiomedio

urbano,y por tanto en la calidad devida y en las condicionesde habitabilidadde sus

moradores. “Se ha producido -en palabras de Manuel Castelís- un desajuste

fundamentalentrela demandade espacioe infraestructuraurbanay la ofertadedichos

elementos,desencadenandolo que podemoscalificar de crisis de crecimiento, cuyas

consecuenciassehan hechosentiren términosde calidadde vida y de insatisfacción

ciudadanacon el deteriorode dicha calidaddevida colectiva, precisamenteal tiempo

queseincrementaba,en términosgenerales,su nivel de vidaindividual” (CASTELLS,

1990: 37).

Ya hemosvisto cómola incorporacióndel enfoqueecológicolleva a entenderla

ciudadcomoun ecosistemao sistemaabiertodondeseproducenmúltiplesinteracciones

entresuscomponentes,sociales,naturalesy artificiales; y múltiples interaccionescon

el exteriora travésde las cualesse realizael aportede materiasprimasy de energía

necesariasparasu reproducción.El problemaestribaen queunareproducciónde las

estructurassocialesy urbanasbasadasen la acumulación,en la competenciay en la
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separacióndefunciones,sectores..,provocanexternalidadesambientales(y sociales)que

comprometenla propia sostenibilidaddel modelo urbano (y social) en los sucesivos

nivelesde incidenciaurbana.“Debido al colosalaportedeenergíaquehacefalta para

sostenerlas vida en las ciudadescontemporáneas,la entropíadel mediourbanoestá

aumentandoespectacularmente,hastael extremode poneren tela dejuicio su propia

existencia” (RIFKIN, 1990: 174). La interpretaciónen la doble clave entrópicay

territorial de los procesoseconómicos,sociales y ambientales,pone de manifiestola

explosióndeun desordencuyoslimitesde toleranciano son superablesni contecnología

ni condominaciónpolítica(FERNÁNDEZDURÁN, 1993).Estonosllevaa la conclusión

de que hemosllegado a una crisis de crecimientoen cascadaque requierede una

disminución de los elementosoriginadoresde los procesosentrópicossolo posible

medianteunamodificación de los pautassocialesde comportamientoy medianteuna

articulaciónde las demandaslocales y las demandasglobalesde tal maneraque las

actuacionesen postde la sostenibilidadlocal seancapaces,no solamentedemejorarlas

condicionesde calidad de vida interna, sino sobretodo que sebaseen principios que

evitenel incrementode impactosambientalesen otrosterritoriospor lejanosqueestos

seencuentren.

Laperspectivadesdelos efectossociales

Ya hemosapuntadocómo seproduceunasegregaciónentrela naturalezay los

sujetos (los sujetos separadosde los objetos) y cómo ello implica también la

fragmentaciónde los espacios(los objetosseparadosde los objetos),ambasacompañan

al procesode segmentaciónqueseproduceen la estructurasocial (la separaciónentre

los sujetos),es el momentode profundizaren esatesis.

La dispersiónterritorial de las funcionesespecializadasy la extensióna lo largo

y ancho de todo el territorio de las actividadeseconómicasse hace posible por la

aplicaciónde las nuevastecnologíaso/y la cadavez másrefinadadivisión técnicadel

trabajo.El viejo sistemaindustrial da pasoa la sociedadinformacional(CASTELLS,

1995). La necesidadde articulary conectar,estavez hastaunaescalaquepuedellegar

a ser demagnitudplanetaria,los recursosy lascapacidadesproductivasy deconsumo
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en un contexto favorable (tanto tecnológicamente-desarrollo del sistema de

telecomunicaciones-,comopolíticamente-marcocapitalista-)parala librecirculaciónde

productos y servicios, constituye el proceso que se ha denominado como

“mundialización” o “globalizaciónde la economía”.En este procesode globalización,

ampliamenteanalizadosobretodo por SaskiaSassen(1991) y ManuelCastelís(1995),

se ponen de relieve comocaracterísticasde la globalización varios procesosque son

interactivosy superpuestos:

1.- El fabuloso desarrollo de las tecnologíasde la información ha permitido una

desconcentraciónde la industria, queconlíevaunadesindustrialización(la másde las

vecessignificaunafuertecrisis industrial)de los enclavestradicionalmenteindustriales,

y el surgimientodeotros nuevosenclavesligadosal desarrollode lasnuevastecnologías

de la información.

2.- Así el propio sectorde la informaciónseconvierteen propioobjetode consumo.El

productoindustrial, comoprincipal elementode consumo,dejapasoa los serviciosy

especialmentea los sistemasde informacióny a los serviciosfinancieros.

3.- La revolución en las tecnologíasde la informaciónha admitido un aumentode la

capacidad,tantoparaorganizarla produccióny el consumoa escalaplanetaria,como

para transmitir información (ordenes) y conocimientos de forma prácticamente

inmediataa cualquierpunto del globo, o lo que es lo mismo, para hacer circular

instantáneamentecapitaldeunaa otrapartedel mundo. Ello hapermitido, por tanto,

el crecimientode la influenciade las compañíasmultinacionales-en detrimentode los

Estadosnacionalesy de su influenciaen laseconomíasnacionales,regionalesy locales-

quetienentotal facilidad paratransferir sus inversionesde unos paisesa otros, en

función deunamayor rentabilidad.Se produceen consecuenciaunamayorautonomía

de lo económicofrente a lo político.

4.- Precisamentela dispersiónespacialde la actividadeconómica,quevieneasignificar

una desconcentraciónde los procesosde ejecución, solo es posible, y por tanto va

aparejada,a unacentralizaciónde los procesosde gestióny de decisiónenun limitado

grupo depaisesy demetrópolis.La globalizacióntienela virtualidad,en consecuencia,

de mantenerla fragmentaciónterritorial y la dispersiónespacial,y al mismo tiempo
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asegurarla integración(desintegración)mundial entendidacomo un procesocon una
121

gran capacidadde control mundialdesdemuy escogidoslugares

El entramadode la internacionalizaciónde la economíasebasamásen el espacio

de los flujos queen el espaciode los lugares(CASTELLS, 1997).Un gruporeducidode

ciudadesglobalesobtendránla función de organizary articular una red extensade

espaciosfuncionalesdesegundo,tercer,..orden.Ciudadesquealejándosecadavez más

deostentarla organizaciónjerárquicadesistemasurbanosnacionalesconcaracterísticas

únicas(MARTINOTTI, 1990), se conviertenen fragmentosde un sistemamultinodal

mundial y, como todos los elementosfragmentarios,tienden a ser similares en

determinadasfuncionesy tiendena sercompetitivosentresi enunacarrerapor acceder

a funcionesde control global’22. La ambivalenciaentreinterdependencia(dependencia

de las ciudadesglobales)y competenciaentresi, se expresaa la vez en modelos de

asociaciónentreciudadesy redespara subsistir al modelo jerárquico de toma de

decisionese intercambio de experienciasy servicios en la internacionalizaciónde la

economíaqueenel fondoseinscribenenunalógicaquedejade lado a los objetivosde

reequilibrio social y territorial, lo que provocaríaimpactosgraves a determinados

espaciosde laspropiasciudadesenconfrontación-cooperación.Laperspectivaneoliberal
de la distribuciónde funcionesde las grandesciudadesen términosde competitividad

entrelas mismas,lleva implícita la priorización de determinadosespaciosurbanosde
mayor interésestratégicofrente a otrosespaciosy ciudadesconsideradosperiféricosy

obsoletospara los circuitos económicos.Habrá por tanto espaciosy ciudadescon

oportunidadde integraciónen el sistemamundial,y otrosespaciosy ciudadesen declive.

Estasúltimascon seriasdificultadesparaadaptarsea los requerimientosde la flexible

economíainternacional,quedaránfácilmenteexcluidasde esosmismosprocesos.

‘21Emergeunanuevaformaurbanacuyaespecialidades la concentraciónde los mecanismosde control
de la economíamundial, la “ciudad global” <SASSEN,1991) que se caracterizapor conectarmedianteflujos
ciudadesdesconectadasentresí. Como apuntarecientementeCastelís<1997b), paradójicamente,conectadas
globalmente,perolocalmentedesconectadas.

¡22 En expresión de Paolo Perulli, recogiendo un idea de G. Martinotti <1988>, “Actualmente no hay

ningunametrópoli, porpequeñao grandequesea, ni tampocoun áreaurbanaenvíasdemetropolización,que
no estéhomogenizándosecon las demásen la disposicióndel propio < <segmento>> terciario-direccional
paraentrar en el circuito integradode la economíamundial” LPERULLI, 1995:32).
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La ciudad con aspiracionesglobales se convierte así en la ciudad-empresa

organizadaparaser foco de atracciónde aquellasactividadesy sectoressocialesque

posibilitensu integraciónen los circuitosmundiales,pero la visión de ciudad-empresa

esla ciudadde los grandesproyectoseinfraestructurasquela haceestaral serviciode

la actividadeconómicamásquede sushabitantes.Conunafilosofía deempresaquesólo

respondea consideracioneseconómicasde corto píazo, se necesitade la flexibilidad,

tanto del mundo del trabajo como de la planificación urbanística,que le permita

adaptarsea los requerimientosde la dinámica competitiva de cadamomento. Ello

necesariamenteimplica una segmentaciónde la estructurasocial con un sentidomuy

jerárquicoy flexible. Así las nuevaslógicasinversorasen la ciudad, ponenen clara

correspondencialas inversionespúblicasy privadas,la inversión pública viene a crear

el soporte de la inversión empresarialque buscapautasde rentabilidady que se

concentraen determinadasciudades,y dentrodeéstas,enciertaszonas,mientrasotras

ciudadeso barrios pierdensu actividad económicay con esa pérdidasurgeno se
incrementanlas consecuenciassocialespropiasde los procesosde exclusiónsocial.

A la misma vez esasnuevasactividadesempresarialesligadas a las nuevas

tecnologíasde las telecomunicacionesy a los desarrollosurbanosadecuadosa la misma,

agilizan un rápido crecimiento del sector financiero y de los servicios altamente

especializados,ello implica no sólo unanuevageneraciónde puestosde trabajode alta

cualificación, sino que tambiéngeneranpuestosde trabajo no cualificadosde baja

remuneracióny de fuerteinestabilidadlaboral (SASSEN,1991).

Las rápidas transformacionesque implica ese doble proceso, tanto la

centralizaciónen el espaciode las actividadesde alto nivel -en detrimentode otros

espacios-,como la segmentaciónque producenen el mercadode trabajo, vienen a

quebrarlos tradicionalesmecanismosde redistribuciónsocial quecreó el denominado

Estadode Bienestar.Ese tensionamientosocial repercutiráen la estabilidadsocial y

política, y en la calidadde vida, “socavando-segúnCastelís-el dinamismodel nuevo

desarrollo” (CASTELLS, 1990: 47)123• Precisamenteson numerososautoresíUlos que

123

Castelíspreconizacomoforma indispensableparadestensionarel sistemaunaactivapolítica social en
las grandesciudadesque es dondese expresacon mayoragudezalosefectosde la globalización<CASTELLS,
1990>; En un artículoposteriorreivindicacon mayorfuerzala defensadel Estadoy de las políticaspúblicas
parafrenarlas tendenciasa la dualizaciónde la sociedad<CASTELLS, 1997b).
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apuntanel conceptode polarizacióncomoun efectoperversoquedestruyelos viejos

equilibriossocialesen el senode las ciudades,y cuyo origen hay que buscarloen los

procesosde globalización.

El conceptodepolarizaciónsocialha sidomotivo deunagrancontroversiasobre

todo cuandose ha confrontadocon el conceptode segmentaciónsocial. Ambos son

aparentementecontrapuestos.Sinembargo,sonmúltipleslasposibilidadesanalíticasque

aportanambosconceptos,sobretodo si seentiendende unaforma superpuestatal y

comosugiereEnzo Mingione (1994)125. Perovayamospor partes.En primer lugar un

análisis de la polarizaciónexclusivamenteen razóndel nivel de rentasesparanuestro

cometidoenormementeconfusoya quedesdeesaperspectivasolopodríaentendersepor

sociedadpolarizadaaquellaen la seproduceun incrementosimultáneode la riqueza

entre los más ricos y de la pobreza entre los más pobres126, supuestoque se

circunscribeen una dimensión muy parcial de la calidad de vida al excluir otras

dimensionesde la misma,y quesolo admitela polarizaciónen esadoble condiciónde

disminuciónde los estratosintermedios,y deempobrecimientode los sectoresmásbajos

de la sociedad.

Por el contrariola argumentaciónquese construyeen torno a el conceptode

segmentacióntiene un buen soporteen la cadavez máscomplejadivisión técnicadel

trabajo, y también en los procesos culturales que llevan a una creciente

individualización,de tal forma que - desdeesaperspectiva-más que polarizarsela

estructurasocial tenderíaa distribuirse de forma sumamenteconfusay difícil de

analizar.Sin embargonos pareceinteresanteel sentidode complementaciónde ambos

¡24 Ademásde Castelís y Sassenno podemosdejar de considerarlos trabajosque desde diferentes

perspectivashan abordadoel conceptode polarizacióny de dualizacióncomo Enzo Mingione <1994), F.
Indovina<1990), RamónFernándezDurán <1993), PaoloPerulli <1995),Martinotti <1990)...

125 EnzoMingione vienea plantearcomo “la combinaciónde polarizacióny fragmentaciónresultaposible

de acuerdocon unacomplejalíneade interpretación:quelas estructurassocialescontemporáneasse están
diversificandoefectivamentecadavezmás,peroquelas micropatologiastiendena concentrarseentornoa dos
polos fundamentales,o macropatologías,quedifierenmuchoenrelacióncon las condicionesde existencia,las
posibilidadesdevida y la cantidady calidadde los recursossocialesdisponibles” (MINGIONE, 1994:531).

¡26

Al respectoM. Castelísapuntaque cuando las cienciassocialesaplicanen un sentidoestricto, el
conceptodedualismoy de dualización,es cuandoéstese entiendecomo resultadode un procesoenel quelos
estratosintermediosdela sociedadtiendena disminuir en favor tantode los estratoaltoscomo de los estratos
bajos(CASTELLS, 1990:34).
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conceptos-polarizacióny segmentación-en la que también insiste Paolo Perulli al

expresarque“hay quedejarconstanciadequelos segmentosseestánmultiplicandopero

tambiéndiferenciandointernamente.Una posiblesoluciónmásrealistapodríaserla de

considerarel dualismono ya comounaclavede lecturade todo el mercadode trabajo,

sino de cadasegmentodel mismo... Nos encontramos,por tanto, fuera del clásico

modelodualista,peroconservandolo quetal vez seasu aspectocentral,queesel de la

existenciade segmentosinfranqueables,verdaderoscamposmagnéticosqueatraende

forma polarizadala fuerzade trabajo” (PERULLI, 1995: 53).

La polarizaciónsocial puedetomar, por tanto, múltiples formas al intervenir

múltiplesvariablesque seafectanentresí (PAHL, 1987). Así podríamosconsiderar

distintosaspectosquedefinenla dualidadsocial desdedistintasperspectivas:

- La teoríadel “MercadoDual del Trabajo”.-Mantienela existenciade unatendencia

dondese produceun crecientealejamientoentreun “sector primario” másrígido y

caracterizadopor la elevadacualificación,estabilidaden el empleo,alto nivel de rentas,

posibilidaddepromociónsocial,prestigiosocial...;y un “sectorsecundario~~masflexible

y determinadopor la baja cualificación, por la inseguridady la precarizacióndel

empleo,por los bajosingresos,por lasescasasposibilidadesdemovilidadsocial, por el

estigmasocialnegativo...Estosúltimosademásafectanmásdirectamenteadeterminadas
condicionessocialesen función del genero,la edad,el origen étnico(mujeres,jóvenes,

inmigrantes...)(DOERINGER & PIORE, 1975: 307-320). En correspondenciacon la

existenciade un mercadodual de trabajo fuertementeinfluenciado por un sistema

informacionalpodríamosampliar la división entresectorprimario y sector secundario

al considerarla variablede accesoa la información.Apareceríaasí unanuevadivisión

que refuerzael dualismoal considerarla separaciónque se estableceentreaquellos

colectivosdel sectorprimario que tienenaccesoa la información, son creadoresde

informacióny tienencapacidadde decisiónejecutiva,deaquellosotroscolectivossociales

del sectorsecundarioquetiene cerradoel accesoa esasfunciones.

- Las recientestendenciasqueapuntanaunacrecientedistinciónentrequienesvivenla

metrópoli y la consumen,seráotranuevaperspectivade la dualidadsocial.SegúnGuido

Martinotti “la metrópolistenderácadavez mása estardividida entrelos quehabitan

la ciudad y quienes,encambio, la usan,o mejor aún, la consumen”(MARTINOTTI,
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1990: 123). Martinotti detecta la presenciacreciente de un sector de población

transeúnte(los quellegana la ciudadpor negocios,por intercambios,paradaro recibir

información,decidir, consumir la ciudad) y aquellosotros sectoresde poblaciónque

viven la ciudad y trabajanen ella (sufren la adaptaciónde la ciudada los nuevos

requerimientosfuncionales)y másparticularmenteaquellossectoresde poblaciónque

seencuentranenunasituacióndesventajosadebidoasumenorcapacidaddeorganizarse

colectivamentey deadaptarsea lasexigenciasmercantilesde la ciudaddel consumo(los

niños, los ancianos,los inmigrantes...) (MARTINOTTI, 1990: 77-132).

- Tradicionalmentelas condicionesde existenciahan sido unasde las variablesque

venían a definir las diferencias de clase (HARVEY, 1977), aspectosque con la

globalizacióny la metropolitanizaciónvienena redimensionareste aspectoen función

del énfasisqueobtieneel caráctermercantildel consumode la ciudad.Porun lado, el

incrementode los preciosdel suelo - derivado,en gran medida,del interéspor atraer

inversionesa las ciudadesde ordenglobal- han incidido en la rigidez del mercado

inmobiliario profundizandode forma importanteen la incapacidadde determinados

sectorespara accedera la vivienda, y versetambiénobligadosa recorrer enormes

distanciasentreel lugar de residenciay el lugar de trabajo.De otra parte, los efectos

de lasexternalidadesambientalesprovocadaspor la ciudadafectanfundamentalmente

a los habitantesde los núcleosconsolidadosde las metrópolis(la contaminación,la

congestióndel tráfico, lasbarrerasarquitectónicas...)pero tambiénla acumulaciónde

piezasurbanasque son exponentede la degradaciónambiental del espacio, como

vertederos,incineradoras,depuradoras,industrias peligrosase insalubres, suelos

abandonadosy degradados,etc. se ubican en determinadosespaciosvacíos de la

metrópoli consolidada,pero queafectana determinadossectoresde la población.Ello

no hacesino mostraruna nuevaseparaciónmarcadapor las distintascondicionesde

habitabilidaden unasy otras partesde la ciudad.

- Los anterioresaspectosde la polarizaciónse encuentranreforzadospor los efectos

colateralesprovocadospor el desmantelamientode los programasdebienestarsocialde

carácter universal. Así los sectores que tradicionalmentetienen algún nivel de

dependenciadel sectorpúblico, ya seaen términosde empleocomo de obtenciónde
servicios, ven disminuidos,tanto en calidad, como en cantidad,el accesoa servicios

básicosde bienestarsocial y por supuestoa los servicios urbanosde másalto nivel
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(equipamientosde élite de caráctercultural, recreativo,etc.), quedandoabocadosa

insuflar la “infraclase” (MINGIONE, 1994).

El conjuntodeelementosqueintervienende forma interactivaen el fenómenode

la polarizaciónafectana ampliossectoresde la sociedadmetropolitanade tal suerteque

su desfavorecimientoviene marcadopor el hecho de soportarfuertes desigualdades

múltiples, esdecir, presentanindicios de desamparoen distintasvariablesa la misma

vez. Se trata de sectoressocialesqueademásseconcentranen determinadaszonasde

la ciudadcomoviene a indicar el hechode verseafectadospor las mismascondiciones

de existencia, habitabilidad y característicasdel entorno. Así la diferenciación

residencialen el espaciose haceinseparablede la separaciónde los distintosgrupos

sociales,la separaciónfísica va unidaa la distanciasocial. Peroademásno hay que

dejar de insistir comoen las zonasresidencialesdondesesufre unaescasacalidadde

vida cohabitanunaampliagamade segmentos12’queen un contextode homogeneidad

cultural vienea significar unanuevafracturasocial.La fuerte desvertebraciónsocial,

la pérdidade los referentestradicionalesde clase,el debilitamientodel tejido socialy

asociativo,explican los numerososejemplosde explosionessociales,de enfrentamientos

socialesdecorteindividualizado,odeenfrentamientossocialesentresectoresqueentran

enunacompetenciafundamentadaen identidadesimpenetrables(“El otro” comomotivo

del conflicto social). Emergeuna nueva idea que clarifica estasnuevasformas de

conflicto socialy quetambiénnosilustraen la nuevadimensiónde la dualización.Nos

referimosa la ideade “vulnerabilidad” quevieneaexpresarunasituaciónemocionalde

malestarcultural enel quetodaesperanzademovilidad socialascendenteesajenaa su

propia voluntad, de superaciónde su condición social de frágil calidad de vida, es

contempladacomo extremadamentedifícil de superar;o mayor aún en el que se

visualiza el riesgo a una movilidad social de vuelta atrás, descendente,y de

empeoramiento,por tanto, de susactualescotasde calidad de vida. Precisamenteel

referentecercanode los colectivosya atrapadosen la “infraclase” se representande

forma proyectivacomoamenazantesculpablesde esaposibilidad.

I2~ Es sabidocómo la degradaciónfísica de los centroshistóricosen muchasciudadesva acompañadade

un declive demográfico de los sectores poblaciones tradicionales, junto con el auge de sectores pertenecientes
a la “infraclase” <cohabitación de ancianos e inmigrantesy minorías étnicas>.O de cómo en los barrios
tradicionalmente de clase trabajadora cohabitan dos generaciones marcadaspor lacrisis industrial,los padres
prejubilados y los hijos desempleados, provenientes del fracaso escolar, o con trabajo precario.
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La quiebra de los mecanismos tradicionales de inserción social al ir

superponiendoplanoscomo el de la pérdidadel trabajo asalariado,la crisis de las

organizacionesde referentede clase, la brechaprofundizadaentrelas institucionesy

estos sectores“vulnerables”, la dificultad de accesoa la vivienda, etc. unido a la

percepciónde la degradaciónfísicay ambientalde suslugaresresidencialesy lasgrandes

distanciasarecorrerparatrabajaro consumir(inaccesibilidad),provocanunmecanismo

sincronizado:amenazade la integridad psico-socialde las comunidadesy falta de

elementosde cohesióninterna, lo quesuponeunapericlitacióna situacionesobjetivas

y subjetivas,caracterizadaspor la extremafragilidad de sus formas de vida. Pasan

entoncesa tenerunaposición fronterizaen el marcosocial entrefraccionesintegradas

y excluidasdel cuerpo social, ambivalenciaque se interioriza como un statussocial

incompleto,lo quesetraduceensentimientosde vulnerabilidady cristalizaenocasiones

en procesosde victimación colectiva. Medianteesa situación de extremafragilidad

subjetiva,proyectansusmiedosy dudasrespectoa colectivosmarginados(entendidos

comomarginadores)quepasanasimbolizarla exclusióny a serun elementodevaluador

de su statusconseguido.

El conflicto siemprelatente,cuandose hacepatentees la másde las vecesen

fonnade movilizacionesexplosivas,sin “dirección política”, sin “referentesde clase”,

bajo los efectosdeun enormevacío ideológico.La conflictividad socialsetrasladade la

esferade la producciónal territorio metropolitano(FERNANDEZ DURÁN, 1993: 143-

146) poniendode relieve los efectosde la ingobernabilidaddel territoriobajo el modelo

de metropolitanización.El términoconflicto revisteen estaocasiónun doblecarácter:

ser causay efectodel “Malestar Urbano”.

En resumidascuentas, se ha podido constatarun fenómeno que ha sido

denominadocomo “Malestar Urbano” (designaciónde un estadoconfuso, difuso y

complejo, la cualidad de-no-estar-bienaplicada tanto a un territorio extenso y

complejificado: la metrópoli; comoa un territorio localizado y complejo, la periferia

social), quepor la complejidadde la interrelaciónde factoresqueintervienentiene un

carácterdifusoy confuso,queviene marcadoporcriteriosde inaccesibilidad,distancia

y exclusión, y que por tanto apuntana que el aumentode la segregaciónsocial va
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acompañadade la segregaciónespacial’28, mostrandouna brecha entre aquellos

sectorescon capacidadde consumirel espacio,de aquellosotros sectoresqueson más

“vulnerables”a los efectosde lasexternalidades(socialesy ambientales)provocadaspor

el modelometropolitano,y quevivenen la periferiasocialo al bordede la misma.Por

último, paraentenderel sentidorecíprocodela polarizaciónsocialy espacial,cabeaquí

distinguir, como hace Tborste¡n Heitkanip (1992a: 3-6), entre periferización y
suburbanización.El primero de los adjetivoshacereferenciaa espaciosurbanosen

declive industrial y degradaciónambiental, donde lejos de obteneruna autonomía

económicay política, sushabitantesdependendel mercadode trabajoen otros lugares

de la ciudad,si tienentrabajoesprecario,y si tienenviviendaesen tipología de altura

y detamañoreducidoy calidadendesacuerdoconlas imágenesampliamentedifundidas

por los massmedia.

El segundose refiere a espaciosurbanos emergentesde elevada calidad y

consumoambiental,cuyoshabitantestienenuna mayor capacidadparaconsumir la

ciudad y paraelegir lugar de residenciay de trabajo, suelen vivir y trabajaren el

mismo lugar, tienentrabajoestabley seguro,y habitanen viviendasdesahogadasy de

tipologíahorizontal.No sepuedeentenderla existenciadecadaunode esosespaciossin

entenderla relacióndesigualqueseestableceentreellos. Al respectoHeitkampplantea

como “el desequilibrioterritorial entre lugaresde residenciay lugaresde trabajo

favorecea las capascon mayor nivel adquisitivo, puestoquesu solvenciales permite

considerara < <la cercaníaal lugarde trabajo>> comoun factor decisivoa la hora
de buscarvivienda” (HEITKAMP, 1992b: 3-12). Y “quienes ocupanlos centrosse

consolidancomolos quesehacenconel control de los recursosquepermitenmantener
las diferenciasentre ellos y los que estánen las regionesperiféricas.Los primeros

puedenadoptarunagran variedadde formas de aislamientosocial paramantenerla

distanciade los demásquesontratadoscomoinferioreso extraños”(GIDDENS, 1995b:

131)129. Ello nos lleva a una nuevadistinción que refuerzael conceptode dualidad

entresectorescon determinadosrasgosinternos de homogeneidad,entre un auto-

aislamientovoluntarioy un aislamientoforzado.

Existe una amplia literatura que muestra esa correlación, al respecto puede consultarse Harvey (1970),
PaN <1987>, Leal (1990, 1994a> y Castelís<1991>.

I2~ Citado por Paolo Perulli <1995: 39).
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Por último, y más particularmente,en referenciaal caso de Madrid como

contextometropolitanoen el seinscribe la presenteinvestigación,los trabajosdeJesús

Leal (1990,1994a)muestranclaramentelasrepercusionesy consecuenciasquesobreeste

territorio tienenlos efectosde la dualizaciónde la ciudad.Así la accesibilidaddiferencial

a los recursos(en un sentidomúltiple: promoción social, educación,equipamientos,

puestos de trabajo de calidad, espacios de calidad ambiental, etc.) tiende a

incrementarsede tal forma que se produceunamayor desigualdadsocial que viene

marcadapor la polaridaden el espacio:en el caso de Madrid (tanto a nivel regional

comoen el municipio) entreel Norte y el Sur,

6.4. La penfeñasocial:condiciónyoportunidad(laprobleniólicaconfierela oportunidad)

La noción de periferia alude a un importantecambio en la significación del

mismoenla teoríaurbanística,quesesintetizaenunapérdidadel valor locativo(locus,

lugar). Se trata de unatransformaciónsustantivaque articulaunadoble pérdidadel

valor del lugar:

- Independencialocalizacional(la situaciónterritorial ya no es determinante).

- Pérdidadel valor funcional respectoa la ciudady la metrópoli (ya seapor declive

demográficode su población,deteriorodel parqueinmobiliario y congestiónurbana-

casode los centroshistóricos-,ya seapor la existenciadeemplazamientosindustriales

en declive, grandesespaciosvacíos degradadosy manode obra excedentaria-casode

zonasperiféricasfísicas).Hechoque secomplementacon la adquisiciónde un nuevo

carácterparaestosespaciosy queno esotroqueconvertirseen lugaresdepasoanímico

y físico.

Visto en una perspectivatemporal, se aprecia una evolución que pone de

manifiestocómola confluenciapropia de los años60-70 entreperiferia física y social

(lejaníamásdistanciasocial) se troca, a partir de los 80, en un cambio del carácter

periférico entendidoahoraya como segregaciónsocial de barrios y distritos de las

grandesciudades.Periferiadesigna,pues,unacondicióneconómicay social connotada
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deexclusiónendondeconfluyenmúltiplesquiebrasquesehanvenido sucediendoen el

espacioy en el tiempo sin haber llegado a resolverselas sucesivascrisis (urbana,

económica,social,ambiental)quesehanido superponiendo.Y de dondecabeconcluir

quea medidaque se ha acortadoel alejamientoen el espacio,se ha incrementadoel

alejamientoen el internode la estructurasocial.Lasnuevasinversionesdela ciudadque

aspira a competir en el marco de la globalización, se concentranen determinados

espacios(no necesariamentecentrales)de la metrópoli en detrimentode otros espacios

quepierdenactividad y dinamismoy, poco a poco, van acumulandolos efectosde la

globalización...Algunosbarriosen los queseacumulanestosprocesosseconviertenen

enclaves desconectadosdonde la reestructuracióneconómica, dominada por la

globalización, dificulta en muchos casos el mantenimientoy desarrollo de tejidos

empresarialeslocales,quesonfundamentalesparala dotaciónde empleoy paraquelas

ciudades cuenten con ambientes productivos atractivos en un contexto de

descentralizaciónproductivacomoel actual (AGENDA HABITAT II, 1996: 14)130.

Los barriosy distritosde la periferiasocialseconfigurancomotrastiendade la

metrópoli escaparate,ya tengan una ubicación geográficacentral, ya tengan una

ubicacióngeográficaperiférica.Esteúltimo tipo de espacio,queesen el quenos vamos

acentrar,esdondeseacumulantodosaquelloselementosy piezasurbanasno deseables

para el conjunto de la ciudad: industrias desmanteladas,tejidos residenciales

introvertidos,aisladoso marginados,vertederose instalacionesmilitaresanacrónicas,

todoello encohabitacióncon viejasy nuevasinfraestructurasviariasdescomprometidas

con los entornos que atraviesan que muchas veces son verdaderas barreras

infranqueables.El conjuntoterritorial muestraun sumatoriode piezasinconexas,una

estructuraurbanano articulada.

De estemodo los espaciosde periferia social quequedansumidosen un grave

proceso de deterioro, descabalgadosde la planificación, aunque integradosen la

estructuraurbana,o mejor dicho atrapadosentreel crecimientodel centro urbano

decisionalde lasciudadesy los suburbiosemergentes-auténticosnúcleossecundariosde

centralidad-,hanperdidosu funcionalidady carecende cualquiertipo de centralidad

130 En estemismo sentidoJ.M. Delarne <1991)analizaen un informe sobrela situaciónde las periferias

urbanasfrancesasel papelnegativo,desdeel puntode vista de la integraciónsocial, que la desapariciónde
industriasy comerciosprovoca <TOBIO, 1996: 64).
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quelespermitainstituir supropiaidentidad.Senospresentaasíla periferiasocialcomo

un espacio-hendiduraqueno conectani conel nivel ciudadano,ni conel metropolitano,

corte dondese arracimanlas carenciasy la prácticaseccionadorade un crecimiento

urbanopoco o nadaatentoal desarrollomismo de los barrios queintegranla urbe.

Lugar sin referenciaso hitos de ciudadanía,lo que se traduceen una dependencia

unidireccional(que escondeun amplio gradientede dependenciasa su vez, segúnlos

barrios) queles convierteen origen pero no destino(másallá de susmoradores).La

nocióndeperiferia, la entendemospor tanto comoun espaciocomplejoy desarticulado

en una doble secuenciadentro/fuerade sí mismo. Ámbito sin valor de lugar, que

enunciaal mismo tiempo unacondición social conrasgosde exclusióny unacondición

ambientalconrasgosde degradación.

Por último, no podemosdejarconstancia,aunquebreve,de la magnitudde este

fenómenoque tiene un pesomuy relevanteen nuestrasciudadesoccidentales.Así lo

manifiestaRoland Castrocuandoafirma, para el caso de Francia, que se trata de

barriosquesuelenrepresentarla terceraparteo la mitadde la ciudad(CASTRO,1990:

283). Mientras, en Españaen un recienteinforme oficial’31 cuya metodología132se

dirige a detectarmediantefiltros aquellasseccionescensales’33de ciudadesespañolas

que cuya población se ve afectada por diversas variables interrelacionadasde

desfavorecimientosocial,muestracómoel númerode seccionescensalesdesfavorecidas

son 4.304 de un total de 17.988 existentesen los municipios mayores de 20.000

habitantes.En estasseccionesviven 5,8 millones de habitantesde los 25 millones de

habitantesde estosmunicipios,esdecirel 23,2 % de su población,y aproximadamente

el 15 % de la poblaciónnacional.Si setomancomoreferencialos municipiosdemásde
100.000 habitantes,sehanidentificado277 Barrios Desfavorecidoscon unapoblación

de 2.220.000habitantesquesuponenel 13,6 % de los 16.370.000habitantesqueviven

13! A petición de la OCDEa los distintos países miembros se elabora en nuestro país el primer Informe

EspañolSobreBarriosDesfavorecidos.Documentoprovisional.SubdirecciónGeneraldeEstadísticay Estudios;
SubdirecciónGeneralde Urbanismo.Ministerio deFomento<difusión restringida)<1997).

132 La información utilizada hasido la derivadade los Censosde Poblacióny Vivienda de1991 elaborados

por el Instituto Nacional de Estadística, tomando como punto de partidala informacióna nivel de sección
censal.

133 Una seccióncensales unaunidadterritorial definidaen baseacriteriosoperativospara el trabajode
campoen las operacionesestadísticas,quese defineen basea criteriosde volumende población.El tamaño
medio de una seccióncensalrondalos 1.500habitantesy cuandoel tamañoesexcesivo(en tornoa 3.000)se
divide en dos.
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es estasciudadeslM.

La periferia comoterritorio de oportunidad

La crisis social de la ciudad, quesedespliegacomo problemáticacompleja,en

estosespaciosde periferia social presentasegúnnumerososestudiosunaincapacidad

desdesuinterior parasuperarla situaciónde declive.Lafalta deautonomíapolítica y

económica,la excesiva dependenciade sus habitantesde factoresajenos al propio

territorio, el desfavorablepunto de partidaexpresadoen los múltiples indicadoresde

semi-exclusióno exclusiónsocial quelesdificultan el accesoa los recursosy bienesque

preconizael modelo metropolitano,y la falta de articulacióndel territorio, vienen a

manifestarseen procesossocialesqueimpidenel desarrollode unaorganizaciónsocial

capazde afrontar las condiciones adecuadasde existenciade los ciudadanos.La

destrucciónde tejidoseconómicosy socialeshanllevadoa unapérdidade cohesióny en

muchoscasosaunadesvertebraciónsocialqueseexpresaen sentimientosde inseguridad

vital, en situacionesde desarraigo,y a veces en una conflictividad explosiva y

espontánea.Esteaspecto,como planteaCastelíshaciendoreferenciaa los efectosdel

predominiode la “Ciudad Dual”, “sólo se verácontrarrestadopor el impulso de la

tendenciacontraria representadapor una sociedadlocal movilizada, organizaday

conscientede sí misma (CASTELLS, 1991: 99).

Sin embargo, los análisis en ese sentido para nuestro país no son nada

halagtieños.Segúnel Informe Españolparala AgendaHabitat II no existe enEspaña

una cultura de la intervenciónpúblicaapropiada,ni unasestructurasinstitucionales

adaptadas,ni unoscriteriosdecoordinacióndelosdistintosnivelesadministrativos,para

adecuarlos recursosy la capacidadtécnicade los gobiernoslocalesa la resoluciónde

los problemasde las periferiasurbanas.Pero además,como causay efecto de lo

anterior, se manifiestauna insuficienciade las iniciativas y capacidadesdel sector

empresarial,al quehay queañadirla inexistenciaen Españade un sectorsin ánimode

lucro poderoso,capazde llevar a cabo operacionesurbanasde alto nivel técnico y

financiero. El sector no lucrativo urbano se centra básicamenteen procesos

Cabe advertir que estos datos solo incluyena los barriosquesuperanlos 3.500habitantes,por lo que

han quedado excluidas todas aquellas unidadesy seccionescensalesaisladasqueno alcanzabanesos valores.
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reivindicativos y de ayuda mutua, siendo muy reciente el desarrollode un sector

asociativo urbano con claro impacto en la prestación de servicios sociales en la

construcciónde la ciudad(AGENDA HABITAT II, 1996: 26).

No obstante,desdela perspectivadialógica en la que nos inscribimos,nuestra

tesis consiste en confirmar la emergenciade respuestas,de reorganización, de

recomposiciónderedessociales,queseinscribenenunaaccióncompleja(praxisurbana)

tendentea la recuperaciónde la ciudady de lo ciudadano.De hechoel mismoinforme

españolde la AgendaHabitat II reconoceque paralelamentese mantieneen muchos

barriosdeperiferiasocialunaaltacohesiónsocial,apesarde sudegradaciónambiental

y declive económico, manteniéndosemecanismosde integraciónsocial que, a veces,
tienenescasaexpresiónorganizativa(AGENDA HABITAT II, 1996: 169), pero que

sobre todo, como habra oportunidad de ver, tienen un escaso reconocimiento

institucional y muy limitados soportesy canalesque faciliten su consolidacióny

extensión.Por otra partey considerandola falta de articulación física de los espacios

periféricos,precisamenteéstadesarticulación,la naturalezade los elementosurbanos
inconexos,los grandesespaciosvacíoso cuasiurbanizados,le confierenla potencialidad

y la oportunidadde llegar a “ser”, de superarla fragmentacióny degradaciónurbana

paraestablecersecomoparteorgánicade la ciudad,peroestavezconmayor autonomía

e identidad.Es decir, la fisonomía, queaún no ha llegadoa ser unavalor de calidad

urbana,quees potencia,queesoportunidad,de lo queprecisaesdeunaorganización

social capazde adaptarel entornoa lasnecesidadesde los ciudadanos.

Son paradójicamentelos valores de la globalización, los que nos llevan a los

valores universalesde la satisfacciónde las necesidadeshumanas,y entreellos a los

valores que se oponen a los riesgos provocadospor las externalidadessociales y

ambientales.De ahíla preocupacióny el interéspor afrontarlo queseconsideranretos

de la humanidad,queson retosde las grandesmetrópolis.Cualquierdefinición de los

retos que debenafrontar las ciudades-desarrollosostenible,derechoa la ciudad...-

necesitande unadefinición de un proyectosobreel modelo de ciudadquepermitala

consecucióndeprocesosdeCalidaddeVida (lo quesedesarrollaen el capítuloIX) pero

quepasa,desdela perspectivaqueaquísedefiende,porun sentidode la reorganización

de la ciudaden general,y de la periferia socialen particular, que apuntauna nueva

perspectivaencaminadahaciaunapraxisurbanaemergente,y queen lo fundamental
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sebasaen los siguientescriterios:

1) De territorialización: que implica la determinaciónde las escalasadecuadaspara

alcanzarcuotasdeautonomíaenbasea los propiosrecursosdisponibleslocalmente.“La

autonomíay la independencia-como afirmaAntonio Estevan-no implican aislamiento,

ni reducenlasposibilidadesde intercambioculturaly decolaboraciónentretodaclases

de gruposy comunidades.Antes al contrarioconstituyencondicionesimprescindibles

parael intercambioy la colaboraciónigualitaria,libre de todaclasede subordinación,

y por tantoigualmentefructíferaparatodaslaspartesquecolaboran...Y, sobretodo,

esaproduccióndebesergeneraday consumidafundamentalmenteen el planolocal, que

es en el que se expresanlas necesidadeshumanas...”(ESTEVAN, 1994: 71). En

consecuenciaestambiénnecesariala búsquedadeunaarticulacióndecarácterreciproco

entrelas diferentesescalasy ámbitos.En estesentidoel principio de Subsidiariedado

de proximidady de accesibilidada la gestiónpública serádeterminante.Apareceun

dobleplanoquedebearticularse,por un lado unosgobiernoslocalescapacesdeobtener

recursosy autonomíasuficienteparapoderresponderalasnecesidadeslocales,por otro

unaeconomíadecarácterlocal y social queseamássusceptiblede darrespuestaa esas

mismasnecesidadeslocales,al tenermayorcapacidadparacrearun tipo de empleode

carácterintensivo’35, altamentediversificado,y un empleode calidadqueapuntea la

democratizaciónde la estructurasproductivasy la recreacióndel propio tejido social.

2) De complejidad y coexistencia:Significa la asociaciónde diferenteselementosa

distintos niveles, abandonandola ideadel elementodominanteo del elementoúnicoy

acogiendola ideade la diversidad.Consideramosdos niveles:

- A nivel de los sectores.Esteprimernivel apuntaunaestrategiade integraciónen los

sectores,eslo quePaoloPerulli (1995) ha denominadocomo la “buenamezclasocial”,

de las distintasesferas(social,económica,política), de las distintasfuncionesurbanas

(producir, consumir, reproducir),de los distintos sectoressociales(nivel de rentas,

étnicos,demográficos).

- A nivel de los agentessociales.Se refiere, por un lado, a una integraciónen los

‘~‘ En general las ocupaciones de serviciosy asistenciaspersonales,de proximidad,ofrecenun trabajode
tipo másintensivo<trabajovivo) queun tipo detrabajo tecnologizado<trabajomuerto).
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procedimientosdondela coordinacióndelos recursosinstitucionalespermitaunaeficacia

en la resoluciónde los déficitsurbanos,ambientales,democráticos...;y en un segundo

planosevendríaaestablecerlos canalesquepermitanla apropiacióndel espacio,de las

actividades,de los procesos,por partede unsujeto-protagónico(sujeto-en-proceso)con

responsabilidady capacidadpara participar activamenteen las decisionesque les

afectan.Lo quesignifica integrara los ciudadanosy a susorganizacionesgarantizando

el accesoa la información,a los instanciasde discusióny planificación,y a los órganos

dedecisión.Aparece,unadistinciónentreparticipaciónpasiva(lo quellamaríaLefebvre
-1974- la diferencia inducida) y la participaciónactiva (lo que llamaría Lefebvre

diferencia producida). La primera se inscribe más en los procesoslimitados de

información (unidireccional), la segunda desarrolla procesos de comunicación

(bidireccional o multidireccional) y constituyeuna racionalidadsuperior, la de la

“democracia urbana” (LEFEBVRE, 1980: 147-148). La comunicaciónurbanaen un

sentidoprofundo(los sujetosy los agentessocialesson al mismo tiempo receptoresy

emisores)remite a la existenciade redesen el tejido social que son densas,intensasy

continuas(El conceptode redeslo desarrollamosmásadelanteen el capítuloVII), única

maneradepermitir unaparticipaciónactivade un sujetoactivo (AGENDA HABITAT

II, 1996: 60). Como veremos, las redes sociales son sistemas de comunicación

(ALGUACIL & DENCHE, 1993: 83-99) dondela transmisiónde ideas,de propuestas,

de proyectos,de programas...se producea través de intermediariosmáso menos

establesquelasmásde lasvecessonorganizacionescomunitariasy asociaciones.Tanto

las redesdel tejido social, comolas redesdel tejido asociativoactúancomo factor de

integración, “casi -afirmaráPerulli- comoun equivalentefuncional de la ciudadanía

(...). La red puederepresentarun principio de organizaciónalternativorespectoa la

ciudadpolarizada...”(PERULLI, 1995: 41-42).

3) De cooperación.Implica un tercerplanocomoconnotaciónde los nivelesanteriores.

Aparecela articulaciónen los procesoscomonecesidadde integrarla innovacióntécnica

y urbanaconla coexistencia,lasnuevastecnologíasconla potencialidadde la existencia

de diversidad.Los procesosde análisis de las condicionesde existencia,de decisión

política y de evaluación de los efectos internos y externos,no puedenexcluir la

diversidad,la mezclasocialy la participaciónactivasi esqueel objetivoesdesarrollar
potencialidadesy aprovecharoportunidadesque seancapacesde crear ocasionesde

cooperacióny moderandoasí la competición.La planificaciónurbanaestallamadaa
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resolvermúltiplesproblemasurbanosatendiendoalasnecesidadessocialesy ala calidad

de vida, y para ello debepermitir la praxis urbana,haciendopasar“la técnicaa la

práctica,y la clave estáen suscitarenlos ciudadanosen generaly en los agentesurbanos

en particular,unatomade conciencia”(LEDRUT, 1987: 235). Recuperarla culturade

la planificaciónbasadaen la complejidadsignificasuavizarla competicióny ampliarla

cooperaciónenel ámbito intralocal comoextralocal.

Bajo estoscriteriosde revalorizaciónde la ciudad,en los últimos quinceaños,

hansurgidoiniciativasde gestiónciudadanay comunitariasdenuevotipo en el escenario

urbanoperiféricoquecombinanmúltiplesfuncionesencaminadasala satisfacciónde las

necesidadeshumanas.Recogen la cada vez mayor expresión multisectorial de los

ciudadanosy lo hacenespecialmentedesdesu capacidadde insertarseen ámbitosde
barrio, de recrearel entorno,de su capacidadparala integracióneconómicade los

sectoresvulnerablesy su capacidadpararecrearla socialidady redessocialesabiertas.

Suemergenciava aparejadaa lasnuevastransformacionessocialesy económicasde las

grandes ciudades en las que se descubren múltiples formas de organización

económicas’36y no económicasquecontribuyena la recuperaciónde la ciudad.

Estasnuevasiniciativas quesurgenfundamentalmenteen espaciosde periferia

social, que son una respuestaal sentido perversode la mundialización y de la

metropolitanización.Inscritasen el ámbito local son, sin embargo,experienciasque

recogenlas nuevasperspectivasde la problemáticaglobal. Son iniciativas queadoptan

nuevosvaloresy otro tipo de necesidadesde cortemásradical, ya no setrata tanto de

reivindicar como de poner en práctica aquello que se plantea. Se interrelacionan

necesidadesmateriales con las culturales de ejercer una presenciadirecta de los

afectados en los temas que les conciernen. Superandola limitada estrategia

reivindicativales importa másla autovaloración,la apropiación,la autogestióno el

control a pequeñaescalaque unos logros cuantitativosespectaculares.Son nuevos

movimientosque se recreanen nuevosaspectoscomo la sostenibilidadambiental,la

calidaddevida y la corresponsabilidad,aspectostodosellos querefuerzanel sentidode

¡36 SegúnEnzoMingione “...hay un consistenteincrementodel númerode actividadespor cuentapropia

y en pequeña escala, que no expresa fuertes tendencias hacia la concentración y la selección, sino más bien
hacía formas crecientemente complejas de estructuras basadas en la cooperación.Estono sólo minimiza las
tendencias polarizadoras, sinoque tambiénampliael accesoa la innovación,la alta tecnologíaa los pequeños
agentes y a los reciénllegados” (MINGIONE, 1994:545).
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la complejidadenámbitoslocales.Precisamente,enel contextodelospaísesoccidentales

estaspequeñasiniciativasqueseplanteanla “rehabilitaciónurbanoecológicay social”

de las ciudadesvienende la manode la necesidadde afrontarla problemáticasocialy

ambientala travésdenuevasformasdehacery entenderla política, denuevosmodelos

degestión,de la integraciónde los sujetosen el espacioy en los procesos.Entodo caso,

la emergenciay consolidaciónde esasnuevasformas parareencontrarla ciudadanía

parecequenecesitandenuevaculturade la intervenciónpública queabrala posibilidad

de dar servicioslo másdiversificadoposible.

Parthnosdel siguientediagnóstico:en nuestromodelosocial aparecenlagunas

entresubsistemasdiferentes,terrenosdenadie,resquiciosqueno interesana la acción

crematísticadel Mercadoy dondela intervencióndel Estadono ha llegado aúno es

incapazde llegar adecuadamenteparasatisfacerlas necesidadesdesectoreso, incluso,

las nuevasnecesidadesemergentesdel propio sistema.La intervenciónpública tiene

pocosreflejos,voluntadesy disponibilidadesfinancierasinmediatasparadarrespuesta

conrapideza los nuevosretos de un mundo cambiantey cadavez con mayor rapidez.

Pero si tiene oportunidadde reconocer, potenciary apoyar con discriminaciones

positivaslo queseha dadoenllamar como“TercerSector”, lo comunitariocomosector

con capacidadde desarrollarsus propias fuerzas para intervenir en procesosde

reparacióny proyecciónsocial y ambiental.

Desde esos presupuestospretendemosreseñar la emergencia de algunas

experienciase iniciativas de democraciaparticipativa,de economíasocial y local, con

baseambiental..,quepuedenser un nuevoreferente,y con ello iniciar el encuentroe

intercambiode esaspequeñasiniciativas. Si bien el debateestaabierto,parecequeel

marcoexpuestoprecisaríadeun sólidocompromisodelasadministracionespúblicasque

“pongaa la genteen primerlugar”, adecuandorecursoshumanosy característicasdel

entorno con los requerimientosdel mercadolaboral y de las necesidadessocialesy

ambientalesdel ámbito local. Al respectohabríaquedecir quela inexistenciade una

política estratégicadesdeel sectorpúblico haciael apoyoy la creacióndeunaeconomía

social de amplio espectro dirigida a determinados sectores, en espacios con

característicasdeterminadas,hace que estasiniciativas, en unos casosdependanen

excesode voluntadespolíticasparticulares,y en otros quese encuentrenen situación

permanentede improvisación,confiriéndoleen amboscasosunasituaciónde fragilidad
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quedificulta la superaciónde los estadiosiniciales.
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Vil. LOS FENÓMENOS EMERGENTESCOMO POTENCIA: LA CONJUNCIÓN

ENTRE UN “TERCERSECTOR”Y LOS PROCESOSDE DESARROLLOLOCAL

7.1. Introducción

Efectivamente,en la décadade los añosochentaemergennuevosprotagonismos

sociales que han discurrido en términos de consolidaciónde un nuevo, aunque

incipiente, escenariosocial en la décadade los noventa.El nuevo protagonismose

inscribeen la complejidad,presentaunamezclade dimensiones:territorial, económica,

política, cultural, ambiental,social...,nuevasinterrelaciones(nuevasrelacionesentre

política y territorio, entre economíay política, entre territorio y economía...)que

posiblementeapuntana nuevosmodelosdedesarrollosocial.Paraalgunosteóricosnos

encontramosfrenteacambiossocialesquesignifican el origende un nuevoparadigma

social. Sin embargo,su enorme diversidad, su rápida evolución y la complejidad

implícitaenestosnuevosfenómenosy procesoshacendifícil el empeñopor suconcreción

y por unapuestaen comúnde unateoríaquelos defina. Si bien, nadie poneen duda

la emergenciadenuevosmovimientossociales,de nuevasformasdeorganizaciónsocial,

de nuevasprácticassocialesno institucionalizadas,de nuevas formas de producción

económica, de una dinámica y de un interés crecientespor la descentralización

económicay política, y por el desarrollolocal. En suma, pareceque se trata del

desarrollode nuevossistemassocietarioscomplejosquerepresentanun resurgirde un

sentido relacional en el que se mueven e interactúan nuevos actores sociales

protagónicos.

En granmedidapodemosdecirqueestosfenómenosemergentesseconcretanen

dos aspectosde enormetranscendencia,unoes másde corteorganizativo,y el otroes

másde carácterprocedimental.El primero hacereferenciaa lo que se ha dado en

denominarcomo “Tercer Sector”, el segundopone de manifiesto el interés por

estrategiasde territorializacióninclinadasa realzarlos procesosde descentralización
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económicay administrativa,y de desarrollolocal o endógeno’37.Precisamenteen la

confluenciadeambos,enel solapamientointeractivoentrelasOrganizacionesdelTercer

Sectory el DesarrolloLocal seabreesanuevadimensióndondenosenmarcamos,sobre

todo porqueello implica el desarrollode aquellosprocesosde desburocratizaciónque

posibilitanunaimbricacióndelos procesostendentesal acercamientoaunaoptimización

de la Calidadde Vida a travésde unacreciente“potencia”’38 de la PraxisUrbana139.

Veamosestomás detenidamentea travésde la naturalezade estos fenómenosy las

causasqueles hacenser fenómenosemergentes.

7.2. El TercerSector:un sectorcon identidadpropia

El desarrollodemovimientosy organizacionesemergentes,su extremadiversidad

y variedaden cuantoaámbitosy sectoresde intervención,encuantoa dimensionesde

las mismas, formas, estructurasy contenidos;y su extremaflexibilidad, que hace

imperceptiblela separaciónentre lo que son organizacionessociales y lo que son

movimientossociales,ha sido lo que ha llevado a una delimitación y definición del

TercerSectorpor simpleexclusiónde los otrossectoresqueconformanel sistemasocial.

autores han puesto de relieve el creciente protagonismo de las iniciativas de los gobiernos locales
en la promoción del desarrollo local como alternativa a la crisis estructural <ALLENDE, 1987: 79-97), así en
expresión de José Arocena : “Actualmente la dimensión local ocupa un lugar de gran importancia en la acción
o en los programas de los gobiernos... En todas estas tendenciasactualeshay una fuertevaloración de lo
<<local>> como la dimensión social pertinente cuando lo que se busca es aproximarse lo más posible a lo
<<real>>”, por otro lado, este “desarrollo de las sociedadeslocalessuponenprocesosde generaciónde

actores capaces de iniciativa” <AROCENA, 1989: 123-128). Para Piore y Sabel esta nueva dinámica de
desarrollo con base local se presenta como un nuevo paradigma de desarrollo económico <PIORE & SABEL,
1990). Además, esas nuevas políticas desarrolladas para afrontar la crisis estructuralno puedensepararsedel
creciente desarrollo de aquellosprocesosde descentralizaciónadministrativaque tanto ha destacadoJordi
Borja, y que éste autor viene a explicar como nuevas maneras de reconocimiento de la potencialidad de unas
iniciativas emergentes con baselocal quepresentanunacapacidadpropiade autonomía<BORJA, 1987).

~ Recordemosque el conceptode “potencia” se entiendeaquí tal y como sugiereM. Maffesoli en “El

Tiempo de las Tribus” <1990>.Maffesoli en referenciaa los procesossocialesemergentesqueapuntana una
nueva “socialidad”, mantieneque ésta viene acompañadade una “potencia’ social en expansiónque se
proclama como alternativa frente al concepto de “poder”. La potencia en este sentido correspondería a una
redistribución social del mismo.

139

Las nuevas y crecientes prácticas urbanas de los movimientosciudadanoshan sido constatadaspor
diversosautores,lo queponede relieveVictor Urrutia, destacandoa su vez la emergenciade nuevosy viejos
articuladoressocialesen espaciosurbanos,y másparticularmenteen espaciosde periferiaurbanadondese
verificanel desarrollode “nuevas pautasde socialidad”orientadasa la búsquedade la identidadcultural,así
como al fortalecimientode la concienciacomunitaria<URRUTIA, 1994: 245-246).
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La definiciónmásampliamenterepetidapor la mayoríade los teóricosqueseaproximan

a este fenómenoes la queya apuntaráWeisbrod(1988): el Tercer Sectores, por un

lado,unarespuestacombinadaal retrocesoen las prestacionessocialesquesederivan

de la crisis del Estadodel Bienestar,y por otroson aquellasestructurasdeautodefensa

frentea lasexternalidadessocialesprovocadaspor el Libre Mercado.Sevieneadefinir,

por tanto, comotodo aquelloqueni esEstado(no es lo público), ni esMercado(no es

lo lucrativo). Para diferenciarlo del Estadose ha extendido la denominaciónde

OrganizacionesNo Gubernamentales(ONG‘s), sin embargo,ello no seriaen absoluto

determinanteen el hecbode ser capacesde superarel riesgodemercantilizaciónde las

Organizaciones“No Gubernamentales”.Para diferenciarlo del Mercado se hace

referenciaa la OrganizacionesNo Lucrativas (ONL ‘s), lo que igualmenteno es un

determinanteparasuperarlos procesosde burocratizacióny regulaciónqueel Estado

puedeinfligir a éstasOrganizaciones“No Lucrativas”.Desdeesaperspectivael Tercer

Sector(A partirde aquíT.S.) construiríasu identidad(unaseudo-identidad)enfunción

del papel asignadodesdela “racionalidadseparada”de los otros dos grandessectores,

lo que significaríauna permanentesubsidiacióno tutela de éstos, sin permitirle, en

definitiva, el dotarse de los recursospropios para escapara la bipolaridad que

representanambos.

Sin embargo,junto con PierpaoloDonati (1997) venimos a comprobarque el

T.S., entendidocomo potencia, no puede considerarsecomo mero “añadido” a la

sociedad(Estado-Mercado),sinoqueesunarealidad“intrínseca” ala sociedadquetiene

y quepuededesarrollarsu propia lógica frentea la dinámicade los otros dos grandes

sectorestradicionales.Estalógica propia alcanzasu maduracióncon la consecuciónde

unaautonomíasuficientecomoparaserprotagonistasde la transformaciónde sumedio

físico y social, en definitiva, de si son capacesde crearlas condicionesparaestablecer

una cultura propia que se inscriba en la dinámica del cambio social. Al respecto,

afirmaráDonati que“el T.S. expresael surgimientode la racionalidadsocialantesde

queéstapresentevaloresde intercambio(en el mercado)y antesde que llegue a ser

objetode regulaciónpolítica y jurídica (por partedel Estado)....el T.S. secorresponde

conlasexigenciasdeun <<tercerpuntodevista>>, diferentedel individual (liberal)

y delholístico (estatal),quesecentraen las relacionessocialescomo tales” (DONATI,

1997: 116). Si bien esverdadquela construcciónteóricadel T.S. no puederealizarse

sino de una forma contrastaday distintiva frente al sector público y el mercado,
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tampocoesmenoscierto queunagranpartelasOrganizacionesqueconformanel LS.

tienensuspropiosobjetivosy estrategias,suspropiasfunciones,y tambiéncreanunas

formasy unasestructurasde ser,estary desarrollarsequesesitúanen las antípodasde

lo quevienena significar las prácticasdel Estadoy del Mercado.

En todo caso,los objetivosy lasestrategiasde las Organizacionesdel T.S., lejos

de plantearseunadisolucióno retrocesode los otrossectores,si implica unavisión muy

particulartendenteaprofundastransformacionesde losmismos.Esastransformaciones,
respectoal Estado,en última instanciasedirigen, por un lado, hacíaa unadefensade

lasestructurasdel SectorPúblico,lo queconlíevaunadefensadel sentidoredistributivo

querepresentael EstadodeBienestar.Porotro lado, seva másallá del propioEstado

del Bienestaren la pretensiónde incidir en la “regulación” y en los procedimientosdel

mismo,se pretendeunaproyeccióndel desarrollodel Estadodel Bienestarampliando

la democratizaciónen sus estructurasy estableciendocanalesadecuadospara la

participaciónsocial. Igualmente,respectodel mercadoy del mundode la empresa,se

proclamaunaéticade la produccióny del consumo,y un mayorcontrolsocialha través

de procesosde democracialaboral y de autogestión.

Precisamentela diversidaddeperspectivasllevanadistintasexplicacionesteóricas

sobre el papel a jugar por el T.S.. Estassin ser totalmentecontrapuestas,si tienen

implicacionesdiscordantes140.En todo caso, creemosque hay que despegarsede la

perspectivaquedesdeunasublhnación-aceptaciónde la lógicade la sociedaddominante

(Estado-Mercado)explicalaemergenciadenuevasiniciativasciudadanasexclusivamente

comoaquellosfenómenosqueseencuentranencorrespondenciaconlos propiosprocesos

de regulación del modelo social en el sentido de que son de adaptacióna los

requerimientos-necesidadesdel Estado y del Mercado. Aspectos,que por otro lado,

aportancriticasnecesariasal comportamientode organizacionessociales,instituciones

y empresas,pero el T.S. no se puedevalorar en función de la lógica de los otros

sectores,ni de los parámetrosqueseutilizan paracomprendersu dinámica,tambiénse

deberíacontemplarcon mayor profusiónquelos procesoshan de ser comprendidosen

las condicionesdesfavorablesmarcadaspor un contextode un sistemasocial en el que

estasorganizacionesseven obligadasa desenvolverse.

Respecto a las diferentes posturas valorativassobreel T.S. nosremitimosal repasoquerealizaP. Donatí
<1997: 133-137).
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De hechopartimosde quees innegablequelas Organizacionesdel T. 5. tienen

unasfuncionesclaramentediferenciadasde las funcionesdel Estado(reguladoras)y del

Mercado(deacumulación).La funcionesdel T.S.,quetratamosmásadelante,sonmuy

diversas,pero propiasde él (aunqueno todas son exclusivas);y de éstasconviene

destacary adelantarahora las relativas a la distribución social del poder y a la

extensidade intensidaddel mundorelacionaly de la solidaridad(lo queseha dadoen

llamar “bienes relacionales”). Se trata fundamentalmentede unas funcionesque se

fundamentanen soportede naturalezaequilibradorae integradorabasadasen nuevos

valoreséticosy humanistas.

Otro elementoidentitario del T.S. le viene dado del papel que juega en la

recuperaciónde la existenciade un “Cuarto Sector”, queprecisamentele da aún más

sentido.EseCuartoSector,apuntadopor Donati (1997),se refierea las redessociales

de ordenprimario, esdecir, el mundo de las relacionesde los sectoresinformales,las

redesde amigos,vecinosy familiarescuya funciones,y por tanto existencia,sevieron

mermadasy amenazadasconel despliegue,tantodel Mercadocomodel Estado.“Desde

estaóptica -expresaráDonati-, el rol societariodel Tercer Sectoraparececomo un

sistemaderelacionesde intercambio(tradde-offs)con los otrostressectores.El Estado,

el Mercadoy el CuartoSector(...) necesitanunosrecursosquesonesencialesparaellos

y que sólo el Tercer Sector les puedeofrecer.... Tales intercambiosse comprenden

considerandoa lasOrganizacionesdelLS. comosujetosdemediaciónentreel individuo

y la colectividaden general,queconsientey promueveel desarrollode las personasen

un contextoprimario de vida” (DONATI, 1997: 129).Es decir, el nuevoescenarioque

sevislumbraconel desarrollode un T.S. suponeunareconfiguraciónde las relaciones

entrelos ciudadanos,la SociedadCivil y el Estado.
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flualmente,es la conjugaciónentrelos “nuevosmovimientossociales”’41y las

redesdel tejido social lo quecreacondicionesqueposibilitanel surgimientodenuevas

organizacionesciudadanas,que junto a esos nuevos movimientos conforman ese

complejoTercerSector.Mientraslos denominadosnuevosmovimientossocialesrecogen

los valores de carácter universal, y afrontan problemáticasmás globales, las

Organizaciones-quegeneralmentesurgendeaquellosmovimientos,peroconuncarácter
másproclive a la prácticae intervenciónen lo concreto,por tanto, de unanaturaleza

másparticularista-tienenla capacidadoperativadeaplicar los valoresuniversalesa las

condicionesconcretasdel espaciosocial y de los ámbitos locales. Los movimientos

socialestienenmáscapacidadde enfrentamientoconel Estadoy con el Mercado,y las

Organizacionestienenmáscapacidaddecomplementarseconlos otrossectores.Ello no

es contrapuesto,los movhnientossociales y las organizacionessociales se refuerzan

mutuamente,son una síntesisque viene a representardistintos niveles del modelo

societarioo “civismo posmoderno”,quediríaDonati. La mediaciónsocial esun rasgo

común aunquese produzcaen distintos niveles, tiene objetivos últimos (democracia

participativa)y funcionesinmediatas(bienesrelacionales)comunes,sonproductode las

mismascondicionesy presentancualidadesgenéricasequivalentes.

Desborda nuestras pretensiones adentramos en el desarrollo teórico de lo que se ha venido en designar
como ‘Nuevos Movimientos Sociales”.Paraun compendioy desarrolloteóricomuy completonosremitimos
al trabajorealizadoporJorgeRiechmanny FranciscoFernándezBuey. “Redesquedanlibertad: Introducción
a los nuevos movimientos sociales” (1994), y al númeromonográficode la Revista DocumentaciónSocial n”
90 <VV.AA.) dedicada a ‘Los Movimientos Sociales Hoy” <1993>. En todo casoqueremoshacerénfasisen tres
aspectos que quedan recogidos en los trabajos citados: en primer lugar la consideración de los “nuevos
movimientos sociales” como agentes colectivos que activan e intervienen en los procesos de transformación
social, en segundo lugar, en la idea de que los movimientos sociales son sistemas de comunicación que se
desarrollan y se articulan a través de redes; en tercer lugar, la idea que contempla como desde la
“complejidad” <diversidad interactiva)propiade los nuevosmovimientossocialesseafrontala praxisdesdela
propia “complejidad” del medio social. En ese sentido, de como se asume la consecución de la Calidad de Vida.
Como síntesis, desde estos aspectos se proyecta un cuarto que se refiere a la ampliación y reformulación de
la democracia, lo que se expresa en su capacidad demostrada parareducirla esfera de las decisiones estatales,
y desde su capacidad para abrir espacios públicosde acciónpolítica y social no institucional,sobretodo a
escala local <PASTOR, 1998).Según expresa JaimePastor“El propósitodeesosmovimientosalternativossería
ir construyendoun <<minipopulus>>, una <<masacrítica>>, palancade apoyo para ir construyendo
un bloque social más amplio, capaz de poner en pie programas de transformación social en los que la
democracia y las libertades se extiendan y no se reduzcan” <PASTOR, 1998: 257-258), y otros autores hablan
de la orientación de sus energías sociales para una repolifización que vaya más allá de cubrir los defectos

derivados de la reconversión del Estado <ALONSO& ARIEL, 1997>.
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7.3. Las condicionesde surgúnientoy característicasdel TercerSector

No se podrían entenderlas característicasy cualidadesdel T.S. sin hacer
referenciaa las causasqueles hacenser un fenómenoemergente.Es bastanteevidente

quelas condicionescomplejas(económicas,sociales,culturales,ambientales.,..)queles

originan segestanen el propio contextocreadobajo la modernidad.La dialógica, la

dialéctica,la ambivalencia,la paradoja,manifiestansiempreesedoblesentidoqueguía

a los múltiplesfactoresquedeterminanesasnuevasrealidades,Es decir,esen la propia

modernidaddondese generanlos fenómenos,y la que provocalos propios procesos

socialesquela ponenencuestión.Tanto,losavancesdecortetecnológicoy material,que

tambiénponenen evidencialos déficits en la satisfacciónde las necesidadesbásicas

(debido al desigual accesoa los mismos), como los avancesde corte posmaterial

(posadquisitivoo posconsumistasegúndistintos autores)quehan permitido la mayor

capacidaddel sentidocritico, seencuentranen la basedel desarrollode los movimientos

y de las organizacionessocialesde nuevotipo. Así, tanto el Estadocomoel Mercado(y

la sociedaden suconjunto)hangeneradoexpectativasqueson incapacesde satisfacer

adecuadamente.Por un lado, el EstadoSocial de Derechoha proclamado,a la vez que

hasidoincapazdeextenderlos,la universalizacióndelos derechossociales,mientrasque

el mercadohaproclamadola sociedaddel consumosin permitir el accesoal mismo de

unaformageneralizada.Mientrasel EstadodeBienestarhasidoatrapadopor la rigidez

burocráticaqueimprime una “RacionalidaddeEstado”,el mercadono puedeescapar

de los mecanismosde rentabilidad y de la competitividad que imprimen una

“RacionalidadEconómica”.Ambosson incapacesde generarsentimientosde identidad

y deidentificaciónenunalógica quepasamosadenominarde “RacionalidadSeparada”.

Mezzana, dice, a propósito del fenómenoasociativoen Europa, que “no es

aventuradopensarquela modernizaciónhayafavorecido,en cualquiercaso,la puesta

a disposiciónde recursosmateriales,informativosy simbólicos,quehan sidodespués-

• ~- efectivamente<<movilizados>>y utilizadoscon fines de cambioprogresivopor

gruposdeciudadanos,comolos queestamosexaminando”(MEZZANA, 1994: 29). Así

de una partese puedenponer de relieve, por lo positivo, fenómenoscomo el mayor

accesoa la educación,a la formación,a la información,al tiempolibre, a la creciente

igualdadentresexos,etc. quetienensu proyecciónsobre lo quesevieneconsiderando
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comounacrecientecrisis de legitimidad de las institucionespúblicasy de los partidos

políticos142, y que también viene a cuestionarlas limitaciones de la “democracia

representativa”.Y por lo negativo, la persistenciao incrementode la pobreza,de la

exclusiónsocial,del desempleo,de la inseguridad,de la degradaciónmedioambiental,

etc.,quetienensu proyecciónsobreel cuestionamientode los modelosdeproduccióny

de desarrolloeconómico.Los nuevosmovimientossocialesson,por tanto, productode

esa dialógica, son producto, a la vez, de la deficiencia en la satisfacciónde las

necesidadeshumanas,y de las expectativasrespectode la satisfacciónde lasmismasde

una forma óptima, de la universalización de valores que igualmente entran en

contradiccióncon las condicionesconcretas,con colectivos específicos,con ámbitos

locales....

En consecuencia,tanto las efectospositivos, en el sentidodeuniversalizaciónde

bienestecnológicosy valoresposadquisitivos,comolos efectosperversos(externalidades
sociales,quellevanala ingobernabilidad;y ambientales,quellevana la insostenibilidad)

de la metropolitanización,de la homogeneizacióncultural y de la mundialización

económica,vienen a explicar la emergenciade un T.S., pero todo ello también nos

ayuda a asentarlas basespara especificar los rasgosy cualidades,y también las

contradiccionesy riesgospropiosdeuna“ciudadaníasocietaria” -quedenominaraDonati

(1993)-, queha de superarnumerosasadversidadesparaconquistarsu lugar bajo el

modelosocial imperante.

Los rasgosgeneralescaracterísticosdelTercer Sector

Vamos a entenderpor rasgos característicosque definen al T.S. aquellas

funcionesfundamentalesquedesempeña,asícomolasdiversascualidadesquedesarrolla

o que son susceptiblesde desarrollaren forma de principios, requisitoso criterios

concretosquele distinguende los otros dos sectoresdominantes.De éstosnos interesa

hacerun repasoaunqueseaen su sentidomásgenérico:

¡42 Al respecto es bien conocido el trabajo de OFFE <1988) que viene a mostrar el fracaso de los partidos

polfticos como mediadores entre el Estado y la SociedadCivil, situándosemásen la órbita de aquelquede
ésta.
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* En primer lugar, tenemosque consideraral T.S. comola configuración de una

“retículaderedesde relaciones”(DONATI, 1997: 117)quele distingue-recreasupropia

identidad-,y a travésdel cual desarrollaunacapacidad-con estrategiasy objetivos

propios-paraconferir un sentidode articulacióny vertebracióna los distintosniveles

del sistemasocial. Ese papel societariole convierteen un mediadorsocial entrelos

distintos sectores,quele otorgael carácterde ser productorde bienes relacionales.

Asimismoesasestructurasorientadasala socialidad,solidaridad,alteridad,diversidad,

que generanrenovadosvalores éticos y prácticos, representanuna nueva cultura

societariade “corresponsabilidad”social queimplica un “compromisoradical” y una

nuevareflexividad.En definitiva, sele puedeconsiderarun subsistemadelsistemasocial

quejuegael rol de articular el conjuntode los subsistemasquelo conforma(Estado-

Mercado-CuartoSector).

* Esemodelosocietarioque, a la vez, promocionay sesoportaen la dinámicarelacional

significa quenos encontramosanteprocesosde carácter“autopoiético”, esdecir, ante

unasestructurasque presentancapacidadpara autorreproducirse,en unos vínculos

relacionalesqueproducena las propiasrelacionessociales,en unasredessocialesde

ordensuperiorquefavoreceno proyectanla permanencia,la intensidady extensidadde

las “subjetividades sociales”: de las redes sociales informales. La socialidad, la

recreaciónde las relacionessocialessonun fin en si mismo paralas Organizacionesdel

T.S.,representanlasconductasposadquisitivasquesedirigenala satisfaccióninmediata

de aquellasnecesidadesexpresivasy simbólicasque permiten la constituciónde la

identidadperdidao desvirtuada.

* Los procesosa travésde los cualeslos sujetossehacenasímismos,aprovechandolas

oportunidadesde crear condicionesrelacionales, llevan implícitos el principio de

Autonomía.Una autonomíaquea la vez enlazala critica y la práctica,quesebasaen

unareflexividadparala acciónsocial.Ello implica, portanto,unaindependenciade los

agentessocialesqueencarnanla presenciadelos otrosgrandessectores.Deestamanera

las conductasdenominadas“expresivas”’43, quetambiéntienensu traslaciónsobre la

“‘a Se han denominado conductas“expresivas” a aquellasquebuscanla propiacohesióndel grupo por

medio de la satisfaccióngeneradapor las relacionespersonales,de carácterafectivo y emocional, y que
contribuyen a generar la cohesión e identidad de grupo.
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culturaorganizativa,nosintroducenen las conductasde naturaleza“instrumental”””,

entendiendopor éstasaquellasconductasquesedirigencon su accióna la consecución

de algúngradode transformaciónsocial.Así la recreaciónde la redsocialno solo esun

fin en si misma,sino quetambiénes un medio paraalcanzardeterminadosobjetivos

propuestos.En esesentidopodemosdestacarcomolos nuevosvaloreséticosy solidarios

de las Organizacionesdel T.S., unidos al interésde incorporar prácticasde acción

social, llevana la creaciónde organizaciones,a veces,muy operativasquerespondena

requisitosde democraciaparticipativa,de transparenciaen la gestión,con una gran

capacidadde adaptacióna la realidadsocial en la que se insertan,asícomocon una

prácticade transversalidady proximidadquepermitenunagranagilidady flexibilidad

en la implementaciónde métodosy deestructuras.

* Unos nivelesóptimosdeautonomíaimplicannecesariamentela aplicacióndel principio

de Subsidiareidad que viene a plantear como todo aquello que pueda ser

autodeterminadoo autogestionadoen un determinadonivel (inferior o de escalamás

reducida)no debedeterminarseo gestionarseen un nivel superioro de escalamayor.

La creaciónde espaciosdotadosdeautonomíasocialremitedirectamentea la dimensión

deunaescalahumanadondesehaceposiblela conjugaciónde lasconductasexpresivas

e instrumentales.Tanto el mundo relacional,comosu potencialidadtransformadora,

conllevanunaparticipacióndirectaen la movilizaciónde recursospropios,implicando

a la diversidadde agentesdel conjunto social, innovandoy experimentando.Aunque

paraobtenerunacapacidadde transformaciónglobal, de alternativasocial, de nuevo

paradigma,como planteanalgunosautores,es preciso,como se argumentarámás

adelante,una cooperacióny coordinaciónsuficientementeintensay extensade las

comunidadeslocales.

* Desdela Autonomíasólo posibleen espaciosde escalahumana,dondese pueden

acometermodelosde relacionessinérgicasy deoptimizaciónde la CalidaddeVida, es

desde donde se acometeuna de las funcionesque más se han enfatizado de las

Organizacionesdel T.S. y que se dirige a la Integración de los sectoressociales
desfavorecidospor motivo de los efectosproducidospor lógica de la racionalidad

‘~‘ Algunos autores ya han puesto de relieve como las conductas ‘expresivas” y las conductas
“instrumentales”no se oponenentresí, másbien al contrario,sonconductasquehaceninclusivaslos nuevos
movimientossociales<MONTANTES, 1993: 135-136).
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separadadelEstadoy del Mercado.Así, deacuerdoconVictor Renes“planteamoscomo

criterio catalizadordel rol de las organizacionessocio-voluntarias,su intervenciónen el

ámbito de la promociónde las condicionesque desdeel nivel micro promuevenlos

procesosde inserciónsocial... serála función de favorecedorde la integraciónlo que

expresarásu aportacióna la calidad de vida de los gruposquehan sido dejadosal

margendeldinamismosocial” (RENES,1994: 147). Ello ademássuponequefrentea la

dinámicacorrientedel Estadodel Bienestar,quehaproclamadounaculturameramente

asistencial-quepor otro ladonuncafuecapazdehacerbeneficiariosa todoslos sectores

socialesde riesgo-,dirigida a sujetospasivose incapazdeestablecermecanismosreales

de superaciónde las situacionesde marginaciónsocial,seestablece,desdeel T.S. otra

cultura participativa que crea nuevasoportunidadespara activar e implicar a los

propios sujetosafectadosa travésde procesosde desarrollobasadoen estrategiasde

superaciónde las condicionesde partida.

Las dificultadesy retosdel TercerSector

Las dificultadesdel T.S. vienen determinadaspor el contextoadversomarcado

por el carácterexpansivode la lógicamercantil,y el caráctercolonizadordel Estadoque

ha contribuidoa destruirlas identidadesculturalesparticularesy localeshaciendode

lossujetosy colectividadeselementossumamentedependientesde lasgrandesestructuras

ajenasa su vida cotidiana.Precisamentehasidoel excesivodominio de lo globalsobre

el mundode lo local el queha dejadodesprovistoaéstede suscapacidadesparahacer

aportacionespropiasa los procesosde universalización.Muchasvecesla respuestadel

mundolocal al dominio global hasido deunaresistenciadecorte“tradicionalista” y de

freno para el desarrollo, constituyendoámbitos autárquicosy autoaislados,siendo

finalmentesimpleslugaresde reproducciónde los determinantesglobales(AROCENA,

1989: 132). Desdeesaperspectivade riesgo, el reto de las Organizacionesdel T.S. se

encuentraensuperarlasdificultadesqueimpidenla construccióndeidentidadesbasadas

en la solidaridad, la cooperacióny en la alteridad, que sean capacesde establecer

estrategias superadorasde las externalidades generadaspor la globalización
(fragmentacióny dualidadsocial, ingobernabilidad,insostenibilidadambiental...).Ello

significa la recreaciónde la identidaden baseabuscarla innovacióny experimentación
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frentea lo tradicional,enestablecerdinámicasdeintercomunicacióne intercooperación

entrelos ámbitoslocales, en aplicar los valoresy derechosuniversalespor medio de

nuevas formas institucionales propias, descentralizadaspero conectadasentre sí,

despojándolasde los determinantese imposicionesperversasdel dominio global.

Enreferenciaa el resurgirde las “identidades”seguimoslas recientessugerencias

de Manuel Castelís:“A partir de esasidentidadessepuedereconstruirla ciudadanía,

los derechossocialesdel trabajadory la solidaridaduniversalcon nuestraespeciey con

nuestroplaneta.Peropartiendode individuosy culturasconcretas,tal y comola gente

esy concibesuexistencia.Ciertamente,las identidadesqueno comunicandegeneranen

tribus o se exacerbancomofundamentalismos,fuentespotencialesde totalitarismoy

terror. Establecerpasarelasentrelas identidades,favorecersucoexistenciaen el marco

de institucionespluriculturales,en quelos individuosy los colectivosson igualmente

igualesantela ley, es la forma de hacerdemocraciaen la erade la información...,tal

veztambiénpodamosconstruirunafederaciónlibre deculturashistóricasquecanalicen

en lasredesde institucionesdemocráticastransnacionaleslos flujos globalesde riqueza

e información” (CASTELLS, 1997c: 13-14).Se desprendede la sugerentereflexión de

Castelíscómoel retodel T.S.,esel mismoretoquetienenlas institucionesestatales,que

antelos efectosde la globalizaciónhande adquirir nuevoscompromisostendentesa

recobraridentidadessolidarias.Eso sehacemáspatentesi contemplamoslos factores

de insostenibilidadsocial y ambientalqueacompañanal actual desplieguedel sector

mercantil.Lasidentidadessolosepuedenconstruirdesdela Autonomíadel T.S., pero

sin duda, tambiénse precisade un compromisoquedesdelas institucionespúblicas

permitan el resurgir del T.S. sin comprometersu independencia,y por tanto su

potencia.En consecuencia,las dificultadesdel T.S., tambiénsedeberíande entender

como dificultadesde las institucionesgubernamentales(fundamentalmentede los entes

locales).A grandesrasgosestasdificultadeslas podemosencontraren las estrategias

parasuperarla desarticulaciónentrelo macroy lo micro; y en las estrategiaspara

superarla dependenciadel T.S. de los otros dos grandessectores:

* Superarla desarticulaciónmicro-macro. - La lógicadel sistemasocial(binomioEstado-

Mercado)tiendea reducirla capacidadde autoorganizaciónde los subsistemas(T.S. y

CuartoSector),tiendea impedir que los movimientossocialespuedansuperarla mera

reacción,quebrandoel caminoqueconducede la respuestaa la propuesta.Seguimos
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en esterazonamientoaSánchez-Casasparaquiénla restriccióndel accesoal nivel de “lo

concebido”145elimina la capacidadde afrontar proyectosy reducelos objetivos de la
acciónsocial a la satisfacciónde necesidadesen el ámbito de lo cotidiano.Paraello la

acción del SistemaSocial (Estado-Mercado)“se encamina,por un lado, a ampliarel

ámbito de referenciahastahacerimposiblesu apropiaciónen el nivel de lo cotidiano,

y, por otro, elevandocadavez másel nivel deabstracciónen la produccióndelespacio

demaneraquela comprensióndel procesoseaimposiblea nivel cotidiano.” (SÁNCHEZ-

CASAS, 1993: 221).

Sinembargo,comovenimosinsistiendola incidenciadelasOrganizacióndel T.S.

enelnivel de la vidacotidianaesdondepuedendesarrollarla potenciaparatransformar

su realidadinmediata,ello desdeluegotiene un valor intrínsecoen si mismo. Ahora

bien, la reducciónde la accióndel T.S. al ámbito de lo local, queclaramentetiene

fuerzapara recrear redes sociales capacesde satisfacernecesidadessocialeslocales,

pierdeparte de su potencialidad(recordemosque las accionesde cualquierade los

sectores,en cualquierade los ámbitosafectansinérgicamenteal resto de sectoresy al

restode losámbitos)yaquepor sísolosdifícilmentepuedentrascendersuespecificidad,

al ser incapacesde desarrollarun modelo de transformaciónestructural,de cambio

socialen la dimensiónglobal. Es decir, si no son capacesde proyectarsey propagarse

másallá de sus ámbitos,si no establecensistemasdecomunicacióncon otrosámbitose

interactúancon otras experiencias,se encuentranen grave riesgo de favorecer la

autocomplacencia,el sectarismoy el corporativismo,queademáscomportanla pérdida

de energíasde innovacióny experimentación,sin queen definitiva, puedaninfluir de

forma significativa sobrelos procesosglobalesy de cambiosocial. Las Organizaciones

del T.S. solo podrán desarrollar su potencia construyendonuevas formas de

organizacióncolectivasatravésde vínculosfuertesy redesde segundoordenaptaspara

reconducire introducircambiossustancialesen la dimensiónde lo global,de tal manera

que los cambios locales tengan su traslación en el cambio social. La alteridad y

solidaridad como principios del T.S. sólo podrán desarrollarsesi transciendenel

estrechomarcodesu ámbito deactuación.En síntesis,el futuro de lasOrganizaciones

‘45 Según explica Sánchez-Casas<1993),el espacio-tiempopuedeseraprehendidoentresniveles: “lo vivido”
<Capacidad de satisfacer los deseos>, “lo cotidiano” (Capacidad de satisfacer las necesidades), “lo concebido”
(capacidad de concebir asumir y ejecutar proyectos). Pero cada uno de ellos requiere un ámbito territorial de
extensión diferentes, de manera que ascendiendode “lo vivido” a “lo concebido”, el ámbito territorial
susceptible de ser apropiado es mayor.
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del T.S. dependenfundamentalmentede su capacidadparaser mediadoreseficacese

influyentesentrelos distintos sectoresy entrelas distintas escalasen las que éstos

expresansu actividad.

* Superarla dependenciade los otros sectores.-Estaren el sistemasocial, y contrael

sistema social, requiere de múltiples puntos de equilibrio que toleren tales

circunstancias.El escenarioadecuadoparala consolidacióndel TercerSectorcomoun

sistemacondinámicapropianecesitadeun puntodeequilibrio: deautonomíasuficiente

comoparano institucionalizarse,a la mismavez quenecesitadel apoyo(financiero)y

reconocimientodesdela esferadel Estado,quele permitasu viabilidad y extensiónen

un futuro. Ello en realidadsignifica queel T.S. cobrafuerza allá dondeel Estadode

Bienestarestaconsolidadoy essusceptiblededirigirsehaciaunaSociedaddel Bienestar,

esdecir allá dondeel Estadocumplesurol de redistribuciónsocial a la mismavez que

esproclive a descentralizary democratizarsu estructuras.

El excesode regulaciónsobreel T.S. por partedel Estado(carenciade apoyo

junto a una inmoderadafiscalización,y un control que acompañaa un insuficiente

reconocimiento)queen el fondoescondeunaprofundadesconfianzay unasresistencias

corporativas y burocráticasa redistribuir el poder y a aplicar el principio de

subsidiareidad,o queen sudefectodesarrollaunaestrategia-con losobjetivosexclusivos

de evitar la ingobernabilidad y de obtener la legitimación social- inclinada a

instrumentalizara las Organizacionesdel T.S., tolerandounacomplementaciónqueno

vayamásallá de suplir la intervenciónde las institucionesgubernamentalesallí donde

éstasson incapacesde llegar o seencuentranen francaretirada,significa de facto un

frenoal desarrollodel T.S. “Esta subordinación-enexpresiónde SantiagoGil- conduce

aunacuriosainversióndelprincipiodesubsidiareidadpor la quetodolo quepuedaser

realizadopor el Estadono debeser asumidopor las asociacionesde voluntarios.Las

asociacionespasanasí a ser subsidiariasdel Estado” (GIL, 1991: 415).

Los efectosqueestaestrategiainstitucionaltiene sobreel desarrollodelT.S. no

puedesermásperversa.O bien empujaa lasorganizacionessocialesaunaactividadde

corteasistencialparaaquellossectoresexcluidospor el propio sistema,haciéndoseasí

cómplicedel mismo y, por tanto, justificando el desmantelamientodel Estadodel

Bienestary perpetuandola no solucióna lasexternalidadessociales.O bien lesempuja
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a aproximarseal mundo de lo lucrativo dondesepierdela perspectivade los objetivos

y de los fines pasandoa engrosarel campode las empresasmáso menostradicionales.

En ambossupuestoslos recursoseconómicosy la gestiónpasana un primer planodel

interésde la organización,quefundamentalmentebuscarásu propiaperpetuaciónmás

que alcanzarlos objetivosoriginarios,convirtiéndoselos instrumentosen fines en si

mismos.Un tercersupuestollevaríaal T.S. a marginarserenunciandoa los recursos

públicos y perdiendola conectividadtanto con las institucionespúblicascomocon la

basesocial.En todo caso,en todosesossupuestosel papelmediador(tanto en lo social

como en lo territorial) del LS. quedaríabajo mínimosy estaríanasentadaslas bases

para un corporativismo social tendente a defender los intereses exclusivos de

particularismossocialeso territoriales.

Ahorabien,podríamospensarenaquellascondicionesquefueranfavorablespara

superareserosario de adversidadesy que ayudaráa encontrarel equilibrio entrela

defensade los sectoressocialesdesfavorecidosy la colaboración,y complementacióncon

las institucionesestatales.Enprimerlugar,anteriormenteseargumentabaen el sentido

dequelosinteresesde las institucionesgubernamentalesy las funcionesdel T.S. pueden

sercoincidentes.Precisamentetantoloscrecientesfenómenosde ingobernabilidadcomo

la crecienteinsostenibilidadambiental puedeninfluir, y de hecho influyen, en la

adopciónde nuevoscompromisosy actitudesdel sectorpúblico en la búsquedade

procesosresolutivoseficaces.En segúnlugar,el empujede nuevosvaloresy la mayor

disponibilidadde tiempo de los ciudadanosparalos asuntospúblicos,acompañadode

la presiónde los nuevosmovimientossociales,tambiénpuedeninducira cambiosen la

culturapolítica. Finalmenteel accesoa lasnuevastecnologíasde la informaciónpueden

facilitar la comunicaciónentreorganizacionessocialesy ámbitoslocales,favoreciendo

la creaciónde redesde segundoorden,y la comunicaciónde las organizacionessociales

con los ciudadanos,favoreciendotambién la recreaciónde las redesinformalesy el

accesode los ciudadanosa la vida política y económica.

En todocaso,tantodesdelascaracterísticasintrínsecasa losnuevosmovimientos

socialesy a las nuevasorganizacionessociales,como desdelos retos quetienen que

afrontar, nos ayudan a explicar el desarrollo de tres grandes campos para la

transformaciónsocial-o determinadascotasde la misma-en el quesesumergeel T.S.:

En primer lugar, el desarrollode redessocialescomo el soportefundamentalparael
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desarrollodel lasOrganizacionesdelT.S..Ensegundolugar,la propuestay apuestapor

la “DemocraciaParticipativa”consideradaa la vez comoun instrumentoprocedimental

queesun fin en si mismo y querefuerza,tanto la cohesióninterna,comola puestaen

marchade los procesossocialesdecambio.Finalmente,la EconomíaSocial,comoel más

fiel exponentede la práctica en la incorporaciónde los sujetos en los procesosde

transformación.

74. Las redessociales:sistemaabiertoy soportepara el desarrollo del TercerSector

Al igual quelasOrganizacionesdel TercerSector,lasdenominadasredessociales

informalescobranmayorsentidoenuncontextosocialdondela crecientedesprotección

social es una amenazaque pendesobre determinadosámbitosy colectivos.Algunos

autores(REQUENA, F. 1991 y 1994) hanpuestoenevidenciacomolos redessociales

informales en una sociedad como la nuestra, inducida por una omnipresente

racionalidadeconómica,sedotande un carácterde “capital relacional” quepresenta

nuevasperspectivasestratégicasde los sujetosparaser capacesde afrontar los fuertes

procesosdevulnerabilidadsocial.Setratadeunareformulacióndelos valoressobreuna

basedeconfianza,estavez desdela dimensióndelo cotidiano,desdela proximidad,que

pareceque ayudana restablecerlas relacionesfamiliares, de vecindad,y de amistad,

comoun subsistemaqueobtieneunadinámicapropia dentrodel conjuntodel sistema

social. Así el accesoal mercadode trabajo,el accesoa la vivienda, el cuidadode los

niños o de los ancianos,y un sin fin de serviciosmás, puedenser resueltos,directao

indirectamente,a travésde las redessocialesinformalescomoun renovadosistemaque

desarrolla funcionesde apoyo social’46. Si bien, es evidente que estos procesosse

despliegan con mayor intensidad y claridad en aquellos espacios sociales más

desfavorecidos.

Al mismotiempo,el desarrollode lasOrganizacionesdel T.S.,fundamentalmente
las que tienen una base territorial, no es ajeno a esta dinámica relacional. Los

¡46

De acuerdocon Donati “en estosmomentosnosencontramosencondicionesde poderrepresentara la
sociedad<sistemasocietario)medianteun esquemaque la concibecomo un <<sistemade sistemas>>,o
mejor, como una <<retícula de redes de relaciones>> que tienden a diferenciarse entre ellas pararealizar
determinadasfuncionesu objetivospropios” <DONATI, 1997: 117).
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movimientosocialesy las organizacionesdel T.S. sealimentandel entramadosocial a

la misma vez que lo recrean,proyectandoasí unacontinuidady conectividadde las

redesinformalesconel exteriora lasmismas,a travésdeotrasredessocialesdemayor

formalidad,de segundoy de tercerorden...,conformandounacomplejidadsocialque

no tiene precedentesen escenariosanteriores.Como confirmaDonati (1997) el T.S.

definela intersecciónentrelo formal y lo informal, detal formaquepodemosconsiderar

a las Organizacionesdel T.S. como una constelaciónsusceptiblede construir redes

socialesde rangosuperiorcuyafunción sedefinepor “una estrategiasocietaria:la de

hacersalir a los individuos,familiasy gruposinformalesdela condicióndedestinatarios

pasivosde ayuda”(DONATI, 1997: 130). En definitiva, por redessocialesno podemos

sinoconsiderara la conjunciónentrelasredessocialesinformales(CuartoSector)y las

propiasredesde segundoordenquesurgendesdeaquellas(TercerSector).

Lasredessociales:la crecientecomplejidaddel concepto

Es precisamentela función de intermediaciónquelas Organizacionesdel T.S.

desarrollan,entrelas redessocialesinformalesy los otros sectoreso subsistemasdel

sistema social visto en su conjunto, lo que viene a evidenciar la complejidad del

escenariosocial’47. No podemos,por tanto, circunscribirnosal análisis de una única

red social, sino a múltiples solapamientosentreconstelacionesde redessociales, en

dondelos sujetosy colectivosde sujetosson interdependientesentresí; y dondemás

concretamenteesrelevantela interacciónqueseproduceentrelasdistintasredessociales

quevienena determinarlos procesossociales.

En estesentido,cuántomayor diversidadde redesy mayorpermeabilidadentre

ellas se conforman áreas difusas (Mesosistemas)donde interaccionan los distintos

sectoresy los distintosmicro-sistemas.Unaúnicared definerelacionesentreelementos,

~ A esterespectoDonati nosofrece, lo queparaéstainvestigaciónpuedeseruna clave importante: “Los
procesosque originan el TercerSector son, por tanto, procesosde diferenciaciónreticular en cuantoque
representan la creación de redes más complejas que las que proporcionaban orden a la sociedad precedente;
de un lado, las redes del Tercer Sector son más flexibles, móviles y contingentes; de otro, son capaces de
establecer las nuevas formas de relación que constituyen las OTS” <DONATI, 1997: 120).
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una multiplicidad de redes definen las relaciones entre relaciones, difícilmente

mensurablespero queno por ello dejande representarunaperspectivainteresantede

la realidad social”tt La evolución del análisis de redes nos ha llevado desdelas

relacioneslineales (secuenciade puntos) que definenactitudes individuales (la red

única), a las relacionesmúltiples (áreasde entornos)quedefinenactitudescolectivas

interdependientes,a la vez queson proclives a la consecuciónde la acciónsocial.

Sobrela basedel conceptode red social, primeramentedesarrolladodesdela

antropología(BARNES, 1954; MITCHELL,1974), y posteriormentedesdela ecología

del desarrollo social (BRONFENBRENNIER, 1987), se asientan las bases para

aplicacionesfinales desdeuna perspectivaque se dirige a la acción social (NORA

DABAS, 1993)y queha idodescubriendola potencialidadoperativadelas redessociales

desdesu caráctermássusceptiblede incubarlos procesosde transformaciónsocial. Las

característicasde las redessocialesestablecendeterminadascondiciones,máso menos

favorables,segúnla naturalezade las redes,parala consecuciónde la CalidaddeVida.

Eseenriquecimientodel conceptode redesa travésde lasdistintasestrategiasanalíticas

ha posibilitado una amplia tipologización de las redesen función de muy diversas

variables’49. Mientras, que aquí, para el propósito que se persigue,se 0pta por

reconstruirunaclasificaciónqueparecelo suficientementeoperativa,tanto porqueda

cabidaa la explicacióndel desplieguedel ‘1’. 5., comoporquenos esútil parareforzar

la ideade multiplicidad de redesen relacióna la complejidaddel conceptode calidad

devida, y a la satisfacciónde las necesidadeshumanas,y también,porquesobretodo

permiteestablecerunascategoríasde redesqueen susvínculospuedencontenera la vez

lo expresivoy lo instrumental,y que en todo caso no son ni excluyentesentresí, ni

exclusivas:

¡48

En estesentidoPabloNavarroargumenta“queno habríamanerade construirun aparatoen el que los
distintos sucesos individuales estuvieran todos conectados a un número arbitrariamente largo de estados
posibles. Sencillamente, eso no es fYsicamente realizable” (NAVARRO, 199Gb: 158), aunquela perspectiva
reticular tiene una sólida base sociométrica que le constituye en un método eficaz para el estudio de las
relaciones interpersonales de afinidad en los pequeños grupos <PIZARRO, 1990) y en las redes denominadas
como de segundo orden <relaciones entre grupos y nodos), sobre todo cuando éstas tienen una base territorial
más o menos concreta. Pablo Navarro distingue entre la Teoría Especial de Redes <Aplicación de una única
red> y la Teoría General de Redes <que considera las relaciones entre diversas redes), estaúltima perspectiva
que es mucho más compleja nos permite considerar el contenido de los flujos entre múltiples redes como
canales de comunicación sin olvidar el contexto social en el que se desarrollan.

149 Para una visión amplia sobre las diversas tipologías de redes sociales es interesantela consultadel

trabajo de Félix Requena <1991: 42-46).
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- Redespersonales.Quese derivanprimeramentedesdelas relacionesde parentesco,

pero quetambiénseconstruyendesdelas relacionesde amistady desdelas relaciones

de vecindad,así la proximidadespacialy la frecuentaciónde los mismoslugaresy el

ejercicio deactividadescotidianascompartidaspermitirá la tramade éstasrelaciones.

El tiempocompartidoen la esferade la vida cotidianasedeterminapor la existenciade

unaciertavertebracióndel tejido social, poco precisoen verdad,pero tan eficaz en la

satisfacciónde la necesidadde comunicacióncomodifícil en su medición.

- Redescategoriales. Constituidaspor el acontecimientode sentirseparte de una

determinadacondición social delimitada por característicascategorialesde corte

demográfico,socio-económico,étnico, cultural, religioso, etc.

- Redesestructurales.Quesonresultadode las relacionesqueseproducenenel mercado

de trabajoy en las actividadeseconómicas.

- Redesformalesy redesfuncionales.Desdeun puntodevistade las relacionesreciprocas

y simétricasvendríanexpresadasa travésde relacionesquesecaracterizaríanpor una

ciertacargaderelaciónformalcontractual.Ligadasa intencionesoprácticasvoluntarias

deacciónsocial o institucionalvendríana establecervínculosencaminadosa satisfacer

necesidadesradicaleso culturales de compromisoe intervención, y a delimitar la

presencia de un determinadotejido asociativo y de un tejido institucional que

interacionan.

- Redesde iniciativas o redes asociativas. Cuando se da un escenariode máximo

desplieguede vínculos entre asociacionesy organizacionessocialesalcanzandoun

entramadoextensoe intensodel tejido asociativoformal y del tejido social informal.
Otra forma de entenderloseríacuandoseconformanconjuntosde acción-vinculación

múltiple- a travésde unacoordinaciónde distintasredesasociativasy redesinformales

de ordenprimario quedanpie al desarrollode movimientossociales.

- Redesmixtas intersistémicas.Seria la máximaexpresiónde una “Red de Redes”.

Cuandose producenmúltiples relacionesbasadasen principios de reciprocidady de

cooperaciónentreredesinstitucionales,redesasociativasy redesinformalesen distintas

escalasterritoriales.
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Considerandoesa multiplicidad de relacionesposiblesen el nuevo escenario

social, deunaformaabierta(seemitey serecibeinformacióndesde/haciael exteriorde

cadared), flexible y variable,enla quecualquierelemento(individual o colectivo)puede

ocupardistintasposiciones-en la constelaciónderedes-simultáneamente,seadquieren

asíoportunidadesdeestablecermuy diferentesvínculostantoexpresivoso endogrupales

(de cohesión, de reconocersecomo miembro de la red, de primer orden), como

instrumentaleso exogrupales(obtenciónde bienesy serviciosatravésde la participación

de redesde orden secundario).En una estructuratan abierta, el individuo puede

accedera diversasformasdeparticipación,y lasoportunidadesparadesplegardiversas

combinacionesde éstasen el repertoriode cadauno puedenser muy considerablesy

variadas,y por tanto,sumamentecomplejas.A mayorcomplejidady amayorapertura

sistémicalas relacionesentrelos elementosobtienenunamayor capacidadde influencia

en la modificaciónde los otroselementosy del el conjuntode la red,y por tanto,emiten

y recibencomunicacionesa travésde los vínculos (flujos de información)quea su vez

les estámodificando.Los comportamientosy actitudesmodificadascuandoseproducen

atravésdeunasrelacionesdetipo reciprocoy simétrico(dondecadaelementode la red

juegaun doblerol de receptor-emisor)apuntana procesosquerecreansentimientode

pertenenciay apropiaciónde los sujetosrespectode los ámbitos,sectoresy espaciosen

los quese insertan.Las redessocialescomplejas,por tanto,no son estáticas,estánen

continúomovimiento, son dinámicasy sumamentevariables,y en función de ello son

difíciles de delimitar, pero sin embargo,ofrecenunaenormepotenciade intervención

socialcuandolos vínculosqueseestablecenentredistintasredessetransformanen una

“voluntadcolectiva”~

En función de la categorizaciónquehemosestablecido,de la que se pretende

remarcarsu carácterinteractivo,seconstruyeunadefinición’51 queintentareunir los

criteriosquedefinenla complejidady quesobretodo es útil parael propósitode esta

investigación:“Son las interaccionesdirectaso indirectas,flexibles e infinitas (en un

sistemaabierto)quea travésde la comunicaciónpuedenestablecervínculosrecíprocos

“La voluntad colectiva es definida -por Hugo Zemelman- como la compleja red de prácticas de los
diferentesmiembrosde un mismo grupo social, en función de un fin compartidoque siemprees de largo
alcance. No obstantes, es necesario señalar que el interés compartido puede asumir, en determinadas
circunstancias, un carácter coyuntural...” <ZEMELMAN, 1987: 150-151).

I5¡

Sepuedenencontrarun recorridopor las diversasdefinicionesde redessocialesy vínculosen: Pizarro
<1987), Requena,E. <1991 y 1994); Rivas <1995);Villalba (1995).
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y retroactivosquepermitenla satisfacciónde las necesidadeshumanas.Son, por tanto

un buenexponentede la naturalezade la <<la complejidad>>

Los movimientossociales:redessocialescomosistemasde comunicaciónencaminadosa

la praxis

La capacidadtransformadorade los movimientossocialesy de lasorganizaciones

que lo conformanestámediadapor la voluntadcolectivay “dicha transformación-en

expresióndeZemelman-semanifiestaenla generaciónde corrientesdehomogeneización

de opiniones que permitan la formulación de fines compartidos, en ritmos de

organizaciónde toma de conciencia” (ZEMELMAN, 1987: 151). Así los movimientos

sociales,sontalesmovimientosporqueconformanun sistemadecomunicacióndirigido

a la acción, es decir, porque establecenuna fluidez de mensajesa través de una

estructurade red,dondedistintosgruposinformalesalcanzanun altogradode cohesión

interna (se intensionan),tambiénson partede redesexternasquerefuerzana grupos

formales susceptiblesde articularseentre sí (se extensionan)y a través de esa

consonanciahacenla vez de nudosdeconexión,de saliday deentradade información,

quesederivanenactitudesy seresuelvenen acciónenmomentosálgidosdemovilización

y/o en procesosde desarrollocomunitario.

De tal suertequeun movimiento socialcumplesu función activa si escapazde

proyectarseenun “conjunto de acción” endeterminadosmomentosy ciclos contextuales

en el quela comunicación(“dar formaa”, el “informar-informarsede”, confusiónentre

el receptory el emisor) fluye horizontalmentey verticalmenteen una estructurade

nivelesde conciencia.
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FIGURA VII.1.: CONJUNTOSDE ACCION

Grupo formal 1 < > Grupo formal 2< > Grupo formal n...

¡ ¡ ¡

SectoresActivos < > SectoresActivos < > SectoresActivos
¡ ¡ 4

Basesocial > Base social < > Basesocial

Fuente: Alguacil, J. Denche, C. <1993).

Una estructuradel tejido social132caracterizadapor la fluidez comunicacional

puede ser mediatizadapor los contextossociales y económicos,y por tanto, deben

adaptarsemuy rápidamentea los cambiossocialespara mantenerunacondición de

potencia,de conexióny conjunciónentrelos distintosnivelesde conciencia.Así desde

una lectura histórica algunos autores apuntan un comportamientocíclico de los

movimientossocialesquesedebilitanen númeroy poderdurantelos períodosde auge

económicoy sereavivanduranteperíodosde recesióneconómica(FUENTES& FRANK,

1988). Aunque, tambiénpodríamosargumentarquelas redes socialesse recreanen

momentosde crisis, siendoproclives,durantelos períodosde rápidoscambiossociales

anuevasformasde comportamientoy acciónsocial quesedifundenrápidamentey que

a veces llegan a coordinarse estableciendoeficaces respuestasy alternativas,

transcendiendoasí los interesesparticularistasde las organizacionessociales.

De cualquierforma, el debilitamientoo reavivamientono son sino procesosde

rupturasy desconexionesen las propias estructurasdel tejido social imbuidas, en

nuestrosistemasocial, por la lógica de unos rápidoscambioscontextualesque han

provocadouna acumulaciónde inadecuacionespara el conflicto, pero que también

152 Referente a la estructura del tejido social y los distintos niveles de conciencia ver: R-Villasante, T;

Alguacil, J.; Denche,C et al.: “Retratode chabolistacon piso.Análisis de redessocialesen la Remodelación
de Barriosde Madrid” <1989>.
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representanun recomposiciónpermanentey sugierenadaptacionesde los movimientos

socialesa lasnuevasproblemáticasencaminándosehaciaotrosmodelosdeparticipación

social’53. En todo caso, podemos considerarcómo el creciente desarrollo de la

multiplicidad de redessocialesinteractuantesseproducegraciasa la existenciade las

organizacionessocialescon capacidadparaarticular a distintos colectivossocialesy a

diferentesámbitoslocales (coordinaciónde lugaresy ámbitosdondeseconsigueuna

seguridadsocialpor la proxemia).Es asícuandosedespliegala potenciade un Tercer

Sector.

El concepto de red social no sólo implica la existencia de sistemas de

comunicaciónabiertay deestructurasquedescubrenla complejidad,heterogeneización

en “multitud de aldeas” (MAFFESOLI, 1990) que se apoyan mutuamente (se

retroalimentan)sin dejar de ser ellas mismas,y quepor ello precisamente,son una

respuestay resistenciaa la aldeaglobal (homogeneizaciónde los patronesculturales),

sino que como estamosviendo, también nos resulta muy útil para entenderlas

condicionesde lasestructurasnecesariasparael desarrollodel TercerSectory la propia

razónde serdela acciónhumanaen eseámbito.No podríamoshablardeconceptosde

pertenencia,apropiacióny participación,en consecuencia,del significadodel Tercer

Sectorsin entenderla capacidad“reguladora”’54 quese producea travésdc las redes

sociales.

Las redessocialestienencapacidadreguladorasi a travésde ellaslos miembros

queinteractúanlogranestablecerprocesossocialestendentesasatisfacerlasnecesidades

humanasde una forma óptima. Podemosestablecertres aspectoso dimensionesque

favoreceno minimizan (si son débiles)la función reguladorade las redes:

‘53

Nos remitimosa lo quehemosdesarrolladoenotro lugarreferentea las diferentesconexioneso rupturas
que se producenen los vínculosentrelos distintosnivelesde concienciade las redessocialesen función de los
diversosy determinadoscontextossociales(crisisurbana,económica,social,ecológica)quese handesenvuelto
singularmenteen las ciudades españolas en los últimos 20 años<ALGUACIL & DENCHE, 1993>.

“~ Por capacidad reguladora entendemos la potencialidad que los sistemas pueden desplegar para afrontar
<amortiguar, debilitar o disminuir) los efectos negativos provocados por las externalidades sociales y
ambientales propias de la metropolitanización, globalización y homogeneización. El mecanismo de regulación
contribuye, por tanto, a la tendencia del equilibrio social dentro del sistema, neutralizando a las variables o
subsistemasdesestabilizadores.
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* La densidadde las redes(dimensiónespacial).Proxemia.La pertenenciaa distintas

redessevincula a la pertenenciaaun espacio.Recrean,definenel espacio.

* La continuidadde las redes(dimensióntemporal).La estabilidadque sederiva del

arraigoaun espaciopermitela continuidadde la relación.La frecuencia,la duración,

la estabilidadde los vínculos fortalecela interaccióny las haceestablesy seguras.Ello

suponetambiénunaocupacióndel tiempode forma compartida.

* La intensidadde las redes(dimensiónestructural).Por las mismasrazoneslos lazos

de interdependenciaentrelos elementosde la red son muy sólidos. La solidez y la

variedadde los contenidosenriquecela experienciavivida desarrollandolos sentidosy

los sentimientos.

En contraposiciónalo anterior,las redespierdencapacidadderegulacióncuanto

másdesterritorializadasse encuentren,cuandolos vínculos entre los elementossean

débilesportratarsedecontactosesporádicosy discontinuos,oencontrarselimitadospor

la lógicade los instrumentosmediáticos(puedemanipularseo inclusointerrumpirsepor

razonesajenasa la voluntadde los interactuantessin quetenganningunaoportunidad

de acción sobre esamanipulacióno ruptura), y por tanto se trata de contactosno

directos; y tambiéncuandoel contenidode los mensajesy de la informaciónno esde

interéscomún,pierdela oportunidaddesercompartidaporloselementosqueparticipan

de la red, sevacíande contenidos,y en consecuenciaresultandemasiadosuperficiales

y carentesde compromisosfuertes(seagotanen el propio intercambio).

En consecuencia,la conjugación de esas tres dimensiones -unidas a la

participaciónde los sujetosen distintasredesmúltiples quegarantizanla aperturade

lasmismasaccediendoaasíala innovación,capacidaddeadaptacióny experimentación-

establecenel marco de consensoy participaciónquepermitequepuedaoptimizarsela

funciónreguladorapor partede las redes,o lo queeslo mismoquesepuedanestablecer

los mediospara alcanzarla satisfacciónde las necesidadesbásicas,y por tanto que

posibilite las condicionesadecuadasparael ejercicio de la autonomíacrítica de sus

miembrospor medio de la participaciónactiva. La participación, la apropiacióny el

sentimiento de pertenenciason impensablessin una mínima estructura de red,

comunicadaen un sistema de redes, con cierto grado de densidad, intensidad y
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continuidad.

En síntesis, la capacidadreguladoraes mayor si las redes son abiertas

(constelacionesde redesdiversasy permeables).Portanto, cuandoson másvariadoslos

repertoriosde papeles,y en consecuencia,también las redesofrecen espaciopara

adaptacionesy estrategiasinnovadoras,y mayor capacidadparaencarartensionesy

conflictos. Es decir, la participaciónde los sujetos en distintas redes múltiples crea

condicionesfavorablesparaconstruiriniciativas,y sostenerrecursos,paraendefinitiva,

crearprocesosde regeneraciónurbana,económicay social de los ámbitosurbanosde

periferia queson en síntesisprocesosreguladores.

7S.De la panicipacióna la DemocraciaPaflicipativa

La capacidadreguladorade unaredsocial viene determinadapor sucapacidad

de traduciren términosoperativossusestrategias,lo queprecisadeunamaduraciónen

un determinadogrado de responsabilidadcompartida(corresponsabilidad)entre sus

miembros y, como consecuencia,que todos ellos puedanconcurrir en igualdad de

oportunidades.Precisamentela corresponsabilidades lo que permitela prolongación

entrelos sentimientos“expresivos”y la creatividad“instrumental”a travésde las redes

sociales.Laresponsabilidadqueseconstruyeen la unión de la identidady la autonomía

significaqueel reconocimientode unomismo seproduceatravésde la relaciónconlos

“otros”, y queigualmentela prácticade unaactor(individual o colectivo)seconstruye

en la tensióndialécticaentreel interiory el exterior,cadaactorsocialestamediatizado

por la acciónde los “otros” actores,y, por tanto, la acciónde los “otros” estainfluencia

de la acción de cadauno de los actores.Se construyepues una “actitud dialógica”

(MARTÍNEZ NAVARRO, 1990) a travésde la cual cadaactorreconoceen los demás

unadimensiónde responsabilidad,demodoquea los otrosactoresles puedeconsiderar

-como así mismo-corresponsablesfacultadosparatomarparteen los procesosqueles

afectanmutuamente.La idea de participación, desdeel T.5., fundamentalmentese

concibedesdeesasconsideraciones.Si bien, los procesosqueafectana los actoresson

múltiples,complejosy sedesarrollana distintasescalaspor lo quelas afeccionesde los

mismospuedenimplicar desdemuy pocosactoreshastainfinitos sujetos.Así las formas
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de tomar parte, tanto en los procesossociales de formación discursiva de la

responsabilidad,comodel hechodeparticipar,puedenimplicarmuydistintoscontenidos

relacionados,tantocon la posiciónqueseocupaen la red social,comocon la posición

quese ocupaen la estructurasocial, y por supuestosin dejarde considerarel factor

determinanteque suponeel establecimientode las escalasterritorialesen las que se

puedacentrarla posición del sujeto-actorsocial.

Se sugierenasí, distintasformasde entenderel hecho de participar,y distintos

niveles de participación que han hecho de ésta un principio abstracto lleno de

ambigñedades(lOE, 1990: 161-162). Como tal principio ambiguo está dotado de

polivalenciasemántica:“el sentidodel conceptoparticipaciónno es univoco, por el

contrario, poseeunagran flexibilidad que lo hacesusceptiblede ser utilizado en la

práctica con connotacionesideológicasy propósitoscontrapuestos”(LIMA, 1988)’~~.

El conceptode participaciónes, encualquiercaso,un términocontrovertidoquehoy se

diluye enunadiscordantesuperposiciónde significados,y quehacede su habitualuso,

másunadeclaraciónde intenciones(debidamentenormativizadasy regularizadas),que

unaprácticareal capazde implicar a los sujetosen los procesosde decisióny gestiónde

la vida social.

Por tanto, hay muy variadasy distintasformas de entenderla participación,

dependiendodel lugar que se ocupaen las estructurasde podery de gestión,y por

supuestode otros aspectosmásideológicos. En generalse tiendea que cuanto más

arribaseestaen lajerarquíasociale institucionalmásresistenciaseejerceparadelegar

decisiones,entendiéndosela participacióncomomerosmecanismosinformativosde las

actuacionesdecididasen la cúspidede las estructurasinstitucionales,administrativas,

sociales.En la medidaquesedesciendeen la escalainstitucional,administrativa,social,

el ciudadano,ya encalidadde simpleusuario,comomuchoencalidadde representante

dealgúngrupo o colectivosocial, recibeel “bien” participacióncomoundon,comouna

invitación formal con nula capacidadde incidenciaen los procesosde decisión.La

comunicación social entendida exclusivamentecomo información sólo materializa

mensajesque circulanen unasola dirección, sin posibilidadde respuestaalgunapor

partedel receptorque se encuentraprácticamenteincapacitadoparajugar en algún

‘~ Citado por el Colectivo lOE <1990: 161).
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momentoel papel de emisor. Desdeesa lógica imperantees desdedonde se puede

entendermejor el crecientedistanciamientoentre el Estado y los Ciudadanos,la

denominada“crisis de la democraciarepresentativa”y la consiguiente“búsquedade un

nivel superiorde democratizacióndelestadoy de la sociedadmisma” (DE LA CRUZ,

1985: 81).

Precisamente,esabúsquedade la democratizaciónla encontramosen el papelde

mediación de las Organizacionesdel 1.S., cuyo significadose encuentraen elevar el

statusde los usuariosreceptoresa sujetosemisores,y al “ser” actoressocialescapaces

de asumir ciertascotas de responsabilidadsocial y de participaciónpolítica en los

asuntos que atañen a la convivencia ciudadana.Llegados a este punto parece

convenienteinterpretarla concepciónque, desdeel papeldemediadores,puedentener

las organizacionesdel T.S. sobre el contenidode la ideade participación.

La participacióndesdela perspectivadel TercerSector

Podríamosdecir quela ideadeparticipaciónha remitido tradicionalmenteaun

dobleenunciado.Primero,desdeel planode la gestión-administraciónvieneconnotado

por la significación: “dar-información-a-la-ciudadanía-” (en una trayectoria

unidireccionalarriba/abajode circulación), mientrasque desdeel plano ciudadano-

asociativoviene a significar: “dar-tramitar-quejas”(en unatrayectoriaunidireccional

de sentido inverso al anterior, abajo/arriba). Al ser univocas (carentesde una

construcciónconjunta)se componeen un dobleeje de desencuentroquecontribuyea

desvirtuarel quedebieraser un eficaz mecanismode intermediacióny dinamización

social.

La participaciónen el contextodeunasociedadprofundamentehilemórfica, que

separanítidamentelos procesosdeejecuciónde los dedecisión,resultaun instrumento

bivalentequeigualmenteactúacomoeficaz mecanismode integración(en el sentidode

aceptacióndel modelo tal cual es), comoadquierevisos de útil modificador de pautas

socialesy políticas. Ambos fenómenosse producena través de “la información”,

conceptoque conlíeva una diferenciación,en la línea que apuntaJ. Ibañez (1988),
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cuandoplanteaqueel conceptode informaciónarticulapor igual el “informarsede” y

el “dar forma a”. En su primera acepción refiere comunicacióntransversal o

informaciónfluida en todasdirecciones.En la segundaacepción,queIbafiez denomina

“neguentropia”,seproduceunaextracciónde informaciónmediantela observaciónde

los sujetos, para a través de la manipulación de la información modelar los

comportamientosde los mismos. Este último aspecto, que es el que desarrolla

mecanismosinformativosqueson un fin ensi mismo,estableceunaestrategiadecontrol

de los comportamientosquesealejade lasnecesidadesrealesy encauzaunasdemandas

máso menosestructuradas.Así, por ejemplo, las demandassobrelos servicios,muy a

menudono secorrespondencon las necesidadesreales,sino quea veceslas demandas

son inducidas,haciéndosemanifiestastrasla puestaen marchadepolíticas,programas

y servicios.

Descomponiendoel términoParticipación,puedehallarseunadoblearticulación

de significados: ser-participe-dey tomar-parte-en.Ambos delimitan y componenun

mecanismodeprecisión(no siempresincronizadoy perceptible).

En la primeraacepcióntendremos:Ser-participe-de:Recibiratención/prestación.

Disponerdeun servicio. En clara alusióna un mecanismode integración.

En el segundo caso: Tomar-parte-en:Capacidadcolectiva para promover

iniciativasdinamizadorasde la vida social. Se refierea un línea de profundizaciónde

la prácticaparticipativa.

Rechazandocualquierreduccionismosimplista,encontraremosquela implicación

y reconocimientociudadanoen las institucionesy los canaleshabilitadosparaencauzar

la vida social y política, aludenal nivel de satisfacciónde la demandacotidiana: Ser

perceptorde un servicio adecuadoparael sujeto-usuario,quede este modosesiente

inmersoenun engranajesocietario.Acercarla gestiónal ciudadano,ha demedirseen

pie de igualdadcon la disposicióno capacidadgrupal para promoveriniciativas a

incorporaral discurrir del universosocial,enunamultiplicidaddeprocesosquetienden

a permeabilizarlo.
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La participaciónen su vertientemásintegradora(funcionalismotecnocrático)

circunscribesusignificadoal referentedelconsensoficticio, decuyaconsecuenciaresulta

un replieguea los requerimientosde la acciónpolítica institucional (disolución del

conflicto). Si por el contrariosecircunscribeal referentede la efectivaexclusiónde los

circuitosy serviciosquela administracióndel poderdebeprocurara los administrados,

hallaremosunadimensiónenabsolutodesdeñable:aquellaqueinstaaprocurarservicios

y materializarderechos,aspiraciónlegítimay noconsumadaparaampliossegmentosde

la ciudadanía.

Estanoción referidaa los ciudadanoshade ser incorporadade plenoderecho,

ya quesólo la inmersiónen el mecanismosocio-comunitariose revelacomo excelente

antídotocontraolvidosy exclusionesinstitucionales,sobrecuyo descréditosepropician

la anomia social y actitudes cada vez más distanciadasde las responsabilidades

colectivas.

La prácticaparticipativaqueuneestasdosvisiones,conlíevauncarácterintegral,

queno solo rebaja prevalencias(valoracadaunade ellasen relacióna las otras)sino

quese orientaa equilibrar instanciasquehastahoy han hechode su diferenciacióny

tratamientoun punto definitorio (funcionarizaciónde los serviciosy receloshacialas

iniciativas sociales).La participaciónen sentidointegral expresatanto inducción de

contenidos,comoestablecimientodegradientesparticipativosacordeaunapanopliade

posibilidades,queha de tenerencuentalas coordenadassociales,susnecesidadesy los

referentesimplícitos. Antes quehablarde relevanciashabríaquehacermencióna la

complementaciónquesubyaceen los diferentesumbralesparticipativos.Seconstataen

efecto, la existenciade distintosgradientesy disposicionesen la participaciónqueirían

en un amplio abanicodesdeser el receptor de un servicio, hastala incorporación

voluntariaen temasde gestióncompartidacon las instituciones.

La participacióndebeentenderse,por tanto, comounadinámicaen si misma,e

invita aabordarlas reglasde supropiadinamicidad,optimizandoasírecursoshumanos,

disposicionesy posibilidadesde intervenciónen unasecuenciaqueseproyectahaciael

futuro. Si la participaciónseconcretahastaaparecercomoun mecanismocon entidad

de tal, sugerentecatalizadorde la realidadsocial, huelgapreguntar¿participarpara

qué?.Lo sustantivoseráentoncesel ejercicio prácticode profundizacióndemocrática
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y la plasmaciónde un socializadorcolectivo que no se circunscribeúnicamenteal

conflicto con la administración.

Apostarpor unaparticipaciónrealy socialmenteútil (superadoradel levemargen

del trámite) significa desarrollaruna estrategiade incardinaciónde secuenciasy

procesosconcatenados:

• De comunicacióntransversal-- Informarsede.

• De comprensiónformal/informal -- Accedera redesy Caucesrelacionales.

• De implicaciónpolivalente-- Integrar/Profundizarla implicación.

Si bien, es necesarioarticular bien esassecuencias,no se puede obviar las

diferenciasy las especificidadessocialesimpuestaspor las dimensionesde escala.Esa

articulaciónquedebetolerary hacercompatibleslas distintasformasde inscribirseen

procesosparticipativos.La claveestáen un “encuentro”de niveles,sectoresy escalas.

Laparticipación como “encuentro’>156

La participaciónen esesentidoprofundo,aunquediverso, esdecir, enun sentido

cuyos objetivosy contenidosse dirigen a unasocializacióndel poder,al desarrollode

unaciertacapacidadpara acometerlas decisionessobrela gestiónde los recursosy a

una resolución de los problemasque afectana los sujetos por parte de los propios

sujetos, es lo que consideramoscomo democracia participativa. Esta se puede

operativizarde forma óptima en unadimensiónde escalahumana.Es necesariauna

dimensiónespacialabarcablea la hora dedefinir lasunidadesurbanassobrelas quese

puedeincidir o establecercontrolescolectivos,ya que las posibilidadesde los sujetos

para implicarseen el procesode toma de decisionessehalla en proporcióninversaen

relacióna la dimensióndel ámbito deactuación.Es indudablequela participacióncon

156 Tomamos prestadaestaexpresióny, en granmedida,su contenidodel excelente trabajo de Giuletta

Eadda: “La participación como encuentro: discurso político y praxis urbana” <1990).
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mayorintensidadsepuededarcon mayorfacilidady operatividaden la medidaqueel

ámbito de actuaciónsea más pequeñoy perceptiblementemás controlable.De la

diferenciaciónrelacionadaconla diversidadde escalassederivala necesidaddedistintos

nivelesy mecanismosde participación,no contrapuestos,sinocomplementarios,queen

todo casodeben ir acompañadosde la mayor descentralizaciónposible’57, desdela

decisiónsobre la transformacióny diseñosde espaciosy actividadeshastala elección

directade los representantespúblicos.En definitiva, no se trata tanto de optar entre

una democraciaparticipativay una democraciarepresentativa,sino de buscar su

complementariedady la continuidadentreunay otra.

En la dinámicade esaforma de entenderla descentralización,basadatambién

en ciertosniveles de desburocratización,es donde radica la idea del encuentro.La

descentralizacióndelEstadono implica la disoluciónde éste,másal contrario,puede

suponeruna mayor legitimación de las institucionesreguladoras,en un sentido de

desarrollode lo público (másquede la burocracia),pero desdela perspectivade otro

modelo de Estado más fusionado con la SociedadCivil, más penetradopor las

organizacionessociales,queseparadode la mismas.

Siguiendoel razonamientoGiuliettaFadda(1990:34-54), la participación,para

que seatal, debeconcebirseen función de unaredistribucióndel poder’58, es decir,

‘“Tal y como sugiereRodríguez-Villasante<1995)haydosformasde entenderla descentralización:como
profundización en la democracia, y por tanto, como redistribucióndel poder;o bien, como consolidaciónde
la eficaciadelpoder,en sentido“segregativo~~,enunaestrategiamásfavorableal desmantelamientodelEstado
del Bienestar,quea laampliacióndel mismo.En la primeraapreciación,la descentralizaciónseacompañade
una“desburocratización”queimplica la aplicacióndel principio de Subsidiareidad,es decir, se entiendeque
además de que muchos problemas no tienen que sufrir el proceso de ser decididos en ámbitos centrales, y que
pueden ser decididos en ámbitos más cercanos donde se han producido, estos deben resolverse por los propios
afectados. Mientras, la segunda acepción puede implicar un incremento del nivel de burocratización al
mantener centralizadamente la toma de decisiones a nivel local, esquivando en definitiva procesosrealesde
participación ciudadana. En consecuencia, la descentralización aún siendo imprescindible para desarrollar
procesosde democraciaparticipativa, no es suficiente.Paraqueéstase puedadesarrollarhabráadecuar
estructurasy procedimientosenla direccióndeincorporara las organizacionessocialesen los mecanismosde
gestión de la ciudad.

‘~‘ La noción de poder la entendemos aquí no como un atributo,sino comoun sistemaderelacionesentre
posiciones estratégicas diferenciadas. Esas relaciones son, por tanto, posiciones socialesenla estructurasocial
que implican una pluridimensionalidad del concepto mismo en función de que la posiciónde los sujetos,
grupos, instituciones se sitúe en unos niveles u otros, en unossectoresu otros, en unas escalasu otras.
Consecuentemente, como ya se viene insistiendo,la participación es también un fenómenopluridimensional
que al referirse a distintos planos y esferas de la sociedad presenta distintasformasy contenidos.En todocaso,
se trata de establecer una continuidad entre las escalas y por tanto entre las formas de participación de forma
que se puedan entender como convergentes y no como contrapuestas.
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esinseparablede la ideadepoder (y tambiénde la de “potencia”), en la medidaqueJa

participación implica acceso al poder de forma progresiva por parte de las

organizacionessociales incrementándoseel control de éstassobre las instituciones

reguladoras,lo que suponeir más allá de la mera redistribuciónde los recursos.

“...desdequela acciónparticipatoriaimplica un nuevocompartirde poderdecisorio,

puedeservistacomoun < <encuentro>> entrecategoríassociales,clases,gruposde

interés...“(PEARSE& STIEFEL, 1980: 5)t59~ La estrategiade los nuevosmovimientos

y organizacionessocialespor el establecimientodeprocesosdedemocraciaparticipativa

a distintos niveles y a través de múltiples combinaciones:de presión social, de

negociación, de cooperación, de autogestión, de cogestión.... llevan a actitudes

dialógicas, de reconocimientosde distintos roles en interacción entre el Estado

(fundamentalmentelos entes locales) y la comunidadurbana.El “encuentro” entre

ambas,quepor otro ladono significa omitir o renunciaral conflicto social, perosi es

una apuestapor el diálogo, en definitiva por el consenso,es un proceso de

reconocimientoy autoeducaciónmutua-entrelo público y lo comunitario-en baseala

cual esposibledesarrollarla “praxis urbana

En el contextomásespecificode lo urbano, enunciarla idea de democracia

participativano cambiasustancialmente.En el marco urbano,másostensiblemente,

participaciónsuponeinstalarseen la dimensiónde unatriple confluenciaquearticula

la réplica a la visión de una participaciónpor irrupción (exclusivamentedesdeel

conflicto) o invitación (exclusivamente desde la deformación de la ilusión):

descentralización+ capacidadde gestión + capacidadde decisión.Para que la

participación,en el sentidoreseñado,puedaestablecery serun mecanismoquepermita

unaprofundizaciónen la democraciay paraqueseaunarealidadseprecisande unas

condicionesde modelourbanoquedesarrollamosmásadelante.

Por último, aparececomo un requisito más, para consolidar la Democracia

Participativa,la necesidadde alcanzardeterminadosniveles de desarrollolocal que

garanticeuna mínima base productivacapazde obteneruna cierta independencia

económicade los ámbitoslocales urbanosrespectodel ámbitosglobales.La estrategia

productiva construidaen función de una economíaglobal ha generadouna gran

‘59 Referenciado por Giuletta Fadda <1990: 50)
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indefensiónfrentea crisisestructuralesy ambientales,y justifica la necesariadiversidad

deun modelode economíasocialbasadomásen unasustitucióndecapitalpor trabajo,

y queseaademáscapazdecrearempleosatisfaciendonecesidadessocialesy ambientales

de carácterlocal. Se trata de desarrollarla oportunidadde las redesde iniciativas

económicascapacesdedesarrollarlas potencialidadeslocales,permitiendoquetambién

la población local puedaasumirun papel de sujetosactivosde su desarrollo,a la vez

quesearticuleel nivel local con otros niveleseconómicosy administrativos.Bajo esta

impronta la democraciano serácompleta, no seráparticipativa, sino va unida a

procesosde democraciaeconómica.

7.6. El desarrollode la EconomíaSocialcomomaduracióndel TercerSector

El conceptode EconomíaSocial pareceque ha terminadopor imponerseen

amplios sectoressociales,políticos, sindicalese intelectualessin haber logrado aún

componerde formacompletasusrasgosde identidad.Establecerun marcoconceptual

comúnparatodos aquellosagenteseconómico-socialesque, desarrollandoactividades

económicas, tienen unas característicasespecificas que permiten diferenciarlos

claramentede los agenteseconómicospúblicos,y de los sectoresprivadostradicionales,
requiereunamayor maduraciónde un sector (tercer) que, a pesarde la tradición del

movimientocooperativistay trasel largoparéntesisdelEstadodel Bienestarsurgidotras

la II guerramundial,sereconstruyey sereconocecomotal alternativaeconómicadesde

la décadade los 80. Ese resurgir no se puedeentendersi no es bajo el signo de los

nuevoscomponentesy contenidosqueen gran medidavan aparejadosal desarrollode

otrosmodeloseconómicosdondeel mediolocal estáganandoprotagonismo.Esteefecto

se producegracias a su probadamayor eficacia para generarnuevasestructuras

económicaa travésde procesosde desarrollobasadossobrela movilizaciónde recursos
localesparasatisfacernecesidadeslocales.El desplieguedeestasestrategiasmáscapaces

decontrarrestarlosefectosdeunacrisis estructural,precisamenteponeenevidenciala

incapacidaddel sistemaeconómicoglobalizadopararesolverlos problemasde pobreza,

desempleoy de insostenibilidadambientalqueel mismo genera.
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Las mutuasimplicacionesentreel medio local y la EconomíaSocial se hacen

consustancialesen la búsquedade un desarrollodeendógenoenfocadoa la satisfacción

de las necesidadeshumanasy, por tanto, a la consecuciónde altascotasde calidadde

vida. La EconomíaSocialno podráconsolidarsesin el apoyode laspolíticaseconómicas

locales,y éstasno podránimprimir procesosde desarrolloendógenosin la maduración

de un cierto entramadode estructurasde EconomíaSocial. El desarrollodel T.S.

requiereconsolidarunazonade “encuentro” entrela EconomíaSocial y las políticas

económicaslocales,o lo queeslo mismo,se tratadeestablecerprocesosde democracia

participativaquemoviliceny ponganen disposicióndeinteracciónlos recursospúblicos,

canalizadosa través de estrategiasy políticas locales,con los recursosdisponiblesy

potencialesquesecreano quesepuedencreara travésde redessocialesabiertas(locales

perotambiénsusceptiblesde reforzarsepor su proyecciónexterior).

La difícil delimitaciónde la EconomíaSocial

Enefecto,sin el “encuentro”espocomenosqueimposiblela consolidacióndeuna

EconomíaSocial queobligadamentesetiene quedesarrollaren el marcodeun sistema

capitalista, camuflándoseen múltiples formas de adaptaciónque disimulen la

contradicciónde su coexistencia,sin llegara amenazarel sistemaen susfundamentos

básicosen el corto plazo. La diversidadde adaptacionesy de respuestasa la crisis

estructuralhacede la EconomíaSocialunadimensión,a su vezmultiformequeponede

relieve la aparición de “economías de diversidad” frente a la economía clásica

monetarizada.

Es precisamentepor las dificultades de identificación de las denominadas

economíasde diversidad160que se desarrollansobre todo en la combinaciónentre el

desarrolloendógenoy la economíasocialdondesedescubreunadiversidadconceptual

de la ideade economíasocial -buenapruebade ello esla variedadde acepcionesquese

manejan para su identificación como “OrganizacionesNo Lucrativas (ONL’s)”,

¡60 “Diversidad, en la forma de producir; en la forma de aplicar los recursos, entre ellos, el trabajo más

cualificado y la innovación más flexible y polivalente; y en el contenido de lo producido, como adaptación a
los cambiosacaecidosen los mercados...Este pasode economíasde escalaa economíasde diversidadha sido
posiblepor la utilización de sistemasde producciónflexible” <IRMASA, 1991:9)
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“economíaasociativa”, “economíade inserción”, “economíaalternativa”, “economía

solidaria”, “economía del nonprofit” (economíade interésgeneral)...-,pero quetiene

como rasgo común una estrategiaque se inscriben en el cuestionamientode la

“racionalidad económica” imperante (Globalización, consumismo, dependencia,

desigualdad,insostenibilidad)y pretendenla optimizaciónde lasnecesidadeshumanas.

Presenta,por tanto, múltiples dimensionesinterrelacionadasque confluyen en tres

orientaciones:

* La democratizacióndel trabajoo liberaciónen el trabajo(GORZ, 1995).Se inscribe

en la lógicade superaciónla “experienciasocial escindida” (TEZANOS,1987:21) entre
la vidacotidiana(dondegananprotagonismolos valoresdemocráticos)y la vida laboral

(dondepersisteel predominiode valoresautoritarios).Se trata puesde la integración

del sujeto en los procesosproductivos (Calidadde vida, apropiación,cooperación,

participación).

* La liberacióndel trabajo(GORZ,1995).Setratadeunaoptimizaciónde la autonomía

a travésdeunaliberacióndel tiempodetrabajoquepuedeinducirun mayorcontroldel

mismo y quepuedetenerconsecuenciasorientadasal surgimientode otrasactividades

voluntariasy autoorganizadasencaminadasa la optimizaciónde la satisfacciónde las

necesidades.Ello permiteunamayor integracióndel sujetoen los procesossociales.

* Una economíaendógena.El protagonismoconferido al sujeto en los procesosde

liberaciónen el trabajoy en la liberacióndeltrabajoapuntaun carácterdescentralizado

de la economía,aun protagonismolocal, y tambiéna unamayor proximidadentreel

ámbito del trabajo/produccióny el ámbito de la vida cotidiana/reproducción.Ello

tambiénvieneacompañado,aunquedeformaaúnmuy incipiente,denuevasactividades

económicas no monetarizadasbasadasen el trueque de productos y servicios

(ARRIZABALAGA & WAGMAN, 1997).

En un sentido amplio las denominadasempresasde “economía solidaria”

combinaneficazmentela rentabilidadquelleva implícita el concepto“empresa”con la

solidaridadsocial (VILANOVA & VILANOVA, 1996).Es decir, si en el entornode lo

económicono sepuededejar dehacerreferenciaa la producciónde bienesy servicios

con un mínimo de rentabilidad según criterios de mercado, desdela esfera de la
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solidaridad social reforzadas en valores democráticosel beneficio económico se

reconvierteenbeneficiosocial.Una definiciónqueanuestrojuicio recogecon bastante

precisiónla profundidaddela EconomíaSocialpodríaser la expresadaporJ. Defourny:

“La economíasocialestácompuestaporactividadeseconómicasejercidaspor sociedades,

principalmentecooperativas,mutualidadesy asociaciones,cuyosprincipios deactuación

se caracterizanpor la finalidad de servicio a los miembroso al entorno,la autonomía

de gestión,los procesosde decisión democráticay la primacíade las personasy del

trabajosobreel capitalen el repartode beneficios” (DEFOURNY, 1992: 24).

De otra parte, un tipo de empresasquese encuentraninmersasen esaamplia

zonadefinidapor la EconomíaSocialo Solidariaseríanlasdenominadas“Empresasde

Inserción”’6’ las cuales nos interesareseñarespecialmente162,y que son definidas

como “estructurasde aprendizajetemporalesque permitieranel accesoposterior al

mercadodetrabajoconvencional.Laspeculiaridadesdeestasestructurasdeaprendizaje

eintegraciónsociales,esqueoperanmediantela realizacióndeunaactividadproductiva

y en unaorganizaciónen un entornosimilar al de una empresaconvencional,lo cual
facilitará su posterioraccesoal mercadode trabajo” (CÁRITAS, 1997: 1-14).

En todo caso, la EconomíaSocial cumple un papel que da respuestaa la

satisfaccióndelas necesidadeshumanasy por ello representaa un sistemade iniciativas

queadquierenmúltiples funcionesde intermediación,no solamenteentrelos sujetos,

sinoentrelos sujetosy los poderespúblicos,entrelos sujetosy los sectores,entreunos

sectoresy otros.En la medidaen quela función de lasnuevasiniciativasinscritasenel

campo de la EconomíaSocial acometen, el doble sentido, de hacer aflorar a la

concienciacolectiva la universalizaciónde las necesidadeshumanas,y de a la vez,

procurarnuevosmecanismosde democraciaparticipativay de accesoal empleocon

criteriosdecalidaddevidaenel tiempodetrabajo; significael desplieguede un sistema

de economíadiversaque desdela lógica de contar,en primer lugar, con las propias

161 Paraun interesantey completaperspectivade las Empresasde Inserciónconsultar “La inserciónpor

lo económico: Experiencias de Inserción Laborales en la EconomíaSocial”. Cáritas,1997.

162 Las Empresas de Inserción, aunque puedan adoptar muy distintas formas jurídicasy tenercierta

autonomía, se crean desde las Organizaciones Sociales y son controladas por éstas. Trabajan en el tema de
integración social y se dirigen fundamentalmente a colectivos en situación de riesgo social, sobre todo a
colectivos de jóvenes y de mujeres; y se trata de la mayoría de experiencias -de las inscritas en el campo
económico- que hemos detectado en ámbitos de periferiasocial a travésdel trabajode camporealizadoy del
que se da cuenta en el próximo capftulo.
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fuerzasy recursoslocales,buscatambiénformulasdearticulacióny de coexistenciacon

la economíamundializada.

Las característicasde las Empresasde EconomíaSocial

Sin dudala causaprincipal por la quela EconomíaSocial estaadquiriendoun

crecienteprotagonismoderivade su enormeoportunidadparacrearpuestosde trabajo

en un contextosocial dondela crisis del empleoalcanzaunascotasde preocupación

social sin precedentes,y en un modelo económicode crecimientosostenidoque, como

analizade forma destacadaJeremyRifkin (1996),paradójicamenteno va acompañada

de un proporcionadoincrementodel empleo.Es enesadinámicadondelos dos grandes

sectores(Estadoy Mercado) son incapacesde disminuir las tasas de desempleo,

fundamentalmenteporque, tanto las políticas de empleo, como las estrategiasde

rentabilidad,seencuentranabocadasa su propia reproducción,comosistemay como

modelo, y ello queda muy alejado de correspondersecon los requisitose intereses

encaminadosa satisfacerlas necesidadeshumanas.Todo pareceindicar que son las

pequeñasestructurasproductivas,el autoempleoy lasOrganizacionesdel T.S. las que

obtienenmayor capacidadde generarempleo, y másparticularmenteéstasúltimas

desarrollanunasestrategiasdeactividadeseconómicasbasadasen la relaciónsocial,que

no solo por ello estánenmejor disposiciónparapromoverempleo,sinoquetambiénse

inscribenen un tipo de actividadesquecomplementanlo social y lo económico,lo que

difícilmentepodríanafrontarlosotros sectores,y ademásseencuentranprincipalmente

comprometidascon la satisfacciónde lasnecesidadeshumanasy conla optimizaciónde

la calidadde vida.

En basea esaestrategiabasadaen la socialidady la solidaridad,lasEmpresas

deEconomíaSocialpresentanunosrasgoscaracterísticosqueayudanaexplicarsuéxito

en la creaciónde empleoy su oportunidadparaincrementarlos nivelesde Calidadde

Vida, estosrasgoslos podríamosresumir163en los siguientes:

163 La realización de los siguientes rasgos de las empresasde EconomíaSocial se ha realizadotras la

consultade los trabajosde los siguientesautores:BOEKEMA <1989);BOUCHER (1996); CÁRITAS (1997);
GARCÍA ROCA (1996); GODARD et al. (1988); LEPRI <1996);MONSERRAT <1997); MONZON (1996) y
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* Al igual queen los otrosdosgrandessectores,en el casode lasEmpresasdeEconomía

Social, su finalidad principal se encuentraen la reproducciónde su propia esencia,

aunqueenestaocasiónseproducede formaabiertamenteconfesada.Laestrategiapara

posibilitaresareproduccióny quesesueleincorporara sus“reglas” estatutariasconsiste

enquelos beneficiospropiosde la rentabilidadempresarial,si los hubiere,no pueden

serrepartidosentrelos sujetosqueparticipande la iniciativa,sinoqueestossedestinan,

o bien a la ampliacióndel modelo (mejora del servicio o ampliaciónde la empresa,

creacióndenuevasempresas,ayudaa otrasiniciativas), o biena otros sujetosqueno

ejercenningún control sobre la organización.Se produceun procesopermanentede

reinversión de los excedentesacumuladosen actividadespróximas al objeto social

(sujeto)y a su entorno.Desdeesadinámicasederivanotrosaspectosimportantescomo

sonla continuadaexperimentacióninnovadora,y la incorporacióndenuevastecnologías

orientadasa satisfacerlas necesidadeslocalesy a las pequeñasestructuras.Son más

proclives,enconsecuencia,amejorartantola calidaddelos productosy delosservicios,

comola calidaden las condicioneslaboralesy de formaciónde los trabajadores.

* La presenciadirecta y permanenteen el territorio permite unas relaciones de

proximidadque tiene distintasimplicaciones.Por un lado, se obtieneun privilegiado

acceso al conocimiento de los problemas de los ciudadanosque ademásse ve

incrementadoporel esfuerzopor localizarnecesidadesinsatisfechasquepuedengenerar

actividadeconómica.Porotro lado, esamayorcapacidadde inscribirsey deutilizar las

redessocialesformalese informalesofrece la oportunidadde implicar a los propios

usuariosde los serviciosen los procesosde reproduccióndel modelo. Ambosaspectos

incidendefinitivamenteendefinir un tipo deactividadesdenominadasde “serviciosa las

personas”queincidenespecialmenteen el accesoa la satisfacciónde necesidadesbásicas

y son,por tanto, actividadesquegeneran“ocupacionessocialmenteútiles”.

* Estasiniciativasal reconocerseen el mediosocial y el entornofísico, secolocanenuna

posición preferencial para afrontar actividades sociales y ambientales de

“ResponsabilidadPública” y de defensade los interesesgeneralesde las comunidades

locales. La aproximaciónentre la produccióny el consumoayudan a desarrollar

dinámicasde eficienciaenergéticay de calidad de vida, sin comprometerla eficacia

DE LA ROSA <1996).
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productiva

* Las condiciones que establecenlas actividadesde proximidad y de servicio a las

personas,de contactosdirectos,trato personalizadoy de intensidaden las relaciones,

significan que las empresasde EconomíaSocial se inscribenen sectoresde actividad

intensivosencapitalhumano.Ello contribuyetanto,asimplificar la divisióndeltrabajo,

comoa generarun mayor númerode puestosde trabajopor unidadde inversión.

* Las relacionesinternasbasadasen la participaciónplenaen la toma de decisionesy

en la relación equitativa de la política de salarios,junto a la corresponsabilidad

adquiridaenun contextode inserciónen la realidadcotidiana,hacequeéstasiniciativas

sean susceptiblesde obtener, por un lado, una gran flexibilidad y capacidadde

adaptaciónal cambiode condiciones,y de incorporacióna los sectoreseconómicosde

oportunidad;y por otro lado, de adoptarmodelos de gestión horizontales,ágiles y

transparentes.

* La existencia de diversas iniciativas en un mismo ámbito tiene unos efectos

multiplicadores,ya quela inclinación a establecerestrategiasde cooperación,además

derecrearel tejido social comunitario,puedeposibilitar la organizaciónde un sistema

local de informaciónquefacilite la asimilaciónde cambiostécnicosy económicos.Por

otro lado, los valoresuniversalesen los quese basasu ética y su sentidosolidario les

impele a reconocersecomo sistemasabiertosque proyectansus relacionesexternas.

Otorganunafunciónimprescindibleal intercambiodeexperienciase innovaciones,por

lo que la diplomaciay la cooperacióncon el exterior y la incorporacióna redes de

segundoy tercerorden,contodassusdificultadesimplícitas a su naturalezalocal, será

siempreun objetivoprimordial. ComoindicaJoaquínGarcíaRoca“La cooperaciónse

sustanciaen la articulación” (GARCÍA ROCA, 1996: 35).
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Oportunidadesy condicionesnecesariaspara el desarrollo de la EconomíaSocial

Llegadosa esteestadode la cuestiónestamosencondicionesde vislumbraruna

emergencia de otro posiblemodelo de empresaque introduceelementoscapacesde

contribuir y articular por sí mismosla creaciónde un nuevoambienteproductivo que

se distingue y se diferencia de la cultura empresarial imperante, que basada

exclusivamenteenunoscriteriosdecompetitividad,requierendeaperturaspermanentes

a nuevosmercadosy de un incrementoconstantede la productividada travésde la

continuaincorporaciónde nuevastecnologías.Si bien el nuevomodeloproductivo que

encarnala EconomíaSocialno dejadeencontrarseriosobstáculosparasu implantación.

Quedapor resolverun desajustequepresentaunadoblelectura,por un lado el desfase

que se produceentre la potencialidadde la EconomíaSocial y las dificultades que

encuentrapara su desarrollo, por otro, la inadecuaciónentre la persistenciade

necesidadesinsatisfechasy la gestiónde los recursos.En definitiva, entrela falta de

acoplamientoentrelasoportunidadesy lascondicionesnecesariasparasu desarrollo.La

resolución de estedesajustees necesariaparaafrontar la crecienteingobernabilidad

social e insostenibilidadambientalquese focalizalas grandesciudades.

Lasoportunidadesseencuentranprecisamenteen la propia insatisfacciónde las

necesidades’”en el ámbito de la vida cotidiana. Por poner un ejemplo podríamos

considerarla paradojaqueseproduceen aquellosámbitosurbanosdondeel fenómeno

representadopor la presenciade altas tasasde desempleoviene acompañadode la

existenciade unadegradacióndelmedioambienteurbano,o deun parqueinmobiliario

deteriorado,o de la inexistenciade determinadosserviciosy equipamientos,etc. Hay,

endefinitiva, todo un áreade la “economíadiversa” adesarrollaren las denominadas

actividadesy servicios de proximidaden ámbitoslocales dondese ponede manifiesto

cómoenla carenciadelos problemasseencuentranposibilidadesdormidasdedesarrollo

económicoy de como ha de establecerseel encuentroa través de las denominadas

~64

De acuerdocon el análisis de CÁRITAS ESPANOLA <1997: 26) “Estas nuevasnecesidades,cuya
satisfacción permanece sin respuesta, tienen su origen en el conjunto de los países europeos, en la
transformación de las estructuras familiares y la incorporación de la mujer al trabajo; el alargamiento de la
vida y la tendenciaal envejecimientode la población; la necesidadde racionalizarel consumoy el usode los
recursos naturales; la aparición de la cultura del reciclaje y la reparación de los bienes frente al consumismo;
la personalización y calidad en la prestación de los servicios públicos, la búsquedade un urbanismode
dimensiónhumanaen el queprime la intercomunicaciónfrenteal aislamiento,etc.”
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políticasactivasdeempleoquefundamentalmentesepretendenencaminaradetectarlas

iniciativasciudadanasde basesocialy a explotarlos llamados“nuevosyacimientosde

empleo”’65 desdeuna perspectivapreocupadapor un aprovechamientoóptimo de los

recursosdel medio, tanto físicos -recursosnaturalesy materiales-, como sociales

(socioculturalesy relacionales).

Ahorabien,paraquepuedadesarrollarseunadinámicasocietariadetantocalado

esnecesariaunagranagilidadenla implementaciónde losprocesosy estrategiascapaces

de crearunascondicionesadecuadasa las nuevasrealidadessociales.La creación de

esascondicionesadecuadaslas podemosdescifrar,al menos, desdetres planosque

imprescindiblementeestáninterpenetradosunosdeotros:El planode lo social,el plano

del territorio (del espaciourbano),y el planode lo institucional.

* Desdeel planode lo socialsontreslas condicionesgeneralesqueestablecenlos teóricos

del desarrollolocal paraqueéstepuedaser unarealidad(GODARD et al., 1988):

- La existenciade un tejido humanolo suficientementedinámico que permita el

surgimientode diversasiniciativas.

- Unaidentidadsocial.

165 La Comisión Europea <1994) ha detectado 17 ámbitosdeestos“nuevosyacimientosde empleo’ a traves

de los que se planteaaportarsolucionesal problemadel desempleodesdela perspectivadel desarrollolocal
y desde el apoyo a la Economía Social. Estos nuevosyacimientosdeempleosedesarrollanencuatroapartados:
1.- Los serviciosde la vida diaria: serviciosa domicilio, cuidado de los niños, las nuevastecnologíasde la
información y de las comunicaciones, la ayuda a los jóvenes en dificultades y la inserción.
2.- Los serviciosde mejora del marca de vida: mejora de la vivienda y reparaciones,la seguridad, los
transportescolectivoslocales, la revalorizaciónde los espaciospúblicosurbanos,la atencióny el cuidadoen
los equipamientospúblicos,los comerciosy serviciosde proximidad,serviciosauxiliaresrelacionadoscon el
cuidadodeenfermos,el catering.
3.- Losservicios culturalesy de ocio: el turismo, el sectoraudiovisual,la valorizacióndel patrimoniocultural,
el desarrollo cultural local.
4.- Los servicios medioambientales:gestiónderesiduos,la gestióndel agua, la proteccióny el mantenimiento
de las zonasnaturales,el cuidadode parquesy jardines,la normativay controlde la contaminación.

El ámbitode desarrollodeestasiniciativasse enmarcaenlas zonaslocales,al considerarsequeesto
permiteel diseñarlas políticasactivasde empleocon los propios afectadosy en relación a las necesidades
reales,lo queproducetambiénun mejorseguimientoy control de los requisitosen materiade inversión.Así
mismo esteámbitose presentacomo el másadecuadopara incorporarla diversidadpropiade cadaespacio
urbano,y consecuentementediseñardesdeesecontactodirecto las necesidadesy prioridadesque estánen
permanentecambiodebidoa la adaptaciónde los ciudadanosa los modeloslaboralesy sociales<COMISIÓN
EUROPEA, 1994).
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- La existenciade iniciativas y gestioneslocales quearticulen el nivel local con otros

niveleseconómicosy administrativos.

Todasestascondiciones,quepodríamosidentificar másconla existenciaderedes

sociales entendidascomo recursos para el desarrollo, tienen un alto grado de

cumplimientoen los ámbitosdeperiferiaurbanay social delmunicipiodeMadrid donde

hemoscentradoel presentetrabajo, detectandodistintas iniciativas, en unos lugares

dondeencontramosun importante tejido asociativo,partedel cual esdinámicoen sus

planteamientosafrontandonuevos retos; y unas experienciasde autogestióny de

economíasocial queson cualitativamentemuy valiosasy cuantitativamenteadquieren

ciertadimensión.Todo ello lo veremosen el capitulosiguiente.

* Desdeel planodel territorio y másparticularmentedesdeel ámbitode lo urbanoy las

nuevas problemáticasreferidas al fenómeno urbano (medio ambiente urbano y

sostenibilidadurbana,eficienciaenergética,gobernabilidadurbana...)surgeninfinidad

de camposinsuficientementetratadoshastaahoraen los quea travésde una mayor

protagonismoy autonomíade los gobiernoslocales,y nuevaspolíticasintegralespueden

plantearse,no sólola regeneracióndel tejido urbano,sinotambiénunareestructuración

del modelo urbanoenfocadoa Jaoptinilzaciónde JaCalidad de Vida’”. Paraque ello

seaposiblese requierecomplementary encontrarel puntode equilibrio, de la máxima
autonomíamunicipalposible,conunaplanificaciónestratégicadel territorioquearticule

lasactuacionesde los ámbitoslocalesentresí, y de éstosconlos ámbitosterritorialesde

mayor rango.

* Desdelas condicionesnecesariasaestablecerdesdeel planode lo institucional,y dado

queel futuro de las Organizacionesdel TercerSector, y másparticularmente,de las

empresasde EconomíaSocial, dependeen gran medidade los modosen quepueda

desarrollarse la regulación pública esta tendría que adoptar mecanismos de

discriminaciónpositiva quepermitieranel apoyoy surgimientode estasiniciativas.

A lasdificultadesimplícitasalasOrganizacionesdel T.S.,y másparticularmente

respectoa lasempresasdeEconomíaSocial,habríaqueañadirlaspropiasadversidades

‘“Ello será motivo de reflexión en el capitulo IX.
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de unaactividadeconómicabasadaen sectoresintensivosde recursoshumanos,lo que

esmotivo de un incrementode los costeslaborales(costessalariales+ costessociales)

quefinalmenterepercutenen su viabilidad y que muestranunapenalizaciónrelativa

respectode otros sectoresempresarialesmásintensivosen capital y, por tanto, más

capacitadosparaaumentarla productividaden basea la incorporaciónde tecnología

(CARITAS, 1997: 27) y másfacultadosparadeducirdesgravacionesfiscales.

El establecimientode políticas que discriminen positivamenteal sectorde la

EconomíaSocial implicaría necesaria,y simultáneamente,la creación de un marco

legislativo quereguley apoyelasestructurasy empresasde economíasocialtendentea

reducirlas cargasfiscalesy de otro tipo, y unapolítica decontrataciónpor partede las

administracionespúblicasquepermitaunaexpansióndel modelo querepresentanestas

iniciativas sociales.Esaestrategiairía másen el sentidode romper con la dinámica

perversade las subvencionesy eliminar los obstáculosparasu desarrollocomopueda

ser suexcesivadependenciay lasmalascondicionespartidaparael surgimientode este

tipo de iniciativas.

7.7. El TercerSectorcomoparadigma

Los nuevosmovimientossocialesy las organizacionessocialesqueconformanel

TercerSectorsonproductode su tiempo,seproducenenél, perotambiénle reformulan

y le puedentranscender.El tiempo que nos ha tocadovivir es sumamentecomplejo,

atravesadopor distintascrisis encascadapor acumulación,los movimientossocialesse

recreanenesacomplejidadsistémicarebosantede incertidumbrese incapazdeconstruir

nuevosmodelosfuturiblesde referencia.El centroneurálgicodel sistemainconsciente

de si mismo,de suslimites y de los efectossocialesy ambientalesqueprovocano tiene

oportunidadde establecerrespuestasresolutivasa lasproblemáticasdenuestromundo.

Habríaquepreguntarsesilos fenómenosemergentes,organizacionales,relacionalesy

culturales,en una dinámica de movimientopermanentey articuladoson capacesde

construiralternativasde ordenparadigmático.
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No podemosabordar aquí en toda su amplitud este interrogante’67,pero el

sentidoparadigmáticoqueparaalgunosautorestiene el desarrollodel T.S. apuntaal

menos a una susceptibleremodelacióndel sistema social imperantepor la virtud

mediadorade esteTercerSectoremergentequetieneun especialinterésparanuestro

trabajo.Estastransformacionesvienendadasde sucapacidadparageneraralternativas

parciales,sectoriales,locales,reflexionandomásenel presente(no tanto enfocadoal

futuro) y en su contextosocial másinmediato,no tanto por dirigirse conscientemente,

y travésdeunaestrategiadeterminada,haciaun modelosocial definidoy determinado.

La diversidaden formas y contenidoshace difícil pensaren una articulación de las

muchasy variados movimientos, iniciativas, microorganizaciones,para generarun

sistemade comunicaciónde amplio espectrocapaz de estableceruna alternativaal

sistemaglobal, sin embargo,las múltiples iniciativas son susceptiblesde reproducirse

interconectadamenteen una expansiónsocial que permita una interpenetracióny

extensiónde una nueva semánticasocietariaque abra nuevoshorizontesy que se

encaminea nuevosmodelos, aunqueno totalmenteproyectadosdesdela dimensión

ideológicao teórica.En esesentidono se elaboranpromesasfuturiblesde alcanzarel

reino de Dios, másbienseactúaen función de lascondicionespresentesy particulares.

El TercerSectortiene oportunidadde construiralternativasparcialesy sólo en

la medidaqueestasseancapacesde articularseentresi puedenestablecerun sentido

alternativoglobal, pero desdela alteridad,esdecir, desdela aceptaciónde los distintos

roles quetienenlos sectores-actoresqueintervienenlas relacionessociales,creandola

condiciones adecuadas.Así distinguiendo, en esa conjunción entre la naturaleza

alternativay la alteridad; en primer lugar, lo alternativo vendríamarcadopor el

carácteremancipadordelos movimientossociales,considerandoaéstoscomoportadores

de la potencianecesariaparala superaciónde la explotación.Entendiendoel concepto

de explotaciónen el mismo sentidoquelo haceJesúsIbañez-desdeunaperspectivay

167 Fundamentalmente, nos limitamos a dejar constancia de la emergencia de espacios de autonomía e

innovación social, que a la vez son espacios de mediación, en donde se puede producir el encuentroentre la
esfera institucional y la esfera de la ciudadanía societaria como forma de establecer prácticas capaces de dar
respuesta a la problemática de las periferias sociales en las grandes ciudades, De acuerdo con MELUCCI, la
posibilidad de que las demandas colectivas o la ciudadanía societaria tengan la oportunidad de expandirse
depende del modo en que los actores políticos logren traducir en garantías democráticas las demandas
procedentes de la acción colectiva <MELUCCI, 1989).
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contenidosheterogéneos-168,nos remiteaunaampliaciónde la tradicionalconstrucción

conceptualde la idea de explotaciónque permite conjugarla acciónde los viejos y

nuevosfactores,de los viejos y nuevosmovimientos,de los viejos y nuevosconflictos

sociales:

* Superaciónde la explotacióndel hombrepor el hombre(de unaspartespor otrasdel

organismo).Marco económico. Carácter central y tradicional de la contradicción

capital/trabajoqueimprime unaalternativasuperadoraabstractay global.

* Superaciónde la explotacióndel ecosistema(limitesdel crecimiento).Marcoecológico.

La contradicciónhombre-naturalezaofrece un nuevomarco en el que se desligala

defensadel medioambientede la del hombre y la vez se conjuga la defensadel

ecosistemacomosoportede los sistemashumanos.

* Superaciónde la explotación reflexiva del organismo o sistema por si mismo

(autoexplotación).Marco cultural.Emergenciade los derechosciviles y la democracia

participativaenun contextocrecientedemultiplicidadcultural,reconocimientoy respeto

a lasdiferenciasy consolidaciónde la ideadeconstruirunasociedadbasadaenla ética,
la toleranciay la solidaridad.

Desdela reflexión del conceptodeexplotaciónsepuedeexplicarla fragmentación

de los movimientoscomoun enriquecimientopropiode la complejidad,queen el fondo

provienedeunaadaptacióna lasdiferentesnecesidadesy sensibilidadesemancipatorias.

De algunaforma, ello viene a superar la abstracciónde la transformaciónglobal

indeterminada para pasar a plantearse pequeños espacios de autonomía

hiperdeterminados,queesosí necesitande unaexpansiónmáso menosarticulada,solo

posible, desdeesadinámicaquehemosdenominadocomo el “encuentro”.

¡68JesúsIbaflez en “El regresodel Sujeto” <1991), considera tres tipos de explotación:

1.- Explotación del medio o contexto o ecosistemapor el organismoo texto o sistema(explotaciónde
la naturaleza por el hombre).

2.- Explotación transitiva de unas por otras partes del organismo o texto o sistema (explotación del
hombre por el hombre).

3.- Explotación reflexiva del organismo o texto o sistema por sí mismo <autoexplotación).
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En segundolugar, el encuentro,que supone,en definitiva, la alteridad,a la

mismavez que permiteel desarrollode la eficaciapolítica del T.S.. Así, comoseñala

Pietro Barcellona: “Partiendo de la premisa de que una sociedadque no quiera

precipitarseen la anomia, esto es, en la crecienteausenciade compromisocon las

normasy las responsabilidadescolectivas,ha de permitir que todos tengan <<un

espacioenla sociedad>>(quetambiénlos desempleados,losmarginados,y lasdiversas

subclasestenganalgoqueaportara cambiode la aceptaciónde los vínculossociales)...”

(BARCELLONA, 1992: 133).

Apareceuna necesidady una oportunidadpara encontraro reinventarlos

espaciosde confluenciay solapamientode las temáticasparticulares,de autoapoyo,

dondeserompael descompromisoentreconflictos,enun sistemaquetardeo temprano

necesitaráde intermediariossocialescon proyectosautónomoscapacesde canalizarlas

aspiracionessociales.Perotambiénsederivade todo ello, la necesidadde interveniren

conjunción en los procedimientos, definiendo y potenciando nuevos modelos

participativosde cogestióny de autogestiónen un “ser conscientes”dondeson los

movimientoslos quetienenquealterarconla acción,darformaa, construir“unanueva

semánticasocietariaen virtud de la cual se < <redimensionan>> y por lo tanto se

redefinen,los parámetrossocialesquecaracterizana los otrossectoreso sistemade la

sociedad”(DONATI, 1997: 130)

Laconcurrencia,entérminosqueseaproximenaunasrelacionesmáspermeables

y reciprocasdemutuainfluenciay reconocimiento,eslo quenospermitepensaren un

seudo-paradigma’69queviene definido por un cambiode relacionesdesdelo queseria

una “racionalidad separada”(relacionesasimétricasy no reciprocas)auna“racionalidad

integrada” (relacionesconmayorcargadereciprocidady mayorsimetría).Gráficamente

lo podríamosrepresentar:

‘69Seudo-paradigma, más que un paradigma, porque bajo el signo de la alteridad se construye con la
aportaciónde perspectivasdiferentes<cadasector hacesuyasparte de las otrasperspectivasa la vez que
cumple solo una parte de las que originariamente le son propias>. En particular, para el T.S. él mismo es un
seudo-paradigmaen el sentidoqueconstruyeel presentey el futuro en función desu propia reproduccióny
expansión,quesólo es posible a travésde la concurrenciade los otros sectores.
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La complejizaciónde las nuevasrelacionesquesepuedenestablecerdesdeun

modelode “racionalidadintegrada”establecenun desarrolloconfuso(fusión, dondese

funden) de las dimensiones:soportes(redessociales), instrumentosprocedimentales

(democraciaparticipativa)y fines transformadores(economíasocial) de tal forma que

tienen su sentido de ubicación en cada uno de los ejes de relaciones.Aún así,

simplificandonosarriesgamosaestablecerunadimensiónmásidentificableencadauno

de los ejes,en todocasoy teniendoencuentaquecualquierade éstosejesestáabierto

atodasy cadaunade las dimensiones,y quecadaunadeéstasseimpregnandel resto,

esdecir son a la vez soporte,instrumentoy objetivo.

1.- El eje definidoentre“lo privado” y “lo público” apuntahaciaun tipo de relaciones

que permite una “economíadiversa”, donde la regulación del Estadogarantizael

desarrollo de las redes de pequeñasiniciativas económicasy la ampliación de la

economíasocial.

2.- El eje definidoentre“lo público” y “lo comunitario”suponeunaprofundizaciónde

la democracia y los canales de participación, lo que viene a siguificar una

descentralizacióny desconcentraciónpolíticaefectivaquegenereautorresponsabilidades

ciudadanasy capacidadde tomadedecisiones.Confluenciay equilibrio dela democracia

representativacon la democraciadirecta.

3.- El ejeentre“lo comunitario”y “lo privado” suponeunamayorresponsabilidadsocial

y ambientalsobrelos procesosde produccióny de consumo,unamayor liberaciónen

el trabajo (mayor democratizacióndel mundo laboral) y una mayor liberacióndel

trabajo(Redistribucióndel trabajoy de las rentas.El tiempoliberadofrente al tiempo

de desempleo).

En conclusión,El T.S. tiene un reto por delante: contribuir a construir otro
modelosocial abriendoya espaciosdeautoorganizacióny, ala mismavez, estableciendo

mecanismosdedefensadelos derechosuniversales.Combinary mediarson las palabras

clave. Combinar y mediar entre la reivindicación (movilización social) y la

autoorganización(movilización de los recursos), estableciendovínculos entre lo

particulary lo universal,entrelo local y lo global, entrelo informal y lo formal; y

realizandola oportunaarticulaciónentreestasdimensiones.
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A partir de ahorasetrata de descubrirel nivel de aplicacióny correspondencia

quepuedatenerestaperspectivadel T.S. enunainvestigaciónde casosqueseconcreta

en la periferia social de Madrid, y en las Organizacionesdel T.S. de carácterlocal que

allí hanemergidoen la última década.
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VIII. CONSTATACIÓN Y NATURALEZA DE UNA NUEVA PRAXIS URBANA. LAS

INICIATIVAS CIUDADANAS EMERGENTES EN ESPACIOS DE PERIFERIA

URBANA Y SOCIAL DE MADRID.

8.1. Introducción:Medio urbanoy contextosocia1’~

El ámbito territorial, el por quéde su elección

El presentetrabajo se ha centradoen 17 barrios que fundamentalmentese

localizanen tres de los distritos máspropiamentedel Sur del municipio de Madrid:

Usera,Villaverde y Puentede Vallecas. A éstos hemosañadido, por motivos que

explicaremosmásadelante,el barrio dePeralesdel Río del municipiode Getafe,conlo

quehacenun total de 18 barrios. No secorrespondenen todos los casoscon barrios

administrativos,ni en la denominaciónempleada,ni en el perímetroconsiderado,

tampocoacogenla totalidadde los barriosde los tresdistritos, a excepcióndel distrito

dePuentede Vallecas.Respectoal primeraspectoapuntadoseoptóunadenominación

y delimitación de barrio más acorde con el medio social, más en función de la

percepciónde sus habitantes,de su morfologíaurbana,de sus fronteras físicas y

170 En el presenteapartadopretendemosdejar constanciade los pilares(Un marcosocio-territorialde

periferiasocial y urbana)en los que se desarrollanlos fenómenosemergentesquesonobjeto de estudio.No
se pretenderealizarun diagnósticoexhaustivo,sino fundamentalmentesituarnosen el contexto,y verificar
unascaracterísticasfísico-socialesquehansido explicadasy desarrolladasde formaexhaustivaenlostrabajos
que se han venido produciendoa lo largo de la décadade los 90, y en los que en algunosde ellos (los
elaboradospor CEMIC) el investigadorha tenido la oportunidadde participar muy activamente.Puede
considerarse,por tanto,el presenteapartadocomo un resumenmuyajustadode los aspectosconcluyentesde
esostrabajosquepasamosacitaren ordencronológico:CEMIC, Diagnósticosociológicosobrela demandade
viviendas en Vallecas (1991);ALCÁZAR, M & ALGUACIL, J.: “Vallecanosla identidadquepervive” (1991);
CAMACHO, J. & TRABADA, E. “La condiciónsocioeconómicade la poblaciónvallecana”(1991); DENCHE,
C. & RODRIGIJEZ-VILLASANTE, T. “De redes, tejidos y encajessociales:el Valle del Kas’ (1991);
FEDEKAS, Proyecto de Desarrollo Local de Vallecas (1992); EUSA SOCIOLÓGICA Diagnósticopara una
ActuaciónIntegral en la Penferia Sury Estede Madrid (1993); CEMIC & ESTUDIO TRES, Estudio socio-
urbanísticopara el desarrollo de un Plan Integral en los distritos de Villaverde-Usera de Madrid (1993);
YNZENGA, B. et Al.: PlanIntegral de Recuperacióndel MedioAmbienteUrbano en Useray Villaverde (1993);
ALFOZ (VV.AA.), Espaciosocialy penferiaurbana(1993); EAP “VICENTE SOLDEVILLA”: Modosdevida
y Saluden el Bardo de San Diego-Puentede Vallecas(1995); HERNÁNDEZ AJA & CEMIC, EstudioAnalítico
sobre la situaciónurbanísticaactual dedeterminadosámbitosdeldistrito dePuentede Vallecas(1995); AR’I’HUR
ANDERSEN, Estudiopara el ReequilibrioSocioeconómicoy Desarrollodel Empleoen los Distritos de Villaverde
y Useradel Municipio deMadrid (1997).
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psíquico-sociales,y de su homogeneidadsocial”’.

Respectoal segundoaspecto,hay quedecir quesehanexcluidoaquellosbarrios

quetantodesdeel puntodevistasocial,comoel urbano,presentanrasgosde integración

en el municipiode Madrid, y dondeno seha detectadola presenciae influenciade las

iniciativas que son objeto de estudio.Se trata de los barrios administrativosde Los

Angeles, en el distrito de Villaverde, y los barriosde Moscardóy Almendralesen el

distrito de Usera(Ver al respectoPlanos8.1 y 8.2).

Acotandoel ámbitogeográficoquedescribenlos tresdistritos,noshallamosante

la franja de territorio que discurreentrela carreterade Toledo (N-401) al Oestey la

AutovíadeValencia(A-3) al Este,y situadosal Sur de la fronteramarcadapor la M-30.

A su vez el distritode Puentede Vallecas,en su parteSur, quedaseparadodel distrito

Villa de Vallecaspor la M-40, líneas férreas,polígonosindustrialesy camposabiertos.

Abarcanlos tresdistritosunasuperficiede 4.294 hectáreas,lo querepresentael 7,1 %

del territorio municipal, con un total de población en 1996 de 462.064 habitantes

(385.377paralos 17 barriosdel municipio deMadrid considerados)quesuponenel 16

% sobre el total de la población del municipio. Incluyendolos 4.570 habitantesdel

barrio de Peralesdel Río hacenun total de 389.947habitantes.

El conjunto del área(tresdistritos) seencuentradividida por el cursobajo del

río Manzanares,evidenciandodos grandeszonascon característicasurbanaspropias.

Éste,queen la actualidadcumpleunafuncióndeevacuatoriodel municipiodeMadrid,

esun elementodeproblemáticaambientalcomúnaéstosdistritos,siendoprecisamente

su recualificación ambiental un aspecto potencialmente favorable para un uso
compartido por ambas zonas. En el Río Manzanaresse arracimantodos aquellos

espaciosy piezasde servicio a la gran ciudad de carácterindeseable(vertederos,

escombreras,depuradoras,secaderosde lodos, incineradoras,subestacioneseléctricas,

cementeriosde chatarra),y al mismo tiempo, ha sido un pasillo por dondese han

construidograndesinfraestructuras(Carreterade Andalucía, Tren del AVE Madrid-

‘7’

No entramosde forma exhaustivaen la justificaciónanalíticade la definición de barrio, sobretodo
cuandoesteaspectolo retomamosdesdeaquellasotrasinvestigacionespreviasquehemoscitado.En todocaso,
desdeestetrabajose hapodidocomprobarcomosecorroborala identificacióndeestasunidadesurbanasdesde
las iniciativas estudiadas.
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Sevilla). Aún así recogeun enormepotencial de recuperaciónambiental e histórico-

artístico (contienevariadoselementossingularesde carácternatural, arqueológicoe

histórico). La cuencabaja del Manzanares,es pues, un potencial y también una

verdaderacolumnavertebraldel surde Madridy enparticularde los distritosquenos

ocupan.Esteesun elementoquenos apunta,no solo unacaracterísticade integración

territorial, sino también un prhnerelementode justificación del ámbito de estudio

elegido, y espor ello por lo quese incluye el barrio de Peralesdel Río quetiene una

lógica continuidad con Villaverde Bajo en la problemáticacomún sobre el Río

Manzanares,ademásde una relación muy intensadesdeel punto de vista social y

económico.

Ademásde ser, geográficamentehablando,el másestrictosur del municipio, y
depresentarproblemas-potencialidadescomunesentornoa al medioambienteurbano,

nos encontramosante los tres distritosmásemblemáticosdesdela perspectivade los

movimientossociales urbanos.En ellos hay que buscarel origen del Movimiento

Ciudadanomadrileñoy de las primerasy másimportantesmovilizacionesciudadanas

en postde mejorasen las condicionesde vida urbana.No en vano en estosbarrios se

concentrael 75 % de las viviendaspúblicasy másdel 90 % de los equipamientosquese

construyeronen el denominadoprogramade “RemodelacióndeBarrios”, productode

la luchaciudadana,del quehablaremosmásadelante,y quetieneun graninflujo sobre

la emergenciadel fenómenoqueestudiamosaquí.

Sin embargo,haquedadoenevidenciaquea pesarde esaexperienciapreviade

remodelaciónurbana,semuestraquela transformaciónfísica de barrioso distritoses

unacondiciónnecesariapero no suficiente,parala integraciónsocialde susmoradores.

La profundidady persistenciade los desequilibriosterritorialesqueconviertena este

espacioen el eje de confluenciade una profundadesvertebraciónurbanística,una

prolongadacrisis económicay su correlatoen la crisis social semanifiestaa travésde

múltiples quiebras que se han venido sucediendoen el espacioy en el tiempo,

manifestándosesimultáneamentetantoen elexterior,enforma dediferenciacióndeéstos

barrios respectode la estructurasocial de la ciudadconsolidada,comoen el propio

interior, marcodondeestallanprocesosde vulnerabilidadsocial,hastaconnotarel sur

periféricocomoun atributo de exclusióndel pulso urbanoy metropolitano,espitapor

dondesevacíadecontenidola urbanidaden forma de decliveal afianzarseun desigual
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accesoa los recursosy bienestarquela ciudadrepresenta.

El desarrollo socialy urbano

Ambosenclavesdel surmunicipal madrileñoresultanser el fiel exponentede un

procesodecrecimiento,condicionadodesdesusinicios hastamuy recientemente,por la

actividadindustrial.La tardíaindustrializaciónmadrileñade los añoscincuentabasada

en un modelode aglomeración-concentración,explicala génesisde estosespacioscomo

preeminenteslugaresparala producción,(Madrid seextendióhaciael sur en función

del factor localización y la presenciade infraestructurasviarias) y constituye su

definición: ser el fondo de la ciudad donde se depositan las grandes empresas

industriales,ello le imprimirá un carácterdezonaborde(comúnparatodala zonasur),

un bordeurbanosin rematarni terminar.Si en efecto, cabedecir, quees el proceso

industrializador(con unaalta intensidady unaespecíficacualidadde industriapesada

e insalubre) el motor de despeguepara esta zona, al hecho productivo que llega

primordialmentede manosde la iniciativa pública -INI- para ir dejandopaso a la
iniciativa privada, le sigue en justa correspondenciala recepción de contingentes

humanos,indispensableelementoparala activaciónindustrial.

Así los flujos migratoriosiránaflorandocopiosamente,trazandounadoblecurva:
la de la huida de un exangile mundo rural y la de la inevitable atracciónde la

industria/ciudad.El resultadono podía ser otro que un correlato residencial de

hacinamiento,altasdensidades,viviendainadecuaday de escasacalidadedificatoria,

cuandono infravivienda directamente.Las carenciasdotacionales,los problemasde

transportes(expresadosen forma de acuciantedependencia)en un marco de fuerte

desestructuracióninternade los barriosy distritos,conviven con unamásquenotable

faltadecalidadambientaly unapocodeseablepromiscuidadentreempresasy viviendas,

configurandolas señasde identidadde unarealidadprecariaen gradosumo.

A los hitos de la crisis urbana,aún no superadaen su totalidad, vienen a

añadirselos efectosde unaprofundacrisis social, cuyosorígenesno son otros quela

decadenciaindustrialprotagonizadapor los sectoresproductivosenclavadosenla zona,

apartir demediadosde los añossetenta.Confluyende estemodo la reconversiónde los

sectoresproductivos,queda pasoa la nuevaestructuraciónde los sectoresdeactividad
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económica,conlasnuevastendenciasde localizaciónderivadasdeaquellas,poniendoen

marchaun modelo territorial quecambiael sentidodel lugar.Ello se insertaa su vez

en un contextode disoluciónde la estructuramonocentralmadrileña,quecreanuevas

pautas de centralidady una dinámica de desarrollocon leyes propias para los

municipiosadyacentes.En el despeguey posteriorconsolidaciónde estosmunicipiosno

resultaajenala obtenciónde fondosFEDER provenientesde la ComunidadEuropeay

su declaraciónde Zonasde UrgenteReindustrialización(ZUR). Ello acarrearanuevas

relocalizacionesy actuarácomo efecto fronteradentro del marco regionalmadrileño

induciendoprocesosde crecimientoen el borde de la primera coronametropolitana,

hechoquesetraduceen unaacentuadapérdidadel lugar productivode estosdistritos

al solaparsela quiebrade la gran industria con la emergenciade nuevosfocos de

atracción que se han visto favorecidos la instalación de las nuevas actividades

económicas.Así el conjuntoterritorial muestraun sumatoriode piezasinconexas,una

estructuraurbanano articulada.Un espacio-hendiduraqueno conectani conel nivel

ciudadanoquerepresentala ciudadde Madrid, ni con el de la región, corte dondese

arracimanlas carenciasy la prácticaseccionadorade un crecimientourbanopoco o

nada atento al desarrollo mismo de los barrios que integran la urbe. Lugar sin

referenciaso hitos deciudadanía,lo quesetraduceen unadependenciaunidireccional

(queescondeun amplio gradientede dependenciasa su vez, segúnlos barrios)queles

convierteen origen pero no en destino(más allá de susmoradores).

De estemodo los distritosperiféricosquedansumidosen un graveprocesode

deterioro, descabalgadosde la planificaciónurbanay de la regional, a la par que

quedanatrapadosentreel crecimientodel centrourbanodecisionaly de los emergentes

municipiosdel surmetropolitano,auténticosnúcleossecundariosde centralidad.

La zona consideradacompone,de otra parte, un contexto socio cultural y

simbólico cargadode estereotipospeyorativosy descalificadores,arrumbadapor los

procesosdedesindustrializacióny desestructuraciónsocial,espercibidacomountránsito

desdeel cinturón rojo al cinturón de la droga y la delincuencia,todo ello pese al

esfuerzo inversorde los últimos añospor partede las Administracionespúblicas,en

infraestructuras,equipamientoscolectivosy programasde viviendapública , quehan

erradicadola infravivienday hancambiadola faz del sur municipal, perono hansido

capacesde acortardistanciassocialescon el centroy el nortede la ciudad.
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Confluyenen el conjuntode estosbarrioslasmásaltastasasdeparo, lasmenores
rentas,la percepciónmásbajade los serviciospúblicos(salud,educación),el índicemás

bajo de instruccióneducativa,los másaltosnivelesde fracasoescolar,la peor calidad

de la vivienda. Iguahnenteseconcentraen ellos la mayor proporciónde perceptoresdel

I.M.I.172 de la Comunidad,el mayor númerode infravivienda y el mayor númerode

demandantesde viviendapública.

CUADRO 8.1.:INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOSDE LOSDISTRITOS DEL SURY EL MUNICIPIO

DE MADRID, 1996 <%).

INDICES USERA VILLAVERDE PTE. VALLECAS MADRID

Analfabetos funcionales 21,8 19,6 23,1 13,1

TituladosSuperiores 3,5 3,6 3,2 11,5

Tasade Actividad 44,0 42,4 41,4 44,7

Tasade Paro 27,6 25,5 27,5 22,2

AsalariadosFijos 56,9 58,4 56,7 62,7

AsalariadosEventuales 27,5 27,3 28,4 19,2

Peonesy Trabajadoresno
cualificados 14,3 14,6 14,7 13,9

Númerode miembrospor
viviendafamiliar principal 3,28 3,02 2,93 2,87

Viviendascon de 70 in2 50,2 63,4 59,6 44,9

Fuente: ResultadosProvisionalesdel PadrónMunicipal de Habitantesy Estadísticade la Poblaciónde la
Comunidadde Madrid, 1996. Los datos de superficiede la vivienda correspondeal Censode Poblacióny
Viviendade 1991.

Sobreel territorio ello suponeunadinámicade fragmentaciónde la estructura

social, de polarizaciónquedevieneen la cristalizaciónde unarealidadsocial marcada

por la incidencia desintegradorade los fenómenosde precarización,marginacióny

segregaciónde estosbarriosperiféricosrespectodel sistemaurbano.

172 IngresoMadrileñodeIntegración.Los perceptoresdel I.M.I de los tresdistritos representanmás

deI 32 % del total debeneficiariosdel municipiode Madrid, mientrasque el porcentajede los hogaresde los
tresdistritos conrespectoa Madrid no alcanzael 15 %.

274



CUADRO 8.2.: DISTRIBUCIÓN DE LOS BARRIOS DE USERA, VILLAVERDE Y PUENTE DE

VALLECAS SEGUN TIPO DE ESTRUCTURA SOCIAL

ESTRUCTURA BARRIOS ADMINISTRATIVOS

Estratomedio-altoy alto envejecido Moscardó<Usera)

Estratomedio-medioenvejecido Almendrales<Usera)

Estratomedio-mediojoven PalomerasBajas <Pte Vallecas),Los Angeles(Villaverde)

Estratomedio-bajoenvejecido Zofio (Usera),San Diego <He Vallecas)

Estratomedio-bajojoven Pradolongo(Usera),Portazgoy Numancia(Pte Vallecas)

Estratobajo-semiprecariojoven Villaverde Alto, Villaverde Bajo, Los Rosales(Villaverde)

Estratobajo precarioenvejecido San Cristóbal<Villaverde)

Estratobajo precariojoven Orcasitas,Orcasur,San Fermín <Usera);Entrevías,
PalomerasSureste<He de Vallecas)

Fuente:ConstanzaTobio(1993).Tipologíaconfeccionadaapartir delacombinacióndevariablesprovenientes
dela estructurapor edadesy de variablesprovenientesdela dimensiónsocioceonómica.

De las consecuenciasy de laspotencialidades

El territorio es al mismo tiempo, el soportedel ordensimbólico y moral en que

se desarrolla la vida cotidiana de una colectividad humana, factores culturales,

emocionalesy relacionalesse generany reproducenen una cotidianidadhistórica

medianteunainteracciónadaptativay conflictiva respectoa las condicionesimpuestas

por el mediourbano,conformandounaidentidadsocial a travésde la quese reconoce

unacomunidad.

La identidadconstituyeunaestructurasimbólica,distintivaeintegradora,cuando
esvaloradapositivamentegeneray difundesociabilidad,si por el contrarioestácargada

de representacionesy signosdistintivosnegativos,nutrelas tendenciaspsico-socialesde

desarraigo,anomíay deseode huidade un contextoespacialpercibidocomohostil y

degradado,asíantelas desigualdadesy conflictos internos, manifiestoso latentesse

produce un desgarro del tejido social y sus grupos normativos, junto a una

estigmatizaciónde la propia comunidad,en contraposicióna otros referentespositivos

externos.
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La historia reciente de la zona sur permite establecertres etapas en la

conformaciónde la identidadcolectiva, quedescribea suvez unalíneade evoluciónde

esteámbito socio-económicoy cultural.

1) Una primerafaseque alcanzahastamediadosde los setenta,se caracterizapor la

consolidacióndel espacioproductivo de las grandesinstalacionesfabriles y el enclave

residencialde la claseobreraocupadaen los sectoresde la industriay la construcción.

Constituyela periferia física y socialdel sistemaurbanomadrileño,desdeesacondición

de territorio segregadosocio-urbanísticamentesealimentala formaciónde un amplio

movimientociudadanoquereivindicael derechoa la ciudad,esdecir la mejorade sus

condicionesdevida parasuperarla exclusiónquepadecen.Estemovimientosocialestá

estructuradopor las asociacionesde vecinosy vinculado a organizacionessociales,

sindicalesy políticas, teniendocomoelementoaglutinadorla pertenenciaa unamisma

clase social discriminada.La identidadsocial sureñapivota sobre varios referentes

estructuradossimbólicamente:la gran fábrica y el trabajo asalariadoestable, la

solidaridadde clase, la participaciónciudadanareivindicativay el arraigohacia el

entorno.

2) Una segundafase,sesituaríaentrefinales de los setentay principios de los ochenta

y estámarcadapor las crisis en cadena,la quiebradel modelo de producciónfordista

traeconsigola sustitucióndemanode obrapor capitaltecnológico,lo queunido auna

fuerte descentralizaciónproductiva,setraduceen un efectode desindustrialización.

El empleo asalariadoestableentra en una profundacrisis de cantidad: despidos,

prejubilacionesy cierre de los circuitos de integración laboral de los jóvenes,y de

calidad: mermael empleoestableen favor de otrasformasde contratacióntemporalo

eventual, precarizándoselas condiciones de trabajo y proliferando la economía

sumergida.Se intensificael fenómenodel paroqueprontoseinterrelacionaráconotros

elementosmarginatorioscomola drogadición, la delincuencia,el fracasoescolar...lo

queprovocaunadesestructuracióny debilitamientodel tejido social al resquebrajarse

los vínculosy fragmentarselas posicionesdentrodel espectrosocial.

El sustratode lo social (ya enel planoformal, ya enel informal) dejade actuarcomo

el catalizadorde la comunidad,paraatravesarel umbralde la descomposición.
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3) La tercerafaseabarcadesdefinales de los ochentahastanuestrosdías, y podría

resumirsecomoefectos-causascirculares,responsablesdesu condiciónsocio-urbanística

periférica. El modelodeacumulaciónhaprovocadoprocesosinternosde fragmentación

social, asíla anteriorhomogeneidadsocialdejapasoaunamultiplicidadde situaciones

materialesbeterogéneas:economíaformal/sumergida/delictiva,trabajadorautónomo,

asalariado fijo/eventual, desempleadocon prestación/desempleadosin prestación,

jubilacionesanticipadas...que llevan a reestructurarla comunidadtoda.

La recuperacióneconómicatrazauna divisoria que afianzala escisiónentre

solventes/insolventes,lo queendefinitivavienearomperlasvaloracionesintersubjetivas

y la percepción antescompartidasde este espacio,originándoseactitudesy prácticas

diferenciadasde apropiacióny usos por las distintas fracciones.Las importantes

inversionespúblicasrealizadassobreestosdistritos(fundamentalmenteel programade

Barriosen Remodelación)ya enmateriade vivienda, ya en dotacionespaliativasde las

múltiplescarencias,tampocohanservidopararecualificarsimbólicamenteestosespacios

degradados,en parte por la inadecuacióncualitativa entre servicios ofrecidos y
necesidadessocio-culturalesde los colectivosallí asentados,en partepor el modelode

gestiónpocoaptoa propiciarla apropiación,pero al mismotiempo porquetiene lugar

un repartoselectivode la distribucióny accesoespacial,dándoseunabipolaridaden la

apropiacióny uso que va desdela exclusión de los más insolventes,a una mayor

intensidaddelosmejorasentados,ello contribuyea reproducirlasdesigualdadessociales

distanciandoa grupos humanosque compartenvecindady acercandoa los más

instaladosa otroscolectivoscon similaresdeseosde valoressignode distincióncultural,

aunqueresidanenentornosexternos.

Estasituacióncomponeunasemántica(informa de cómosebailanlos distritos

estudiados)y señalalasclavesdeunapragmática(lade la accióndesestructurada),pero

lo mássignificativo viene del hechode localizaro definir dentro del continuo urbano,

aquellosqueserevelancomoefectivospuntosde fracturade la ciudad,porospor donde

emergenlos elementosquela descohesionan.El malestarurbanoes un diagnóstico,

cuyossíntomaspermitenestablecermedidastanto en la sistematizaciónde problemas,

significadosy causas,como en las actuacionesdestinadasa superarlas condiciones

previas.
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La ciudadentrañay construyeun lenguajeapartir depatrones(ALEXANDER,

1980), cadapatrón urbano describe una morfología, un modo de hacer ciudad o

planificarla y los efectosderivados.La urbe expresaun ordensimbólico reguladopor

equivalentesgeneralesdevalory dichosequivalentesmantienensu función,únicamente,

en la circulación, de lo contrariosedegradany pasanaconvertirseen un disvalor.La

construccióndel patrónurbanodelsurseoperacomoparadigma,sobrela contradicción

Norte/integracióny Sur/exclusión,lo querefierea su vez unarelaciónde contrariedad

entrela consolidaciónde la diferenciay la aspiracióna la equiparación.

El camposemánticoreferencialdel sur es el norte, habiéndoseproducidouna

pérdidaefectivade supropiaequivalenciadevalor (esun espacioquehaquedadofuera

de circulación, al quebrarsu función productiva,comosigno respectodel conjunto

urbano).Los distritos sureñossegregadosno ya en el plano físico, sino en el socio-

simbólico,entranenunatendenciadecrisisde identidadpalpableendondereferentes,

signosy señashandejadode orientarla conductacolectiva, dificultándosesumamente

la reproducciónsocio-antropológicade las formas de vida. En la desarticulada

estructurasimbólicade la identidadcolectiva, surgela valoraciónde quecon la zona

Sur ya no se cuentapuesha quedadoal margen,una percepciónde abandonoque

adquierediversosnivelessegúnlos barrios,dondelos procesosde marginaciónsocial

hanalcanzadomayor virulencia.

Ahora bien, en la misma problemáticase encuentrala perspectivade su

resolución,de su superación.Precisamente,desdeel puntovistadel espaciourbano,la

naturalezade esoselementos,de los grandesespacioscasi urbanizados,le confierenla

potencialidaddel llegar a ser, de superarla fragmentaciónurbanapara establecerse

comoparteorgánicade la urbe, pero estavez con identidadpropia.

En primer lugar, la ubicación estratégicade esta periferia entre polos de

centralidad,le confierela granoportunidadde ser un espacioconciliadorquerestaure

la continuidaddelterritorio, adecuandolas infraestructurasal espacio.En estesentido

la espinadorsalquerepresentala CuencaBajadel Río Manzanarespuedejugarel doble

papel de ser de elevarla calidadambientaly simbólicade la zona y de restablecerla

comunicaciónde las piezasurbanasinconexasqueconformanel mosaicourbanode los

distrito del Sur.
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En segundolugar, los suelosen declive, sin uso, o con uso inadecuadoson

espaciosde intersticio queproporcionanunaoportunidadestratégicaparaestablecer

nuevosusosconsustanciales,complejosy flexibles facilitando la proyecciónde la zona

sur como un renovadoescenariourbano dotado de una nueva imagen positiva y

atractiva, no sólo para sus actualesmoradores,sino tambiénpara el resto de los

ciudadanosy agentessociales.La complejidad,fuentede riquezaurbanay social, tiene

un buen punto de partida: la variedadurbanay social de la zona.En este espacio

podemosencontrar todas las tipologías urbanasde barrios y vecindarios(tramas

urbanashistóricasdeantiguosmunicipiosanexionados,promocionespúblicasdelos años

40-60, polígonosde bloqueabiertode promociónprivadade los años60-75, colonias

singularesehistóricasdeviviendasunifamiliaresdebajadensidad,Promocionespúblicas

de los años75-90, Promocionesmixtasde manzanacerradade los años85-95,Nuevos

desarrollosde bajadensidad).Esta variedadencuentraaltosgradosde integraciónen

granpartedel distritode Vallecas,sin embargo,tienenunascondicionesdeaislamiento,

en mayor o menor grado,en parte de Usera (Orcasitas,Orcasur, San Fermín), en

Villaverde, y en la zonaOestede Vallecas(Entrevías,Pozo del Tío Raimundo).Ello

tiene sus propiasconsecuenciassobre los procesosde identidad y la simbología. La

identidadvallecanaperviveen un simbiosisentreel barrio, el barrio-ciudad(distrito)

y la ciudad,esunaidentidaden armoníacon el conjunto.La identidadde los barrios

aisladosesunaidentidadinestabley conflictiva propiade los sentimientosde exclusión

quese derivande las unidadesurbanasno integradasen el entornoy la ciudad. La

variedadesun baluarte,pero solosi va acompañadade la integralidad,la integralidad

en estecasoesunapotencia.

Si hay soportefísico, no podemosolvidar la historiacolectivay la potencialidad

de unos recursoshumanos,de una calidad del tejido social y de unasiniciativas

ciudadanasque pueden servir y servirse de las potencialidadesterritoriales y

económicas,de tal modoqueestáspuedan,ademásde reinventarel territorio, ser un

motivo de identificación y de vertebraciónsocial.

La transformaciónfísica de los espaciosperiféricos no implica por si sola la

satisfacciónresidencialde los moradores.La satisfacciónresidenciales un elemento

imprescindible,perono exclusivoparaalcanzarel bienestarurbano.Si bien, la calidad

urbana,la conciliación con el entornoambiental,la facilidad de accesoa los servicios
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queprocurael SistemaUrbano,son aspectosimportantes,perono son suficientespara

superarsentimientosde vulnerabilidady exclusiónsocial. Síes verdadquepuedenser

elementosdesoportefísicoimprescindible,perodeben,porqueofrecenesaoportunidad,

ir acompañadosde actuacionesde caráctersocial que refuercenla sociabilidad, las

relacionessociales,la identificacióncon los espacioscomplejizadosy enriquecidoscon

la acciónurbana,el compromisodelciudadanoconsuciudad.Esasactuacionesurbanas

ofrecenla potencialidadde intensificarla vida de barrio, la vida ciudadana,dondeel

usuariopuedaserconsumidor,productory actorsocial,dondesegúntiemposy espacios

puedaser objeto pasivoo sujeto activo, dondeel desplazamientoseamásunaopción

queunaimposición.

Frente a la dicotomía de barrio encerrado(gueto) o vecindariosanónimos,

disueltos en la gran ciudad, se abre una terceravía: “Bardos-Ciudad”’73, con los

equipamientos,servicios,empleoy unaciertacapacidaddegestióndetodoelloporparte

de los ciudadanos.Ello requieretambién,mantenerla ponderaciónde los niveles de

estructura y coordinaciónentre los distintos gradientesde la jerarquía urbana:

Centro/Barrio-Ciudad/Vecindario.En definitiva, se trata de rehacerla convivencia

urbana,y al respectosurgenrespuestas,emergennuevoselementosparala recuperar

la identidad,de esohablaremosseguidamente.

173 El conceptode “Barrio-ciudad” lo intuimosenun primer trabajo: “Retrato de chabolistaconpiso.

Análisisderedessocialesenla remodelacióndebarrios deMadrid” <R.-VILLASANTE, ALGUACIL, DENCHE,
HERNANDEZ AlA, LEÓN, VELÁZQUEZ: 1989). Lo identificamosenel “Estudio socio-urbanísticopara el
desarrollode una Plan Integral en los Distritos de Villaverdey Usera de Madrid” <CEMIC-ESTUDIO TRES:
1993). Lo comenzamosa explicar y definir en: “La ciudad de los ciudadanos” <HERNÁNDEZ AlA,
ALGUACIL, MEDINA, MORENO: 1997).En síntesislo consideramoscomo elmodelourbanosusceptiblede
hacer compatibles la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social <sostenibilidad, cooperación,
gobernabilidad)a travésde unaautonomíaque se construyeen su relaciónconel conjuntourbanoy social al
quepertenece(elemento-objetoqueconstruyesu autonomíaen un procesodialógico del sistemaurbano).Es
el espaciosusceptiblede optimizarla CalidaddeVida enla medidaqueestableceunadimensiónmínimaque
permitela variedadurbanay social,y la libertad individual; y unadimensiónmáximaqueestaen disposición
de permitir la identidadsocial y laapropiacióndel espacio<recordamosquela identidad,enun sentidoético,
solo se puedeconstruir partiendode la alteridad-reconocimientodel otro-, y viceversa).También,como
veremosenelcapituloIX, pensamosquela ideadeBarrio-ciudadestablecelascondicionesurbanasadecuadas
para que se produzca“el encuentro“, y por tanto el desarrollode NuevasIniciativas de Gestión Ciudadana
cuyo significadoes el “sujeto-en-proceso”.
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&2. Metodologíay técnicas

Llegadosa este punto se estaen disposición de abordarel propio objeto de

estudio: La complejidad de la praxis urbanaadoptadapor “Nuevas Iniciativas de

GestiónCiudadana”.El recorridohastaaquíha procuradoestrecharel cercoa través

de una aproximaciónde sucesivosposicionamientosteóricos construidosdesdeuna

perspectivaabierta, en una búsquedade hacer compatiblesdiversos enfoquesy

orientacionesteóricasy metodológicas.Sehabuscadoensintoníaconel posicionamiento

epistemológicoy teórico, una metodologíaque podríamosconsiderarde “compleja-

sencilla”.Complejaporla propiamultiplicidaddeel fenómenoemergente,queesobjeto

de estudio,y por la acciónsocial interactivaque conlíeva su nuevapraxis urbana.

Sencilla en el sentido de que el ámbito de actuacióny la dimensión del fenómeno

emergente(númerode iniciativas) nos permitíaunaaccesibilidady un contactodirecto
y próximo, sencilla,también,porquela posicióndel investigadorha sido privilegiada,

comoresidentede la zonay comoparticipede los movimientossociales,lo quehahecho

aúnmásestrechay accesiblela aproximaciónal objetodeestudio,o dichodeotromodo,

lo quehaposibilitadola modulaciónde la relaciónen términosdeproximidad-distancia

con respectoal objetode estudio.La estrategiade investigaciónno ha sido, por tanto,

hacerladesdefuera del objeto de estudio,aunquela vez ha procuradoguardarla

distanciaepistemológica.La estrategiahasido,por tanto, abordarla investigacióncon

un pie dentroy con el otro fuera’’.

Desdeestaperspectivaseinsisteen queestetrabajoseha guiado,por un lado,

por la estrategiade buscarla complementaciónde lo objetivo (que siempretiene una

ciertacargadesubjetividad)con lo subjetivo(quesiempretieneunadeterminadacarga

de objetividad). De otro, la “metodologíasubjetiva”y la ideaquede ellarecogemosde

‘Sujeto-en-proceso«(Ibañez,1991) ha llevadoa buscarorientacionesqueseapoyan,sin
llegarpor razonesobvias,en la metodologíade InvestigaciónAcciónParticipativa(IAP),

dondela implicacióndel sujetoinvestigadoseproduceenun ciertosentido(seinvestiga

el sujetoen relacióna los procesosqueel mismoproduce,y queel mismo interpretaa

travésde nuestrainvestigación)y en un cierto nivel (la investigacióntiene una doble

utilidad, aspira a ser una Tesis Doctoral, pero tambiénes una investigaciónque se

pretenderecurrente,realizadaenciertamedida“por” y “para” los sujetosinvestigados).
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Se haaplicado,por tanto,unametodologíapocoajustadaa modeloso esquemas

tradicionales.En estesentidoseha aplicado,endefinitiva, unametodologíade carácter

estratégicou opinativo, realizadaad-hoc, en función de la particularnaturalezade los

fenómenosemergentesquesequierenestudiar-

Efectivamente, en la última década han surgido iniciativas ciudadanasy

comunitariasdenuevotipo enel escenariourbanoperiféricoque, combinanmúltiples

funcionesencaminadasala satisfaccióndelasnecesidadeshumanas.Setrata,enprimer

lugar, de detectaresasiniciativasen todasu amplitud,paraposteriormenterealizarun

análisis de su capacidadinteractiva respecto de la complejidad implícita en la

consecuciónde la calidaddevida.Nosinteresaespecialmentesucapacidadde insertarse

en ámbitosde barrio, de recrearel entornoconcretoy próximo (físico y social) con

criterios universales (de sostenibilidadambiental y gobernabilidadsocial), de su

capacidadparala integraciónsocioeconómicadelos sectoresvulnerablesy sucapacidad

pararecrearla socialidady construir diversostipos de redessocialesabiertas.

Paraello sepretendeestablecerunametodologíaquea grandesrasgosconsiste

en establecercontacto directo con todas y cadauna de las iniciativas (entrevistas

informales,asistenciaareunionesy actos),seguimientode la prensaescrita,análisisde

texto de los materialesproducidospor laspropiasiniciativas,entrevistasenprofundidad

semi-directivas,y finalmenteelaboraciónde unaFicha-cuestionariopor partede cada

unade las iniciativas.

La informaciónrecogidaen éstaFicha-cuestionariocontieneaspectosreferidos

a:

* El ámbito de actuaciónde las iniciativas, reconocimientodel mismo.

* El objeto de las iniciativas. Colectivossocialesbeneficiadospor la actuaciónde las

iniciativasy su capacidadoperativaparareforzarlasdimensionesde la CalidaddeVida

deforma sinérgica.

* La descripciónde la iniciativa (Inicio, principios, objetivos, estrategias,procesos,

actividades,métodos,resultados,agentesimplicados
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* La potencialidaddelas redessociales(densidad,continuidad,intensidad).Sectoresde

la base social implicados, asociacionesque participan, agentes (profesionales,

institucionales,empresas)queestablecenalgúnvínculo con la iniciativa. Naturalezade

los vínculos:

- relacionescon profesionales(gruposfuncionales).Papelquejueganlos

profesionales.

- redesde asociaciones.

- relacionescon las institucionespúblicas.

- relacionescon institucionesprivadas.

* La estructurade la iniciativa. Organigrama,métodosy modelosde gestión.Formas

de financiación.

* Los contenidosde la iniciativa, soportes,recursosmaterialesy humanos.

* Lasdificultadesparael desarrollode las iniciativas y el modeloquerepresentan.

* El alcancey proyecciónexteriorde las iniciativas.

* Los éxitos de las iniciativas.Transformacionesde las condicionesde partida.

* El caráctercomplejo de las iniciativas.

A tal efecto en el procesode trabajo de campo y respectoa la aplicación de

diversastécnicasde investigaciónsocialsehaprocedido,y hatranscurrido,de la forma

comodescribimosa continuación:

1) La relaciónpersonaltanto con el ámbito de estudio,como con los movimientos

socialesde la zona,facilitaron el accesodirecto a los primeroscontactose iniciativas.

Esto nos sirvió sobremaneraparala realizaciónde entrevistasen profundidadsemi-

directivasrealizadasapersonasqueidentificamoscomoGruposAnimadores(miembros

fundadoresy en activode las iniciativas), quetuvieronunamúltiple utilidad. Por una

parte, lasentrevistasnoshanofrecidoun discursorico encontenidoquetienesu propia
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proyecciónen el análisis,por otraparte, ello fue de gran utilidad, tanto pararealizar

el diseñode la ficha-cuestionarioqueseentregoacadaunade las iniciativas,cómopara

completarun primerlistadode las iniciativasy los datosnecesariosparael contactocon

unabuenapartede ellas. El encuentroparala realizaciónde las entrevistas,también

fuemotivodeorientacióny recopilaciónde diversosmaterialeselaboradosdirectamente

por las iniciativas de las queeran miembros.

2) Tras la confecciónde la ficha-cuestionario,esta seentregóen papely en soporte

informáticoa cadaunade las iniciativas.Ello supusoun contactodirectoconcadauna

de ellasy unaexplicacióndel sentidoy contenidode la ficha-cuestionario,y de la propia

investigación.El contactoy explicaciónserealizaronen casi todos los casosen el lugar

dondeseubicanlas iniciativaslo quesupusola posibilidaddeobservarel ambientey el

medio dondese desenvuelven,tanto los recursosmateriales(locales, equipamientos)

comolas actividades.Lasmúltiples visitasquese realizarona la mayoríade iniciativas

tambiénposibilitó unarelaciónde confianzaquesehatraducido,tanto en la recogida

de materialeselaboradospor las iniciativas, cómoen la invitación a distintos actosy

actividadesquenoshapermitidoestablecerunaobservaciónparticipantee interactuante.

Lareddecontactosfueronampliándoseatravésdel primerlistadode iniciativas,

amodode “metodologíaencadena”(Unasiniciativasnos llevabanaotras),de tal forma

queel propioprocesode investigaciónsebeneficiaba,al mismotiempoquecomprobaba

la eficacia de uno de sus objetos de estudio: las redes de iniciativas y su nivel de

vinculación.

Respectodel contenidodelaFicha-cuestionario(el cuestionariosepuedeconsultar

en anexo3) esobligadohaceralgunasprecisiones:

- En no pocasocasionesla interpenetraciónde aspectostemáticoshace que estos

aparezcanen distintaspreguntas.Ello a su puestounadificultad añadidaa la hora de

codificar, pero tambiénuna mayor riqueza de una información que se ha podido

completary ampliaral alimentarsede variosapartados.

- El diseñode las preguntasy la entregaen soporte informático ha permitido una

manipulaciónde lasmismaspor partede los entrevistados.La existenciade preguntas
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abiertas,y la confecciónde las preguntascerradas,quepermitíala incorporacióny la

ampliación de casos,ha ofrecido un resultadofinal en el que podíamosdecir que

contamoscon un pequeñoinformedecadaunade las iniciativas.Estoserealizo deesta

manerapor la propia orientación de la investigación, ya que se pretendíauna

compatibilidad y complementariedadentre los datos de corte cuantitativo y la

informacióndenaturalezamáscualitativa.

- Hay algunaconceptualizaciónque se ha consideradoanálogadada la diversa

naturalezade las iniciativas,esel casodel conceptode proyectoy actuaciónquesehan

utilizado indistintamenteen la ficha-cuestionariode maneraintencionada.

- El listadode iniciativasqueaparecenen la Ficha-cuestionarioconmotivo deestablecer

los vínculoscomplejosentreaquellas(apartado18 de la Ficha-cuestionario),esel primer

listado detectado(31 iniciativas,en realidad28 al desestimarlas queno cumplíanlas

condicionesmínimas-una de esasiniciativas erade ordensectario,otracorrespondíaa

actividadesenteramentedesarrolladasfuera del ámbito espacial,y unaterceraen la

prácticaestabaincluidaenotrade las iniciativasconsideradas).La posibilidaddeañadir

vínculos con otras entidadespor partede cadainiciativa entrevistaday la obligada

homogeneidadde la estructurade la ficha-cuestionariofueronel motivo demantenerla

tal cuálunavez iniciado el procesodel trabajode campo.

- Finalmente,la Ficha-cuestionariofue confeccionadapor la totalidad de iniciativas

detectadas(47), y dadoel interésy valor informativoquecontienenensímismashemos

optadopor incorporarlaen su totalidaden el Anexo4.

3) De forma adicional y complementariase lleva a cabouna dinámicade observación

participanteen la queseproduceunarelaciónde interacciónentreel investigadory el

objetodeinvestigación.Laparticipacióndel investigadoren reuniones,actosy jornadas,

reivindicaciones,etc. ha posibilitado esa dinámica de intercambio recíproco. Una

relaciónde esasactividadesquedareflejadaen el Anexo 1.

4) También de forma adicional,se ha contadocon una ingentecantidadde material

escrito(propaganda,informes,proyectos,revistas,evaluaciones,memorias...)aportado

por lasiniciativas y queha sidoimposiblede incorporaren anexos(unarelaciónde los
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documentosdemayorinterésserecogeen el Anexo2) dadosu volumen.A ello hayque

añadirel seguimientorealizadoenla prensaescrita,tantodeperiódicosnacionalescomo

locales, de los diarios madrileñosdurantelos años 1996 y 1997. De ambosse han

obtenidotambiéninformaciónvaliosaparael desarrollode la investigación.

5) Finalmente,en cuantoa la cronologíadel trabajo de campoen un sentidoestricto

(Entrevistasen profundidady procesorealizadocon la Ficha-cuestionario)este fue

realizadoentreel 15 deMayo de 1997y el 1 de Febrerode 1998.

8.3. LasNuevasIniciativasde Gestiónaudadana

Introducción

El movimiento ciudadanomadrileño a cumplido en el año 1998 su treinta

aniversario.En 1968, en plena dictadurafranquistay al calor de la recienteLey de

Asociacionesde1964,seiniciala andaduradel asociacionismovecinalconlaconstitución

de la Asociaciónde VecinosdePalomerasBajas(enVallecas),seguidade inmediatopor

la creaciónde otrasasociacionesubicadasen la los barriosdel sur de Madrid (Meseta

deOrcasitas,El Pozodel Tío Raimundo,etc.) paraposteriormenteextendersepor todo

el Área Metropolitana.Fueronun refugio para la contestaciónsocial y política a la

dictadurafranquista,perosobretodorepresentaronla organizaciónsocialfundamental

de la vida de barrio y fueron la expresiónde ampliossectoresde ciudadanosrespecto

de las condicionesde vida en un contextourbanoproblemático,proceso,quepor otro

lado vino a introducir la dimensiónde la ciudadcomo “valor de uso” (CASTELLS,

1986).Desdeentonceshastaaquíel recorrido’74del movimientovecinalhasufrido muy

174 Al respectohay unaamplia bibliografíasobrela evolucióndel movimientociudadano.Entre otros,

cronológicamente,véaselos trabajosde: Madrid/barrios1975 (CIDUR, 19’76a);Vallecas:razonesde una lucha
popular(CIDUR, 1976b);La luchadebarrios en Barcelona(EQUIPODE ESTUDIOS, 1976);LasAsociaciones
de Vecinosen la encrucijada:el movimientociudadanoen1976-77<VV.AA., 1977);Movimientociudadano:crisis
<OMEÑACA, 1977); Participación ciudadanay urbanismo<lOE, 1985); El movimientovecinal en el area
metropolitanade Bilbao (URRUTIA, 1985); 1. dudadylas mas. Sociologíade los movimientossedales
urbanos<CASTELLS, 1986); Movimiento ciudadanoe iniciativas populares(RODRIGUEZ-VILLASANTE,
1991); Asociacionismoy tejido social<VV.AA 1986); Mundo Asociativo<VV.AA. 1994).
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distintosavataresen función de los propioscambiossocialesy políticosacaecidos.Sin

intención de ser exhaustivospodemosestablecerlas siguientesetapas(ver CUADRO

8.3.):

1) La etapadecrisis urbanasecaracterizapor unmovimientociudadanoa la ofensiva,

profundamentedemocráticoy dinámicoen susformas(asambleas,delegadosde calleo

edificio, autoconstrucciónde localessociales,autogestióndeservicios...).El objetivo es

la mejorade lascondicionesdevidaurbana,así comola consecuciónde equipamientos

y la mejora del transportepúblico, pero, sobretodo, la lucha por la vivienda digna

representaun hito de transcendenciahistórica. De aquí arrancael proceso de

“Remodelaciónde Barrios”, procesoemblemáticoen lo cualitativo (se desarrollauna

cultura de la participacióndirecta) para los movimientossocialesurbanosy de una

dimensión,también,excepcionalen la cuantitativo113.Tanto la experienciaacumulada

por el movimiento ciudadano,como el soporte construido, fundamentalmentelos

equipamientosy los locales destinadosa las entidadessociales,tienen una especial

vinculacióncon el desarrolloulterior de las Iniciativas Ciudadanasquenos ocupan.

2) La etapade la crisis económicacoincidentecon el inicio de la democraciatiene

distintasconsecuencias.Suponeun incrementode las tasasde desempleoquegolpean

especialmentea los barrios periféricos, apareceel problema de la droga y otras

patologíasurbanas,seevidencia,enconsecuencia,quela conquistaenmejorasurbanas

no va acompañadadeunamayor dignificaciónsocial.En lo organizativoseproduceun

trasvasede dirigentes vecinalesa las recién estrenadasinstituciones democráticas

(partidospolíticos, sindicatos,ayuntamientos...)a lo quehay queañadiruna mayor

legitimación de los canalesinstitucionalespara la participación ciudadanaque va

acompañadadeunaciertadeslegitimacióndel rol mediadordel asociacionismovecinal.

Todosesosfactoresimplican,tantounapérdidade referentesy desorientaciónencuanto

El procesode RemodelacióndeBarrioscontempladaen su conjuntoes la operaciónderemodelación

urbanaque se consideracomo la másimportantedeEuropadespuésde la SegundaGuerraMundial. supuso
la sustitucióny construcciónde másde30 barrios,conmásde40.000viviendas,el realojamientode cercade
200.000personas,y la construccióndemásde 100 equipamientos,y quehoy aún siguesu procesoa travésde
una segundaedición en el denominado“Programa de Rehabilitación Integral”. Un análisis del papeldel
movimientociudadanoenel procesode RemodelacióndeBarrios y de los procesossingularesde participación
de los vecinosen la transformacióndesusbarrioslo hemosabordadoen otro trabajo : Retrato de Chabolista
conpiso“: análisis deredessocialesen la remodelaciónde barrios de Madrid (Rodriguez-Villasante,Alguacil,
Denche,et al., 1989).
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a lasestrategiasy métodosde trabajo,comounadesactivacióndel propio movimiento

ciudadano.

3) La etapadecrisis socialesenrealidadunaprofundizaciónde la etapaanteriory un

anuncio de la etapaposterior, en la que parecennuevossíntomas,muchasveces

ambivalentes,comoes el “desencanto”y el denominado“déficit democrático”,la crisis

de valores, la mayor relevancia de los aspectos “expresivos” frente a los

“instrumentales”.Aparicióndesíntomasqueapuntantambiénal surgimientode nuevos

movimientos sociales y a una cierta recomposición del movimiento ciudadano

(movimientoecologista,radioslibres, movimientookupa, donaciónde serviciosen las

Asociacionesde Vecinos,etc.)

4) La etapade la crisisecológica(aunquemásbienesla constataciónde la acumulación

decrisisno resueltas:urbana,económica,social,ambiental)no soloseevidenciaa través

de unapreocupacióncrecientedecarácterambientalsinoquetambiénimplica la mayor

comprensiónde la interrelaciónqueseproduceentrelos problemasdecarácterglobal

con los de carácterlocal. La crecientesegmentaciónsocialjunto a los sentimientosde

vulnerabilidade incertidumbreprovocanel surgimientode movimientosinsolidariosy

“antisociales”(dirigidoscontralos colectivosmásdébiles),perotambiéndemovimientos

solidariospor la tolerancia,movimientospor la integraciónsocialy contrala exclusión

social. Los vínculosqueseproducenentreunasestrategiasde cortemás“expresivo” y

otrasestrategiasdeíndolemás“instrumental”estándandolugar,sobretodo en aquellos

ámbitosurbanosdeestractosocial con elementosde desfavorecimiento’76,a estrategias

de “autovaloración”,dondeimportamásintervenirdirectamenteen la transformación

176 Una de las conclusionesmáscomunesen los estudiosmás recientessobreasociacionismoviene a

plantearque ésteprogresafundamentalmenteentreaquellossectoressocialesque tienenun componentede
clasemedia,media-alta.Sectoresmásilustrados,por tanto,con mayoraccesibilidada la informacióny con
unamayorpercepcióny preocupaciónpor la problemáticaglobal, lo queunido a la resistenciaquese produce
al aislamientosocial, productode los procesosde individuaciónprovocadospor el modelosocial,generanmás
que nadaun tipo de asociacionismode corte “expresivo” y también “corporativo”. Es asociacionismoque
presentaunaalta capacidadrelacional,sin embargo,tieneunabajacapacidadparaafrontarlos procesosde
transformaciónsocial.Estefenómenoquetambiéntienesu proyección,dadoslos mecanismosde imitaciónque
derivande los ‘medios de socializaciónde referencia”<ROCHER, 1985) y su influenciasobrelos estratosy
sectoresmenos favorecidos de la sociedad.Sin embargoa este último aspectohay que añadir como
tradicionalmenteel asociacionismoentre los sectorespopularesha tenido una fuertecarga“instrumental”,
sobretodoen el movimientociudadano,y como la conjugaciónde lo expresivoy lo instrumental,junto con
la mayordensidadde las redessocialesque se da entre estos sectoresde población, implican al menosel
cuestionamientode que el asociacionismo con mayor operatividad instrumental, en un sentido de
transformaciónsocial, tengamayorimportanciaentre los sectoresascendentesde la sociedad.
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social, aunqueestaseapequeña,queel ser extrañosa los procesosdecontrol, decisión

y ejecución.A estosdiferentesfenómenosno hasidoajenoel movimientociudadanode

barrio, quetambiénha ido cambiandoen las reivindicaciones,estrategiasy métodosde

trabajo.Si bien, esverdadquehahabido,y hay, asociacionesvecinalesquedirigensus

esfuerzosy respuestas,sobrelos problemasgeneradospor la crisissocial,a la contrade

aquelloscolectivos más desfavorecidosy estigmatizados,que precisamenteson las

víctimas principales de la propia crisis estructural’77, lo másrelevantees la mayor

permeabilidade interpenetraciónde los nuevosmovimientossocialesque,junto con la

persistenciade los problemasurbanosy la ampliaciónde los mismos,tiene su influjo

sobreel propiomovimientociudadanoquecadavez másse inscribeen unalógica que

supera el ralo marco reivindicativo para establecerdinámicasde gestión de los

problemasen los barrios.Es desdeestosfenómenosdesdedonde, también, sepueden

explicarla emergenciade lasNuevasIniciativas de GestiónCiudadana.

177

Una explicaciónde estefenómeno,enparticulardel casode las denominadas“PatrullasCiudadanas”
lo podemosencontraren el artículode Victor Renes:“Autodefensavecinaly patrullasciudadanas:entreel
corporativismovecinaly la luchasocial” <1990).
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CUADRO 8.3.:CONTEXTOS, MODELOS Y ESTRUCTURAS CAMBIANTES

CONTENTOS DE CRISIS MODELOS DE PARTICIPACIÓN CONTENIDOS Y
ACTITUDES

ESTRUCTURA SOCIAL EStRUCTURA
DEL TElmo
SOCIALC’)

Crisis Urbana PartIcIpación por irrupción Reivindicativo ofensivo Contradicción Irsdicionni:
capital trabajo

Conexión entre CF

Crisis econó.nica Paroicipación por invitación Repliegne defensivo El ascenso y modelo emergente
de las clases medias

Conexión entre CF
adasinistración

desconexión de los
CF de los SA

Crisis social Desencanto y Recomposición Resistencia defensiva Polarización social Cierta desconexión

entre los SA y la
np

Crisis ecológica acumulación en
ssaa crisis tisitizatoria

Participación por cogestión y
aiter-acciófl

Antovaloración alomi’ads por
sectores

Fragmentación Multiplicidad de
redes niales por

seclores

() FIGURA 8.1. ESTRUCTURA DEL TEJIDO SOCIAL

..T.E. J ID 5.00 IAL

INFORMAtu..

++ ++ + ++ + + ++ + + ++ +

SECTORES.AcTIVOS

+

TEJIDO SOCIA FORMAL...

GRUPOS ANIMA DORES

4

+++++++++ Conexioneso desconexionesentrelos distintosnivelesde conciencia

segúncontextos.
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Naturalezade las NuevasIniciativas de Gestión Ciudadana

Sehandetectadoenel ámbitode estudioun total de 47 iniciativasdemuy diversa

índole. Muy variadasen cuanto a sus estructuras,redes, organización,objetivosy

métodosde trabajo,etc, peroen gran medidaseencuentraninterconectadasentresí y

presentanrasgossubstancialescompartidos.Todasellastienenun sentidoestratégicoen

común: una praxis urbanadirigida a controlary gestionarlos procesosen los quese

inscriben,la apropiacióndel espacio(locales,equipamientos,territorios.e.) y la gestión

de actividades.Cabe advertir que algunasde ellas se encuentraninsertadasen

coordinadoras,plataformaso redes, que también se han consideradocomo Nuevas

IniciativasdeGestiónCiudadana(10 deéstas47 iniciativassonCoordinadoraso Nudos

de Redesen las queparticipanprácticamentela totalidaddel restode las iniciativas,es

decir37, sin bien aquellasdesarrollansus actividadespropiasy tienensus objetivos

específicos.En todo casolas redesqueseestablecenlasveremosmásadelante).Hay que

reseñar,por tanto, una interpenetraciónen las 47 iniciativas que es necesariotener

continuamentepresentea lo largo de toda Ja exposiciónqueempezamosa desarroliar,

dada la dificultad (que entendemosmás bien como una cualidad) para establecer

fronteras entre unas iniciativas que son tremendamentepermeablestanto en la

dimensiónde lo sectorialy en la dimensiónde los procedimientos,cómoen la dimensión

de lo espacialo territorial. Estaplasticidadde lasiniciativasy procesosimpelea realizar

una advertenciareferentea la necesidaddehacerunalecturaflexible y relativade los

cuadrosque sepresentanen apartadosposteriores.

Si bien, en esteprimer apartadovamosa realizarun recorridopor aquellos

aspectosdecontenidode las Iniciativasquetambiénsony representanun escenarioque

las distinguen del resto de los agentessocialesque conformanel espectrosocial y

organizacional.Nos referimos a todo aquello que hacereferenciaa las estrategias,

métodosdetrabajo,modelosde gestión,quemuchasvecesdadasu flexibilidad, sentido

abierto y carácterblando de sus estructurasvienen a conjugarsey, por tanto, a

confundirseentresí y conlos propiosobjetivosy funcionesde la organización,comoya

apuntamosanteriormente.Ello se refleja en la falta de precisión, o también de

clasificación,a la hora de expresarestosaspectosen la organizaciónde la información

requeridapor la estructurade la ficha-cuestionarioqueserecogióde cadauna de las
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iniciativas. Por lo tanto, la interpretaciónque sedesarrollaa partir de ahorano se

recogedel apartadoconcretode la ficha-cuestionario,sino queel análisisseconstruye

el análisisrecogiendoinformaciónexpresadaen el conjuntode la fichay tambiénde las

entrevistasabiertasrealizadasy de las reunionesy actosde reflexiónde los quehemos

participado.En todo caso, optamospor reseñaraquellosaspectosque reflejan una

puestaen común,másqueunadistribuciónde frecuenciasde los mismos.

* Las estrategias.

Seentiendeaquíla ideade Estrategiacomoel conjuntodeelementosoperativos

queseencaminana establecerprocesosconcapacidadde transformaciónsocial.Quizás

el elementoprincipal del que se derivan otros aspectosestratégicoses el que hace

mencióna la ideade “implicación”. En estecaso,de la diversidadqueconlíevala idea

de implicación -la implicación de los ciudadanos, de las asociaciones,de los

profesionales,de las empresas,de la administración...-procede la función de las

iniciativasde seractoresmediadoresentrelosdiversosagentesy sectoresqueintervienen

en el mediofísico y socialen el quetrabajan.Es unaestrategiaencaminada,por tanto,

a ser motivadoresde la confluenciay convergenciasocial. Desdeahí se precisael

desarrollodecanalesdecomunicaciónquehandeconectarconagentesdemuy diversa

naturaleza:

- Con la basesocial.- Concienciacióny sensibilización.Recibir información sobre los

problemasy necesidades,informar y dar informacioneselaboradas.Incorporara los

procesossocialesa la basesocial implica la aplicaciónde estrategiasde proximidad.

- Conlasasociaciones.- Favoreceriniciativascolectivasy crearcanalesparala expresión

y participaciónsocialy culturaldepersonasy asociaciones.Crearredesdeapoyomutuo

y puestaencomún.Nuevamentesenecesitaengranmedidadeestrategiasquepermitan

el desarrollode elementosde proximidad como la promoción y participaciónde las

actividadesdebarrio.

- Con los profesionales.-Establecervínculos establesde colaboracióncon sectores

profesionalesconcapacidadtécnicamediadoraparaapoyarla conectividadconel resto
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de agentessociales(capacidadde negociación,capacidadde análisis, capacidadde

evaluación,capacidadde gestión...).

- Con las empresas.-La adaptaciónal mercadolaboral solo posible a través del

establecimientode vínculoscon el mundolaboraly de la empresa.

- Con las administracionespúblicas.- Las estrategias que se dirigen a las

administracionespresentanopciones distintas, pero combinadas.De búsquedade

reconocimientoy de colaboración,pero también de confrontación.En general el

itinerario de: presión (a vecesen su sentido de presencia,a veces en su sentido de

movilización),negociación,consenso;escomúna la mayoríade iniciativaseincluyeuna

variada gama de situacionesde encuentroy de desencuentro.En gran medida los

factoresque establecenlas contradiccionescon la administraciónprovienende las
propias estrategiasde las iniciativas de imprimir procesosde autonomía,como por

ejemplo, la apropiación, control y gestión de espacios, unidades urbanas y

equipamientos,aspectostodosellosquesonprimordialesparapoderimplicar a la base

socialy parapromocionarel tejido asociativo,enconsecuenciaparapoderreproducirse

como sector con identidad propia, pero a las que son muy reticenteslos poderes

públicos.

En definitiva, las estrategiasse encaminanhaciala consecuciónde un nuevo

escenariofavorableala implicación,al encuentro,a la complementación,perotambién

y comoconsecuencia,a la autonomíay a la apropiación.

* Los métodosde trabajo

Los métodosdeactuacióntienenunalógicacorrespondenciacon las estrategias

difusamenteestablecidas,aunquey tambiénporello, enla mayoríade las iniciativasno

seelaboraun sentidometodológicosistematizado,másbienesun continuoaprendizaje

y experimentaciónbasadaen la puestaa pruebapermanentede la actividadque se

genera.
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Laimplicacióndeplenoen losprocesosdetransformaciónsocial,tantode la base

social, como de los sectoresactivos y de los gruposanimadores(tejido asociativo),

conlíeva la adopción de metodologíasmuy cercanasa la Investigación Acción

Participativa(TAP). Conocerpara actuares un itinerario común que de unau otra

forma adoptanlas iniciativas. Eseitinerario es recurrentey presentala potencialidad

permanentede incorporar a nuevossujetosafectados.Partir del conocimientode la

realidadde los sujetosafectadosparaincorporarlos,seexpresa,unasvecesde forma

implícita y otras vecesde forma explícita, siempreen itinerariosdel tipo: ver-juzgar-

actuar,acción-reflexión-acción,explicar-implicar-aplicar.Laincorporacióndelossujetos

afectadosen los procesosdeautoconocimiento-acciónen posde la transformacióndesus

condiciones de vida se ve arropadapor un buen número de profesionalesque se

inscribenen la teoríay practicade la “Pedagogíade la EducaciónPopular”, “Pedagogía

de la Liberación”, “PedagogíaAntiautoritaria”sane.

En otro orden de cosas,del fuerte sentidode adaptacióndesarrolladoen un

contexto lleno de dificultades, procedela adopciónde unos métodosque permitan

establecerproyectosbasadosen la detecciónde las necesidades,y que a la vez sean

capacesde generarrecursoscon capacidadparamantenerla iniciativa, e inclusopara

desarrollarotros proyectossocialesque tienendificultadespara generarlos recursos

suficientespara su mantenimiento.Se presentatambiénuna enormediversidad de

actuaciones,quepor dirigirse o inscribirsea/ensectoresmuy concretos(sociales,o de

la Calidad de Vida), precisan de métodos específicos.En todo caso, la idea de

complejidadquedareflejadaen todo su relieve en aquellasiniciativas queson capaces

deconjugarla gestióndeproyectosmuy diferentesentresísin perderel sentidode sus

objetivos. Se construyeentoncesla transversalidadde una actuaciónglobal sobre

múltiplesproyectosy surge,por tanto, la necesidadde establecermétodoscapacesde

articularel conjuntode los proyectosqueconformany sostienenla iniciativa, la puesta

en común,con la autonomíanecesariade cadaproyecto.Peroello nos introduceen el

modelode gestión.

Finalmente,junto a la articulacióninternade proyectoshabríaquecontemplar

la articulación externa de las iniciativas a través de redes de autoapoyo. Ello se

encuentradesarrolladoen un estadomuy incipientedadasla energíasque, la estructura

interna de cadainiciativa y el desarrollode sus proyectos,requierenpara su propio
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mantenimiento.Si bien la inquietudy, al mismotiempo, la certidumbrede queesaes

la dirección para poderdesarrollarsetiene su correlaciónen incipiente creaciónde

pequeñasredesdepuestaencomún,de intercambiodeexperiencias,de organizaciónde

jornadasy debates,demovilizacionessocialesanteproblemasy oportunidadescomunes.

* Los modelosde gestión

La variedadde iniciativas (segúnsu origen, dimensión,objetivos..4, marca

algunasdistinciones en cuanto a los modelos de gestión, aunquea través de los

principios más generalespresentanalgunos rasgos de equivalencia.En general la

mayoríade lasiniciativasseconsiderancomobaluartesdeunagestióncaracterizadapor

la horizontalidaden las relacionesentre sus miembros, en la corresponsabilidady

adopciónde compromisosde susmiembrosqueles vinculan deforma participativaa la

gestión,y el establecimientodecriteriostendentesa favorecerla toma de decisionesen

una dinámica que se apoya en el consenso.Si bien, a la hora de establecerlos

mecanismosdirigidos a operativizarlas actuacionesde las iniciativas la concreciónde

esos principios aparecenalgunos aspectosdestacablesen función de sus rasgos

distintivos:

1) Lasiniciativasquepor el hechode serCoordinadoras,plataformaso redesenlasque

participanmúltiplesasociaciones(14de las47) funcionanmedianteplenarioso reuniones

periódicasde representantesquedecidenlas estrategiasa seguir- Esacoordinaciónen

buenaparte se ve completadacon comisionesde trabajo sobre aspectosconcretos,

proyectoso actuaciones(elaboranproyectos,mantienennegociaciones,etc.sobrelasque

luegodecideel conjuntode representantes),enalgúncasopuedehaberpermanentesque

hacenun seguimientode las actuaciones,o algúnconsejotécnicoasesor.

2) Una gran parte de las iniciativas que se han desarrolladoen el seno de las

Asociacionesde Vecinos (8 de las 47) se encuentranbajo las viejasestructurasde Ja

asociación, aunqueen gran medida la necesariaautonomíade los proyectos que

acometenexigen la incorporacióna la JuntaDirectiva de la Asociaciónde aquellas

personasquetienenresponsabilidadessobrelosmismos.En algunoscasossehancreado

órganosde composiciónmixta entreAsociaciónde Vecinos y la iniciativa (patronato,

295



comisión gestora)

3) Respectoa las iniciativas máscomplejas(11 de las 47), tanto por el númerode

proyectosqueseencuentrangestionando,cómo por la diversidadde éstos,y también

el nivel de profesionalización,cabereseñarcómo su estructuraes máscomplejapor

aquellanecesidadde articular programastransversalescon proyectosmássectoriales,

y por la necesidadde cohesionarequiposde técnicosy de voluntariosa Suelehaber

equiposde trabajode seguimiento,equipotécnico de asesoramientoy consejosdonde
ademásde la coordinaciónseadquierenresponsabilidadesvoluntariaspor partedecada

uno de los proyectos.

4) Otrasiniciativas (5 de las47) se inscribenen unalógicaantiautoritariao libertaria.

Reivindicanel carácterasambleariodefuncionamientoy suelenincorporarcriteriosque

establecenla rotaciónde responsabilidadesen el seguimientode la gestión.

5) Finalmente,cabereseñaraquellasiniciativas quereproducenuna estructuramuy

blandade organizacióntendentea reproducirredesde socializaciónprimaria (“somos

unafamilia”) y dondeel factor de liderazgojuegaunafunciónen la cohesióndel grupo

(5 de las 47).

En síntesis,se podría establecercomo unaconclusiónanticipadadel presente

apartadoquela potencialidadde articulaciónquepresentanlas Iniciativasciudadanas

complejaspasapor el desarrollode estructuras,métodosy modeloscapacesde recrear

un sistema de relacionesdonde la dimensión territorial (de escalahumana) y la

dimensióncomunicativa-demediación-hande sercompatiblesy complementariaspara

favorecersu implantacióny extensióncomosistemade redesautónomo.

La dimensiónypresenciade las Iniciativas Emergentes

En este apartadocomenzamosa desplegarlos principalesresultadosde corte
distributivo quederivandel trabajodecamporealizado,y en primerlugar sepretende

desvelarla presenciadel fenómenoestudiadoy su dimensiónsocial, lo quenos permite
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constatarsu naturalezaemergente,su carácterterritorial y su importanteincidencia

social.

* El carácteremergentede las iniciativas

La constitución del Movimiento Ciudadano, y más particularmente las

AsociacionesdeVecinos,sefundamentaenla inclusiónde la diversidaddesensibilidades

ideológicas,políticaso confesionales.Ensurecorrido,agrandesrasgos,sehamantenido

esecarácterdeconfluencia,aunquehay que destacarqueen su origenseproduceuna

sintoníaentreGruposAnimadoresprovenientesdel PCEy de la IzquierdaRadical,con

los sectoresde cristianosde base.En la recomposiciónactual, que representanlas

nuevasiniciativas,tenemosquetenerencuentaestaculturade la complementaciónque

se enriquece aún más con la incorporación de sensibilidadesdel denominado

“movimiento alternativo”118,y unacierto resurgirde los sectoresde cristianosdebase.

En basea estasconsideracionespodemosentenderel cuadro(8.4.) siguiente:

CUADRO 8.4. ORIGEN Y PROCEDENCIA IDEOLÓGICA DE LAS N.I.G.C

MOVIMIENTO

CIUDADANO

CRISTIANOS DE

BASE

MOVIMIENTO

ALTERNATIVO

PROCEDENCIA

MIXTA

16 <30,2 %> 14 <26,4 %) 9 <17 %) 14 (26,4 %)

Es inútil intentardesligar con exactitudlas sensibilidadesde procedenciade las

iniciativas dadala mezclaquese produceen la composiciónde las mismas.Si bien,

pareceque claramenteson mayoritariaslas que tienensu origen en una o varias

Asociacionesde Vecinos (En términosgeneralesmuy pluralesen su composición).Si,

además,tenemosen cuenta que el “movimiento alternativo”, que precisamentese

caracterizapor la versatilidadde que sus miembros activos se transvasande unos

178 Se entiendeaquíel “movimiento alternativo” en un sentidoamplio, en generalnosreferimosa todo

lo que se ha denominadocomo “Nuevos Movimientos Sociales” (ecologistas, pacifistas, antimilitarista,
feministas,juveniles, okupas...).
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movimientosa otros conmuchafacilidad; más,queen aquellosqueseconsiderancomo

de “procedenciamixta” precisamentepor no haberpodido distinguirsusensibilidadde

procedenciadadala diversidaden su composición(en la queen generalintervienenel

resto de procedencias),estamosen condicionesde hablar de una complementariedad

aceptadaque enriquecelos procesosy queen gran medidasemuestracomoun rasgo

esencialdelcarácteremergentede las iniciativas.

Incorporandola dimensióntemporala la ideadeemergencia,y considerandouna

correspondenciaentrelo viejo y lo emergente,podemoscomprobaren el cuadroSaS.

comola gran mayoríade las iniciativas hansurgido en los últimos 10 años(76 %), y

como la práctica totalidad de las iniciativas son posterioresa 1980. De las cuatro

experienciasanterioresa la décadade los 80, sólounasepuedeconsiderarcómoprecoz,

yaqueel restodeéstassetratade Asociacionesde Vecinosqueconsiderana la iniciativa

quepromovierontan vinculadaa la propiaAsociaciónqueestablecenel origen de ésta

enel origen de la propiaAsociación.

CUADRO 8.5.: INICIO DE LAS INICIATIVAS PORPERÍODOSTEMPORALES

* La dimensiónde las nuevasiniciativas desdela perspectivadel ámbito de actuación

y del territorio.

El surgimientode cadaunade las iniciativas (exceptolas quesoncoordinadoras

o nudosdered)estaestrechamenteligadoa un territorio urbanoqueseidentifica, por

partede las iniciativas,comobarrio’79. Todasellashan surgidodesdeunavinculación

El conceptode barrio puedetenermúltiples acepciones(administrativo,segúnmorfologíaurbana,

limites físicoso mismatramaurbana,promociónurbanística,mismacomposiciónsocialo ciertahomogeneidad
social,población...),queen muchasocasionessoncoincidentesa la horadeestablecerla unidadurbanaque
defineun barrio. Esteconceptolo definiremosmásadelante,entodocasocabeprecisarsobrelos barriosque
nos ocupan lo siguiente:que en el caso de las iniciativas del distrito de Villaverde éstasse agrupanen
correspondenciacon losbarriosestablecidospor la delimitaciónadministrativa(VillaverdeAlto -SanAndrés-,
Villaverde Bajo-LosRosales-,San Cristóbal). Mientasqueenel casodelos barriosque se hanescogidoen
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muy directa con el espaciourbano conocido y reconocido, y éste es la base de

reproducciónde cadauna de las iniciativas. Si bien, como venimos insistiendo, la

aperturainformacionalde estetipo deorganizaciones-apertura,por otro lado, mucho

más ostensible que la de las propias asociacionesde vecinos-, y dada su relativa

especializaciónsectorial,implica relacionesmúltiples coninstitucionesy organizaciones

ajenasal ámbito urbano al que se deben. Ello se refleja, como veremos, en la

participaciónen redesde segundoorden,pero lo queseviene a mostraren el cuadro

8n6n se refiere a la incidenciae intervención de las iniciativas, y sobre todo a la

procedenciaterritorial de laspersonasqueparticipano sebeneficiandeéstasentidades

al recibir servicioso prestacionesa travésde susactividades.

CUADRO 8.6. : ALCANCE TERRITORIAL DE LAS ACTUACIONES DE LAS INICIATIVAS

En un barrio En másde un Distrito ZonaSur (incluyendo Barriosdel sureste
exclusivamente barriodel distrito municipiosdel Sur> del municipio

20 <42,5 %) 8 <17 %) 10 (21,3%) 3 (6,4 %) 6 (12,8%)

La mayoría de las iniciativas desarrollasus actuacionesen un entorno que

consideramosdeproximidad,y primordialmenteparalaspersonasdeeseentorno.Nos

referimos a ese másdel 80 % que se inscribe en la escalade distrito o inferior al

distrito’8t Entre éstasla mayoríade iniciativas sesitúaen la escalade barrio (más de

un 40 % del total de iniciativas.Mientras,las tresiniciativas cuyo ámbito de actuación

se refiere al conjunto de barrios del denominado“Arco Surestedel Municipio de

Madrid” (Distritos de:Latina,Carabanchel,Usera,Villaverde,PuentedeVallecas,Villa

el Distrito de Usera las iniciativas se distribuyen segúnlas promocioneso unidadesurbanassurgidasdel
procesode Remodelaciónde Barrios (Zollo, Cornisa,PobladoDirigido, Mesetade Orcasitasy Orcasur),y en
el barrioAdministrativode SanFermín.Con respectoal Distrito de Vallecasla delimitacióndebarrioses más
difusa y se correspondetantoa barriosadministrativos(SanDiego, Entrevías,Numancia-Re de Vallecas-)
comoa promocionesqueprovieneno se derivandel procesodeRemodelaciónde Barrios<Fontarrón,Pozodel
Tío Raimundo,PalomerasBajas, NuevasPalomeras,Madrid-Sur). Finalmente,se ha incluido el barriode
Peralesdel Río queaunqueadministrativamenteperteneceal municipio de Getafe,su vinculaciónal distrito
de Villaverde, la existenciade una problemáticacomún <tanto social como ambientaly territorial), y la
vinculaciónde las iniciativas queestudiamosal conjuntode iniciativas así lo aconsejan.

180 Porejemplo,es significativo queen el distrito de Vallecasse suelehacerreferenciaa él en términos

debarrio, dehechola tramaurbanaestamásestructuraday es máscontinuaqueenel distrito de Villaverde
o Usera,como ya hemosindicado.
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deVallecas,Vicálvaroy SanBlas)sontodasellasCoordinadoraso NudosdeRedde las

queparticipanunabuenapartedel conjuntode lasentidadesdebarrioquenosocupan,

enuniónconotrasequivalentesdeotrosbarriosdel Sureste(se tratade la Coordinadora

ReddeEmpleo,Movimiento por la Calidadde la Educaciónenel Surestey Plataforma

deGarantíaSocial). Finalmente,6 deéstasIniciativas cuyoámbitode actuaciónesaún

másamplio, se debefundamentalmentea las demandasde atención que reciben de

personasquesedirigena la iniciativa desdeotrosdistritoso municipiosdel sur.Setrata

de iniciativasconun reconocidoprestigioy eficaciaquehahechoquela proyecciónde

susactividadeshayatrascendidomásalládesusámbitosoriginarios(FundaciónTomillo,

AsociaciónSemilla,FundaciónIniciativas Sur, Madrescontrala droga, Traperosde

Emaús,Coordinadorade Barrios),aunque,no por ello siguenmanteniendoel carácter

estratégicode las actividadesdeproximidady de continuainteraccióncon el barrio al

quepertenecen.

En otro orden de cosas,la distribución de las iniciativas en el territorio se

contempla,primeramente,desdela perspectivade la presenciaquetienenen cadauno

de los barrios a travésde sus actuaciones,y se establecenunosindicadoressobreel

númerode habitantespor iniciativa y el númerode asociacionesqueson el soportede

estasiniciativas.Lo quenospermiteestableceralgunasreferenciascomparativasentre

ámbitossobretodo al relacionarlascon el nivel de integraciónurbanaquetiene cada

uno de los barrios.

Si contrastamosel cuadro 8.7. y el cuadro de tipologías (ver figura 8.1.)

elaboradoa partir de él, y lo comparamostambiéncon el nivel de integraciónurbana,

que a groso modo hemosrealizadoa partir de los estudiosurbanísticosya citados,

podemoscomprobarcomo, en términos generales,los barrios dondelas actuaciones

llevadas a cabo por las iniciativas y las asociacionesen las que estas se apoyan

presentanmayordensidad(tanto de actuaciones,como de iniciativas,o de ambas)son

los barriosquetienenun cierto nivel de integraciónurbana.Mientrasquelos barrios

quepresentanmenorescotasdeintegraciónurbanapresentan,también,menordensidad

de actuacionesy de asociaciones.Si bien estefenómenono seevidenciade unaforma

estricta,ya quehabríaotras variablesqueentraríanen juego (históricas,estructura

demográfica,estructurasocial...).
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CUADRO 8.7.:PRESENCIADE LAS INICIATIVAS. DISTRIBUCIÓN DEL N
0 DE INICIATIVAS SEGUN

ACTUACIONES Y LAS ASOCIACIONES QUE LAS APOYAN POR BARRIOS, Y RELACIÓN DE LA
POBLACIÓN CON LAS INICIATIVAS Y ASOCIACIONES

BARRIOS PRESENCIA DE LAS
INICIAn’VAS A TRAVES IlE
SUS ACTUACIONES (N”)

ESTIMACIÓN DEL N5
DE ASOCIACIONES
QUE PARTICIPAN DE

LAS ACTUACIONES

ESTIMACIÓN DE
HABITANTES
PORINICIATIVA

ESTIMACIÓN DE
HABITANTES POR
ASOCIACIÓN

PARTICIPANTE

ZoIlo 1 1 12957 12957

Cornisa 3 10 14864 1486

PobladoDsrsgído 2 5 5000 2000

MesetadeOrcasitas 3 9 3251 1082

Orcasur 2 6 5628 1876

San Fenno, 3 7 4437 1901

Villaverde Alto 11 30 3636 1333

SanCristóbal 3 11 4802 1310

Villaverde Bajo 4 7 8489 4851

Peralesdel Río 1 7 4570 653

Entrevías 6 2 5391 13673

PozodelTío Raimundo 7 3 1040 2424

SanDiego 10 9 4540 4035

Madrid-Sur 10 21 3389 1614

PalomerasBajas 14 37 3000 1135

NuevasPalomeras 8 36 3875 861

Puentede Vallecas 8 6 6202 6202

Fontarrón 4 1 1461 5846

TOTAL 100 208 3899 1874

Hay en todo caso,barriosquepresentanrasgosquesedesvíande estospresupuestos,

por ejemplo, en SanDiego y el barrio de Puentede Vallecas(barrioscon unabuena

integraciónurbana)influyen en el hecho de su menor densidadel presentarmayores

cuotas de envejecimientode su población, mientras, que Fontarrón,Pozo del Tío

Raimundoy Meseta(barriosmenosintegradosurbanísticamente)obtienenunamayor

densidadasociativadebidoa la fuerte tradicióne identidadasociativaadquiridaen la

Juchapor la vivienda.
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FIGURA 8.2.: CUADRO DE TIPOLOGIA SEGUN LA POSICIÓNDE CADA BARRIO RESPECTOAL

CONJUNTO

HABITANTES POR INICIATIVA

+

+

HABITANTES

POR

ASOCIACIÓN
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FIGURA 8.3.:NIVEL DE INTEGRACIÓN URBANA DE CADA BARRIO18’

ALTA MEDIA BAJA

Cornisa Zofio San Fermín
Villaverde Alto PobladoDirigido Villaverde Bajo
SanDiego Meseta San Cristóbal
Re Vallecas Orcasur Peralesdel Río
Madrid-Sur Fontarrón Entrevías
PalomerasBajas Pozodel Tío Raimundo
NuevasPalomeras

Así, a travésde la distribución territorial de las iniciativas (Ver Planosde los

distritos pp. ss.) se puede destacarcomo la mayor densidadde actuacionesy de

asociacionesseconcentranenaquellosbarriosquetienenunamejor integraciónurbana

entresí, y tambiénuna mayor identidadde sus moradoresal establecervínculos de

mayorfuerzacon el espaciourbano.Estoseproducefundamentalmenteen los barrios

del distrito de Puentede Vallecas(exceptuandolos barrios que se encuentranmás

claramentesegregadosespacialmentepor barrerasfísicaspoco permeables,comoes el

casodeEntrevíasy Pozodel Tío Raimundo)dondela perspectivadeactuaciónparalas

iniciativasdeestosbarriosesprecisamentedeámbito distrital, ya queengran medida

sevienea percibir y aconsideraral Distrito comoel barrio de Vallecas.Estasituación

cobratambiénciertarelevanciaen el barrio deVillaverdeAlto, barrioqueigualmente

tiene mayor variedadurbana(en actividadeseconómicas,equipamientos,comercio,

estructurasocial,estructuraurbana,.a a), y tambiénconcentralos serviciosbásicosdel

distrito (Oficina del INEM, SeguridadSocial, JuntaMunicipal de Distrito, Servicios

Sociales,Serviciosrecreativos...).Todo pareceindicar que hay unaciertacorrelación

entrela riquezaurbana,la condiciónde ciudad,y el desarrollodeéstasiniciativas,y,

en consecuencia,la recreacióndel tejido social y del tejido asociativo.

181

Seva a considerael nivel deintegraciónurbanaenfunciónde la accesibilidaddesdecadabarriobacía
suentornoinmediato,la calidaddelos transportespúblicos,asícomoelnivel devariedadurbanaquecontiene
<actividadeseconómicas,equipamientos,espaciospúblicos, tipologíade viviendas,estructurapoblacional).
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DISTRITO: PUENTE DE VALLECAS

N
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DISTRITOS: DE VILLAVERDE Y USERA

PERALES

N
0 DE INICIATIVAS/N DE ASOCIACINES
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VIRGEN DE
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CUADRO 8.8.:PRESENCIADE LAS INICIATIVAS. DISTRIBUCIÓN DEL N’> DE INICIATIVAS SEGUN

ACTUACIONES Y LAS ASOCIACIONES QUE LAS APOYAN POR BARRIOS, Y RELACIÓN DE LA

POBLACIÓN CON LAS INICIATIVAS Y ASOCIACIONES

BARRIOS PRESENCIADE LAS

INICIATIVAS A TRAVES DE

SUSACTUACIONES (N)

ESTIMACIÓN DEL N”

DEASOCIACIONES

QUE PARTICIPAN DE

LAS ACTUACIONES

ESTIMACIÓN DE

HABITANTES

PORINICIATIVA

ESTIMACIÓN DE

HABITANTES POR

ASOCIACIÓN

PARTICIPANTE

BarriosdeUsera 14 38 5152 1898

DistritodePuentede

ValIeras 67 115 3356 1955

BarriosdeVillaverde 19 55 4891 1689

TOTAL 100 208 3899 1874

* El soportede las NuevasIniciativas de GestiónCiudadana

La implantación de las Iniciativas viene tambiéncorroboradatanto por su

presenciafísicaen los barrioscomopor el apoyoasociativoy el contingentedemiembros

activosqueparticipanen lasactuacionesy proyectos.El primer aspectovienereflejado

a travésde los centrosy localesdondesedesarrollansusmúltiples actividades,lo que

junto a la existenciade un determinadonivel de vinculacióncon las asociacionesde

barrio conforman un “conjunto de acción” que las hace desempeñarun papel

fundamentalparaestablecerprocesosde integraciónsocial y, por tanto, de cohesión

social.

CUADRO 8.9.:SOPORTEDE LAS INICIATIVAS

Miembrosactivos
de las Iniciativas

Estimaciónde las
asociacionesquede una u
otra forma tienenalgún nivel
de vinculaciónconlas
iniciativas

Socios de las asociaciones
sostienenlas iniciativas

Red de localesde
las asociacionesque
sostienenlas
íniciativas

3255 <+-) 335 Indeterminado<+ de
20.000)

<+-) 135
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La mediade miembrosactivos182por iniciativa es de casi 70, mientrasquela

mediadeasociacionesquetienenalgún gradode vínculos183,y queen gran medidason

un soportede las Iniciativas, es de másde 7. En cuanto al soporte físico se han

detectadoentornoa unos 135 localesde esasasociaciones,lo quesignifica unamedia

de casi treslocales por cadainiciativaa

Considerandoahoraexclusivamentelos Centrosdesdedondeseadministrany se

desarrollanla gestiónde los proyectosy actuacionesde las iniciativas encontramosun

total de 50 de éstos, de los que un 46 % derivan directamentedel proceso de

Remodelaciónde Barrios.

182 Cabeprecisaraquíquéseentiendepor miembrosactivos:desdeluegono se tratasólo delos dirigentes

o de los líderessociales. Se comprendepor miembrosactivos aquellaspersonasque tienen un nivel de
compromisoalto conla iniciativa y dedicanunaparteconsiderabledesu tiempoal desarrollode los proyectos.
Puedenserasalariadosde la iniciativa, aunqueen mayoritariamentese tratade voluntarios.Porotro lado,
cabeadvertir que sólo se han contabilizadocomo miembrosactivos los que desarrollanactividadesen las
iniciativas ensí, y no aquellosmiembrosactivosdelas asociacionesde barrioque tienenunavinculacióncon
ellas.

183 Los vínculosdelas asociacionesdebarriocon las iniciativas sonde naturalezamuy diversa,aunque
siemprede colaboracióny autoapoyo.No se trata, por tanto, exclusivamentede aquellasasociacionesque
participanenla gestióndirectadela iniciativa,aunquegeneralde unau otraformasonasociacionesquedesde
las iniciativas se consideranqueen algún modoformanpartede las mismas.
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CUADRO 8.10.: GESTIÓN

INICIATIVAS.

Y REGIMEN DE TENENCIA DE LOS CENTROSDONDE SE UBICAN LAS

Régimeno Gestióndela
Tenenciade los Centros

Númerode
Centrosde las
Iniciativas

Quederivandel proceso
de Remodelaciónde
Barrios

Centrosque funcionan
comoEquipamientosde
Barrio

Centrosen su origen
ocupadosa la
administración

5 <10 %) 4 5

Centroscedidoso
alquiladospor la
Administración

14 (28 %) 13 4

Centroscogestionadoscon
la administración

7 (14 %) 5 6

Localescedidoso
alquiladospor la Iglesia

4 (8 %) - 2

Localespropiosen régimen
de alquiler

12 (24 %) - 3

Localesen propiedad 3 (6 %) 1 3

Iniciativasque seubican
en localesde Asociaciones

9 (18 %) -

TOTAL 50 (100 %) 23 (46 %) 23 (46 %)

Es destacablecomo de estos Centros el 50 % son propiedad de las

administracionespúblicas, y tambiéncomo un 10 % del total de los Centrosfueron

ocupadospor las entidadesante la falta de uso y el riesgo de vandalizacióna que

estabansometidos,otro 14 % de los Centrosson compartidosy cogestionadoscon la

propia administración, a veces con no pocas tensiones.Por otro lado, podemos

considerarque 23 de estoscentros funcionancomo equipamientosde barriot84 que

desempeñanun papel relevanteen la optimización de la Calidad de Vida, dado su

carácterpolivalentey complejo.

184 El concepto de equipamientolo desarrollamosen un apartadodel capitulo IX. En todo casose

consideraaquíqueestoscentroscumplenel papeldeequipamientopor quesonde caráctercolectivoy reúnen,
tanto las condiciones«sitas propias de un contenedorcolectivo (tamaño, instalacionesadecuadaspara
desarrollaractividadesde diversotipo), cómo por su accesibilidadpública,los serviciosque se prestany las
actividadesque se realizan.
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* Los vínculoscon profesionales’85

Tan sólo un 17 % de las iniciativas estudiadasmanifiestanque su capacidad

organizativay la formación de sus recursoshumanospresentanunascondiciones

adversas,igualmentetan sóloun 15 % expresanestasituaciónde adversidadcuandose

refierena su capacidadde análisis y evaluación.Por el contrario, las iniciativas que

mantienenque su capacidadorganizativay formaciónes un aspectofavorableo muy

favorable representanel 57 %, y las iniciativas que aseguranque su capacidadde

análisisy evaluaciónes igualmentefavorableo muy favorable representanun 51 %.

Mientras, que las que sostienenque se encuentranen una situación equilibrada

representan,respectivamente,un 25 y 34 % -

Independientementedequelasauto-valoracionestienensiempreunaciertacarga

desubjetividad,estaorientaciónnosayudaa comprendery explicarla dimensiónde los

vínculos quesectoresprofesionalestienencon las iniciativas. No sepodría entenderla

proyecciónsocial de éstassin el papelquejueganlos vínculoscondistintossectoresde

profesionalesqueparticipanen el desarrollode las iniciativas y susproyectos.Así, en

primer lugar, en el cuadro 8.11., podemosobservarcomo tan sólo 4 iniciativas no

cuentanconun apoyopermanentedeprofesionales(deéstasúnicamenteunadeellasno

tiene ningún tipo de vínculo con profesionales).

CUADRO 8.11.:DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE TIPO DE PROFESIONALESPORINICIATIVA

VÍNCULOS FUERTES SEGUN EL N” DE TIPO DE N0 DE INICIATIVAS %

PROFESIONALES

Ningún vinculo 4 8,5

Un vínculo 10 21,3

dosvínculos 5 10,6

másde tresvínculos 28 59,5

TOTAL 47 100
1~Hemosconsideradovínculosfuertesaquellosque incluyen tanto a profesionalesque son asalariadosde las
iniciativas como a los que son miembrosactivos,quedanexcluidoslos profesionalesquesoncolaboradores
habitualesy los quesoncolaboradoresno permanentes.

185 Por profesionalesentendemosaquí aquellossectoresque por su titulación (estudios superioreso

estudiostécnicos) se encuentranen predisposiciónde aportarun trabajo cualificado a las actividadesy
proyectosdesarrolladospor las iniciativas.
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La mayoríade las iniciativas establecenvínculos contreso mástipos diferentes

de profesionales(casi el 60 %), lo quedejaconstanciade unaciertacapacidadtécnica

para afrontar el desarrollo de proyectos y actuacionescon un cierto nivel de

complejidad.

Considerandolos tipos de profesionales,han quedadoreflejadasen las fichas

confeccionadaspor las iniciativasun total de 20 tipos. La presenciade estos tipos de

profesionales,comosepuedecomprobaren el cuadro8.12.,es muy diversa,aunque,

manteniendoesavariedadseapreciala predominanciadeunostipos másquedeotros.

CUADRO 8.12.: GRADO

PROFESIONALES

DE VINCULACIÓN CON PROFESIONALES SEGLIN EL TIPO DE

PROFESIONALESSEGÚNTIPO N’ DE INICIATIVAS SEGUNEL NIVEL DE LOS VINCULaS ESTABLECIDOSCON LOS
TIPOS PROFESIONALES

Asalariadosdela
Iniciativa

Miembrosactivos Colaboradores
habituales

Colaboradoresno
permanentes

Abogados 10 lO 10 15

Artistasy artesanos 3 5 7 21

Educadores,animadores,monitores 16 21 13 16

Ensenantesy profesores 13 15 15 12

Informáticos 4 8 8 15

Médicos 3 6 10

Periodistas 3 5 4 28

Psicólogos 5 11 11 10

Relacioneslaborales 5 7 5 8

Sociólogos 5 8 7 18

TrabajadoresSociales 6 11 13 14

Urbanistasy/o ambientalistas 4 4 5 14

Pedagogos 4 2 -

Economistas 2

Otrosprofesionales 3 3 2 1

Tanto en el nivel de los asalariadosde la iniciativa, como en el de miembros

activos y colaboradoreshabituales,se mantienela misma tónica de presenciade los

diferentestipos. Por orden,de mayor o menorpresenciade los tipos de profesionales,

podemosencontrara los educadores(incluye a animadores,monitores),enseñantes,

310



abogados, trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, relaciones laborales,

informáticos,urbanistas,artistasy artesanos,pedagogos,médicos,economistas,y otros.

Mientras queentrelos colaboradoresno permanentescabedestacarla representación

de los periodistas,artistasy artesanos,y sociólogos.

Habría que decir que la amplia gama de profesionalesrefuerzala idea de

multidimensionalidadde las iniciativas, aunquese podríanreseñaralgunosaspectos

indicativos:

- Podemoscomprobarcomoserefuerzael caráctermediadorde las iniciativasa través

de la presenciadeprofesionesquecumplenesepapel(educadores,enseñantes,psicólogos

y trabajadoressociales).

- La importanciaprimordialdel factoreducativoquedareflejadoconla predominancia

de profesionalesrelacionadoscon la dimensión educativa (educadores,enseñantes,

pedagogos).

- La trascendenciade la dimensiónde la gestióny lasrelacionesconla administración

queda reflejada con la importante presencia de profesionalescomo: abogados,

sociólogos,relacioneslaborales,informáticosy economistas.

- La atención al tratamiento personalizado(educadores,enseñantes,psicólogos,

trabajadoressociales).

- El interésy lasposibilidadesdedar unaproyecciónhaciael exteriorde lasactividades

desarrolladas(periodistas,sociólogos).

* El caladodel fenómeno

Es poco menosqueimposiblemedir con exactitudel alcancey la dimensióndel

fenómenoen términoscuantitativos,tampocolo hemospretendidoen estetrabajoque

tan solo aspiraa ponerahorade relievela emergenciay la magnituddel fenómenoen

términos de su cualidad y potencialidad.Se trata de iniciativas que pasancomo de
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puntillas, “sectores invisibles” como denominaraMax-Neef (1986), que son de difícil

percepciónpor la sociedad,y de escasoreconocimientopor partedel Estado.Si biense

erigencomoactoressocialesquesehacenimprescindiblesparalos sectoresvulnerables

y desfavorecidosde la ciudad, pero que tambiénson fundamentalespara establecer

procesosencaminadosa la consecuciónde la Calidad de Vida en la ciudad. En este

sentidosonsuficientementesignificativoslo querepresentanlos datosquesepresentan

en el cuadro8.13.:

CUADRO 8.13.:ALCANCE DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS INICIATIVAS

Asalariadosdelas iniciativas 776

Empleogeneradopor su actividad Más de 5000

Han recibidoformación Más de 15000

Se hanbeneflciadode recursosmateriales (+- 3000)

Han recibidoserviciosde información Más de 60000

Han recibidoserviciosculturalesy recreativos Más de 35000

Hanparticipadoen actosreivindicativos Más de 40000

Los datos son suficientementetrascendentales,si bien cabe hacer algunas

precisionesqueen todo casovienenareforzarel sentidoapuntado.1) Cabeadvertirque

a los asalariadosde estasiniciativas habríaque incorporar,al menos,a las personas

liberadasy empleadaspor el resto de asociacionesquetienenpresenciaen los barrios

considerados.Igualmentesepodríaargumentaren lo quese refierea los sectoresque

hanrecibidoserviciosde formación,informacióno prestacionesculturalesy recreativas

atravésdelconjuntodeasociaciones.2) Es importantereseñarcomoalgunasiniciativas

serefieren,sobretodo, en el casode la formación,de la información, de la obtención

de recursosmateriales,de la prestaciónde servicios culturalesy de la participaciónen

actosreivindicativos,a lo realizado exclusivamenteen el último año(curso96-97). 3)

En el apartadoquehacereferenciaal haberrecibidorecursosmaterialeshemosexcluido

la obtención de vivienda a través del programade “Barrios en Remodelación”.4)

Finalmenteen la perspectivatemporal,en lo referenteal empleogenerado(bolsasde
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Empleo,convenioscon empresas,creaciónde empresasde inserción...)y a los cursos

de formación,creemosquepuedenhacerunareferenciaválidaparala décadade los 90,

dado que la inexistenciaen la mayoría de las iniciativas de una sistematizacióny

realizaciónde memoriasanualeshaceque el requerimientode este tipo de datos se

retrotraigana la percepciónde lo realizadoen los últimos años.

* Las redesde iniciativas

Las relacionesy vínculos de/entrelas iniciativas estudiadasson múltiples y

sumamentecomplejas,máximeconsiderandola reducidamagnitudde su universoy la

dimensiónterritorial tanlimitada en la quese insertan.De otraparte,la naturalezade

esosvínculosessumamentediversay desigual.Sehaconsideradoaquí lo quesepodría

denominarcomo“vínculos fuertes” queson los quepuedenpermitir el establecimiento,

máso menosperceptible,de redesde iniciativas.

Unastienenun caráctermásformal, peroavecesmásefímero,y otrastienenun

caráctermásinformal, pero másvigoroso.Unastienenmayor densidade intensidad,

otras tienen mayor extensidad.Aunque no hay una nitidez absoluta es preciso

diferenciar entre aquellas redes que conforman coordinadoras, plataformas y

federaciones,y aquellasotrasredesqueteniendouncaráctermásinformal implican un

mayor nivel de compromisoy reciprocidad.

En primer lugar vamos a considerar las coordinadoras,plataformas y

federaciones.Estassesuelencrearen tornoa un problemao aun objetivocomún,pero

decaráctersectorialo territorial muy concreto.No tienenunaestabilidadcontinuada

en el tiempo,aunquesu actividadpuededesaparecerparavolver aaparecermástarde

si el objetivo no se ha alcanzadoy se valora que es susceptiblede alcanzarse.Su

componentesuelesermásdiversoy desigual,y seinscribeengranmedidaenunalógica

másreivindicativa,de presión,de negociacióny de movilización, quede apropiacióno

de gestión de actividadesy de espacios. Una vez conseguido el objetivo puede

desaparecero recomponersebuscandonuevosobjetivos.

En segundolugar, las quedenominamoscomoredesdeautoapoyo,tienenjunto

a su carácterinstrumental, una fuerte carga expresiva.Los vínculos se establecen
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muchasvecespor relacionespersonalesy de amistad.En todo casocomosintoníade

estarno sólo en el mismo campode actuación,sino tambiénen la misma forma de

entenderlos procesosde transformaciónsocial.En estetipo de redesno setratasolode

afrontar objetivos comunes, sino también de establecer proyectos conjuntos,

intercambiarexperiencias,transpasarrecursos...Lanaturalezaexpresivaeinstrumental

de los movimientossocialesalcanzaasí unamayor madurez.

CUADRO 8.14.:DISTRIBUCIÓN DE LAS INICIATIVAS SEGUNEL N
0 DE VÍNCULOS FUERTESQUE

ESTABLECEN CON EL RESTO DE INICIATIVAS

N0 DE VÍNCULOS CON PLATAFORMAS, COORDINADORAS,
FEDERACIONES

COPARTÍCIPESDE LA
MISMA RED DE
AUTOAJ’OYO

AMBOS TIPOS
DE RED

Ninguno 6 14 2

1 6 7

2 9 3 3

3 5 5 5

4 6 5 8

5 9 6 7

6 3 3 5

7 1 3 4

Másde7 2 1 13

El cuadro8.14nosmuestrala complejidadde relacionesqueestablecenentreel

conjunto de iniciativas detectadas.Tan sólo dos de ellassepodríanconsiderarquese

encuentranaisladasal no participar de redesde las que participanel resto de las

iniciativas, aunqueindirectamenteparticipande otras redesde carácterregional.Es

especialmentellamativo comoprácticamenteel 62 % de las iniciativasparticipademás

de5 redesdiferentesatravésde lascualesentraen relación, directao indirecta,conel

resto de las iniciativas. Esa misma relación es del 31,9 % si consideramos

exclusivamentea las coordinadoras,plataformasy federacionesy del 27,6 % si

consideramossolamentea las redesde autoapoyo.La marañade conexionesentrelas

iniciativas, y los barrios, es tremendamentedensay difícil de imaginar, pero si nos

revela la potencialidaddel conjunto de las iniciativas, a través de su complejidad

relacional.

314



En cuantoel alcancequeobtienenlas iniciativasatravésde las redesen lasque

se inscriben podemosintuir la interpenetraciónque se estableceentre el marco

estrictamentelocal (debarrio) y otros ámbitosquelo superan.

CUADRO 8.15: VINCULACIONES DE LAS INICIATIVAS A REDES SOCIALES SEGUN TIPO DE

AMBITO DE LAS REDES.

VÍNCULOS SEGÚN TIPO DE REDES N
0 DE INICIATIVAS % sobre 47

Redeslocales<de barrio) 38 80,8

Redesde distrito 12 25,5

Redesde área<tres distritos) 13 27,7

Redesde zona<Sureste:8 distritos) 16 34,0

Redesregionales 17 36,2

Redesnacionales 14 29,8

Redesinternacionales 5 10,6

La mayoríadeiniciativasparticipan,comohemosvisto, dediversasredesa la vez

y estaspuedencorrespondera un marcosespacialesdiferentes.La gran mayoríade

iniciativas (80,8 %) potenciany sepotenciana travésde redesde corteestrictamente

local o barrial, pero en el conjuntode los 8 distritosmásdesfavorecidosdeMadrid hay

un 34 % de las iniciativas quese inscribenenredesquetieneneseámbito,en general

setrata de las redesy plataformasen las queparticipanla mayoríade las iniciativas de

barrio. Ahora bien, hay que destacarque la representaciónde las iniciativas que
superanel marcoestrictodel contextode la periferia socialdeMadrid esespecialmente

significativo, un 36,2 %ÍM de las iniciativas participande redesa nivel regional,casi

un 30 % esla representaciónqueobtienenlasqueparticipande redesa nivel nacional,

y másde un 10 % las queparticipanen redesde ONGs internacionales,en generallas

iniciativas queestablecenrelacionesa nivelesquesuperanel ámbito de la Comunidad

186 En todocaso,cabeconsiderarque la mayoríade iniciativas que se desarrollanen el marcode las

asociacionesde vecinoshandejadoconstanciade que se encuentranasociadasa la FederaciónRegional de
Asociacionesde Vecinos (FRAV).
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deMadrid tienenun alto nivel de cualificacióny un buennúmerode asalariadosy de

miembrosactivosqueles permitenestablecerestenivel de relaciones.

Losprincipios, el objetoy los objetivosde las NuevasIniciativasde Gestión Ciudadana

Podríamosdecircontodapropiedadqueel objetivogenéricode estasiniciativas

emergenteses la optimizaciónde la calidad de vida o la satisfacciónplena de las

necesidadeshumanas.Se partede la idea de queéstasnuevasiniciativas de gestión

ciudadanase inscriben en una dinámica de procesosde acción interactivos, de

pensamientoglobal en la consecuciónde la calidaddevida, pero conuna aplicación-

implicaciónen lo local. Ya seapuntóqueel conceptode calidadde vida se inscribeen

unalógica de “la complejidad”y de la “integralidad”, queen síntesisviene a significar

quela satisfacciónde unadeterminadanecesidad,a travésde la acción directa,tiene

que tener efectos de favorecimiento en el desarrollo de la satisfacción de otras

necesidades,y queen ningún caso debedesarrollarseen menoscabode la satisfacción

deotrasnecesidades.Ello denotatodo un sentidoquepodemosconstruiratravésdeuna

serie de criterios y de principios que adoptanestasiniciativas y que bajo distintas

acepcionesy en distintos apartadosdel cuestionariose han podido detectar,y que

resumimos:

- El principio deSubsidiariedad,o deproximidady deaccesibilidada la gestiónpública

y comunitaria.

- Principiosde igualdadde oportunidadesy principio de reciprocidad.

- Principio de corresponsabilidady departicipación.

- Principio de consenso.

En esta lógica compleja los fines y objetivos de las iniciativas ciudadanas

emergentesno son únicasy exclusivas,sino que intervienende forma sinérgica en

múltiples sentidosy dimensionesde la calidad de vida. En ese sentido habría que
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remarcar algunos aspectosfuertes de los objetivos y fines que establecenestas

iniciativas:

1) Todaslas iniciativasanalizadasexplicitanvariasdimensionesde la calidadde vida

como objetivo principal, o al menosmanifiestanque su objetivo principal tiene un

impactode refuerzodirecto sobreotros sectoresde la calidadde vida.

2) El tándem(derecurrenterefuerzo)entresectoresquesehacensinérgicosy sehacen

“proceso”:prevención/educación!información!orientación!empleo!integración,esuna

constanteen la prácticatotalidadde las experienciasanalizadas.

3) Todaslasexperienciasquedeclaranentresusobjetivosaspectosrelacionadoscon el

entornourbanoy la calidadambiental,muestranquesu actividadtiene unosefectos

directosde refuerzosobrelas dimensionesrelacionadascon la Formacióny el Empleo.

4) Prácticamentetodaslasiniciativas,independientementede su/sobjetivo/sprincipal/es

manifiestan(cuandono esya un objetivoprincipal) quesu actividadfavorecey refuerza

-más o menosdirectamente-la democraciaparticipativa, la identidad cultural, y la

salud.Veamosestomáspormenorizadamente.

* Sectoresde la CalidaddeVida a los quesedirigen las NuevasIniciativas de Gestión

Ciudadana

Si observamosel cuadro8.16. vemosqueel númerode sectoresde la Calidadde

Vida queesobjetivo principal de las iniciativas quenosocupanesde 125,esdecir una

media de 2,7 sectorespor iniciativa, mientrasque el número de sectoresque se

consideranque son reforzadosdirectamentepor su actuaciónse eleva hasta165, es

decir, una media de 3,5 sectorespor iniciativa. Ello muestra las vinculaciones

simultáneasqueseproducenen las actuacionesde las iniciativas.
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CUADRO 8.16.: DISTRIBUCIÓN DEL GRADO DEL OBJETIVO DE LAS INICIATIVAS SEGÚN EL

SECTORDE LA CALifiAD DE VIDA

SECTORES Es el objetivo
principal

Lo refuerza
directamente

Lo refuerza
indirectamente

Lo refuerza
muy
indirectamente

No leafectani
positivani
negativamente

TOTAL

Calidadambiental 5 (10,6/4) 16 (34/9,7) 10 (21,3/7,7) 6 (12,8/6,7) 10 (21,3/7,2) 47

Rentilización,reciclaje... 3 (6,3/2,4) 10 (21,3/6,1) 16 (34/12,4) 12 (25,5/13,3) 6 (12,8/4,3) 47

Eficienciaenergética
(ahorroo uso de
energíaspasivas) 2 (4,2/1,6) 3 (6,3/1,8) ¡4 (29,8/19,8) lA (27,7/14,4) 15 (31,9/10,8) 47

Accesibilidadpeatonalo
en bici entreelementos
urbanos 1(2,1/0,8) 6 (12,8/3,6) 9 (19,1/7) 7 (14,9/7,8) 24 (51,1/17,3) 47

Transportepúblico - 5 (10,6/3) 11 (23,4/8,5) 6 (12,8/6,7) 23 (48,9/16,5) 45

Transporteen vehículo
privado

- 2 (4,211,2) 2 (4,2/1,5) 2 (4,2/2,2> 34 (72,3/24,5) 40

Educación/Formación 25 (51/20) 14 (29,8/8,5) 5 (10,6/3,9) 2 (4,2/2,2) 1 (2,1/0,7) 47

Salud 3 (6,312,4) 12 (25,5/7,2) 16 (34/12,4) 12 (25,5/13,3) 4 (8,4/2,9) 47

Vivienda 4 (8,4/3,2) 10 (21,3/6,1> 9 (19,1/7) 11(23,4/12,2) 13 (27,7/9,3) 47

Comunicación
horizontal. Información 15 (31,9/12) 18 (38,3110,9) 5 ¡10,6/3,9) 7 (14,9/7,8) 2 (4,2/1,4) 47

Empleo 17 (36,2/13,6) 14 (28,8/8.5) 6 (12,8/4,6) 7 (14,9/1,8) 3 (6,3/2,2) 47

Integracióny promoción
social 26 (55,3/20,8) 13 (27,7/7,9) 5 (10,6/3,9) 3 (6,3/3,3) - 47

Identidad y cultura 13 (27,7/10,4> 21 (44,7/12,7) 9 (19,1/7) 6 (12,8/6,7) - 47

Democraciaparticipativa 11 (23,4/8,8) 21(44,7/12,7) 9 (19,1/7) 4 (8,4/4,4) 3 (6,3/2,2) 47

TOTAL 125 (19,3/100) 165 (25,5/100> 129 (19,9/100) 90 (13,9/100) 139 (21,4/100) 648
,ascifrasentreparénté~iisonla expté~idnen términostélativos (hor,zontaitverticoi>.ror otro lado, el total norizontalcuandono alcanzael valor

de 47 el restoserefierea queson afectadosnegativamentepor algunadelasactuaciones.

Podemoscomprobarcomo los sectoresde la CalidaddeVida queseconsideran

cómoobjetivo principal en las intervencionesde las iniciativas son fundamentalmente

los relacionadoscon la IntegraciónSocial (IntegraciónSocial, Educación/Formacióny

Empleo)queen su conjuntorepresentael 54 % del total de sectoresqueseconsideran

objetivoprincipal.Mientrasqueentrelos sectoresqueserefuerzandirectamentecobran

relevanciaen primer lugar los de orden cultural (Identidad y cultura, Democracia

Participativa,Comunicaciónhorizontal),y en un segundoordenlos relacionadoscon la

CalidadAmbiental. Por otro lado los sectoresqueseconsideranqueno son afectados

ni positiva ni negativamentepor su prácticason los relacionadoscon la movilidady la

accesibilidadfísica, y entreéstosprincipalmenteel quehacereferenciaal transporteen

318



vehículo privado’87. En todo caso lo másdestacabiees la imbricación e integralidad

queseestableceentrelos distintossectoressobrelos queintervienenestasiniciativastal

y comorefuerzael cuadro8.17..

CUADRO 8.17.: FRECUENCIA CON LA QUE APARECEN SECTORESDE LA CALIDAD DE VIDA

SEGÚN EL GRADO DEL OBJETIVO

FRECUENCIA N’ DE INICIATIVAS SEGUNLOS SECTORES

DE LA CALIDAD DEVIDA QUEEXPLICITAN

COMO SU OBJETIVOPRINCIPAL

N DEINICIATIVAS QUE EXPLICITAN COMO SU

ACTIVIDAD REFUERZADIRECTAMENTE OTROS

SECTORESDE LA CALIDAD DE VIDA

0 3 5

1 13 7

2 9 4

3 7 9

4 7 6

5 5 7

6 2 4

7 - 3

8 1 1

9 - 1

TOTAL 47 47

Podemosobservarcomola gran mayoríade las iniciativas expresanmásde un

sectorde la Calidadde Vida comoobjetivoprincipal, y comotambiénaparecenvarios

sectoresde la Calidad de Vida reforzadosdirectamentepor su intervención sobre

aquellos.Así el 66 % de las iniciativasmanifiestanquesuobjetivoprincipal sesitúaen

másde unadimensiónde la CalidaddeVida, igualmentecasi el 75 % de las iniciativas

expresancómosusactuacionesrefuerzandirectamentea variasdimensiones(2 y más)
de la Calidad de Vida queno son su objetivo principal.

187 -
Este nítimo queno consideramoscomo sectorde la Calidadde Vida (Es másbien unavariable del

Nivel deVida) seintroducía,intencionadamente,comoelementodecontraste.De hechountotalde7 iniciativas
consideraquesu actuaciónafectanegativamenteal desarrollodeeste sector.
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* Sectoressocialesa los quesedirigen las NuevasIniciativas de GestiónCiudadana.

Ya sehamostradocómoestasiniciativassedesarrollanenespacioscaracterizados

por la residenciade los sectoresmásdesfavorecidosde la dudad,sectoresvulnerables

en situaciónde exclusióno riesgosocial. Tambiénhemospodido comprobarcomoel

interésprincipal de su actividadsecentraen dimensionesde la CalidaddeVida quese

refierenala integraciónsocial.En correspondenciaconesecontextourbanodeperiferia

social las iniciativasestablecenuntrabajoquesedirigenengranmedidaa esossectores

segúndeterminadosrasgoscaracterísticos(Ver cuadro8.18.).Si bien,comotambiénha

quedadoexpuesto, se complementanen esta actividad distintos movimientos que

combinan,a su vez, lo sectorialconlo territorial, y queen la mayoríade los casossus

actuacionessondeíndolediversaafrontandoactividadesquedesdeunamismainiciativa

puedendirigirse a muy distintos sectoressociales.

Desde una perspectivaamplia se podría considerarque la totalidad de las

iniciativassedirigenal conjuntodela poblacióndesusrespectivosámbitosdeactuación,

en la medidaquesoninteresesgeneraleso universaleslos quesedefiendeny puedenver

positivamenteafectados.Sinembargo,la distribuciónmáspormenorizadade la atención
predominantenos muestracomola particularidadde los sectoressocialesen situación

de exclusióny riesgosocial (incluidos los desempleados)son un objetivo de referencia

básicaque les da el marchamode ser organizacionesque apuestanpor establecer

procesosde integraciónsocial. De los distintos gruposque tienenrasgosdistintivos

respectode la exclusióno situaciónde riesgo social llama la atenciónla preocupación

por los jóvenesy adolescentes,seguidospor la inquietudpor el colectivode lasmujeres

y la feminizaciónde la pobreza.Encontrasteconestoúltimo, tambiénllamala atención

la escasaincidencia del interés por los ancianos.Éste colectivo con una incidencia

demográficamuy reducidaen los espaciosde periferia social es el sectorquetiene un

determinadopero cierto nivel de protecciónpor partedel Estado,mientrasque los

jóvenesy adolescentescon menor nivel de proteccióny unos efectivosdemográficos

relevantessonlos sectoresqueseinscribenenunadobleperspectivaproblematizada:la

educación-formacióny el accesoal empleo.
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CUADRO 8.18.: SECTORES SOCIALES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS INICIATIVAS

SECTORESSOCIALES NUMERO DE INICIATIVAS INICIATIVAS EN 1’ÉlUVW4OS
RELATIVOS (%> (Sobre 47)

Conjuntode la población 18 38,3

Poblacióndesempleada 4 8,5

Poblaciónen situaciónde
exclusióno riesgosocial 4

8,5

Mujeres 6 12,8

Mujeresdesempleadas 3 6,4

Mujeresen situaciónde
exclusióno riesgo social 8 17

Poblacióninfantil 14 29,8

Jóvenes 14 29,8

JóvenesSin vivienda 3 6,4

Reclusosy ex-reclusos,y

familias de éstos

6 12,8

Inmigrantes 4 8,5

Minorías étnicas 3 6,4

TerceraEdad 1 2,1

Entidadesy mediadoressociales 3 6,4

Hemosoptadopor recogerlo másfielmenteposible la descripciónque las propiasiniciativas realizande los
sectoresa los que se dirigen,en la mayoríade las ocasionescontieneun multiplicidad de sectoressociales
diferenciados,por ello la confeccióndel cuadro implica queuna determinadainiciativa puedeestarubicada,
en cuantoa su atención,en distintossectoressociales.

* El objetoy objetivos de las Iniciativas deducidosa travésde la naturalezade los

proyectosquedesarrollan

A la hora deexpresar,por partede las iniciativas, la explicaciónde cuálesson

sus objetivosdesplieganuna diversidadde sentidosde difícil, y diríamos,queinútil

codificación.Se puedeobservar(consultandolas fichas) que en muchasocasionesse
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confundenaspectosestratégicosy de métodoscon los propios fines, o másbien habría

que decir que en muchoscasos los objetivos se interpenetrande tal forma con las

estrategiasqueesdifícil establecerdistinciones.Así aparecencomo objetivosaspectos

como la identificación de las necesidadesdel barrio; la implicación de ciudadanos,

asociacionesy administración;la coordinacióninteradministrativa;la potenciacióny

promocióndel tejido asociativo;el desarrollode soportesde comunicaciónhorizontal;

la gestióndeequipamientos;La adecuaciónde recursos,etc. Un forma deaproximarse

aestacomplejidad,dondeseconjuganestrategias,objetoy objetivospuedesera través

de la identificaciónde los proyectosquehansidoplanteadospor las iniciativasy queen

su gran mayoríaseencuentranen desarrolloo hansido ejecutados.

Se han detectadoun total de 220 proyectoso actuaciones,que significan una

mediade 4,7 proyectospor iniciativa, si bien la distribución del númerode proyectos

por iniciativa nos indicacomola granmayoríadeéstasdesarrollamásde un proyecto

(87,2 %) y comomásdel 55 % desarrollacinco o másproyectoso actuaciones.

CUADRO 8.19.:DISTRIBUCIÓN DEL NUMERO DE PROYECTOSPORINICIATIVA

N
0 DE PROYECTOS DESARROLLADOS POR INICIATIVAS N0 DE INICIATIVAS %

Un sólo proyecto 6 12,8

Dos proyectos 7 14,9

Tres proyectos 3 6,4

Cuatro proyectos 5 10,6

Cinco y másproyectos 26 55,3

TOTAL 47 100

Mientras,por otro lado, el gradodeejecuciónde los proyectosesmuy elevado,

más del 78 % de los mismoso han sido ejecutadoso se encuentranen procesode

ejecución.Aquí cabeprecisarcomounabuenapartede los proyectosqueseencuentran

en procesode ejecución,se vienena conceptuaren un recorridoque no tiene fin, es
decir, seencuentranpermanentementeen un procesode ejecución, Es por ejemploel

caso de los proyectoseducativosy de formación, y sobre todo el de los medios de

comunicaciónalternativos.

322



CUADRO 8.20.: GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS N0 DE PROYECTOS

No iniciado por adversidades 5 2,3

No iniciado esperandocondicionesadecuadas 11 5,0

En susinicios 20 9,1

Paralizadopor adversidades 12 5,4

En procesode ejecución 90 40,9

Ejecutado 82 37,3

TOTAL 220 100

Ambosaspectos,númerode proyectosqueson capacesde desarrollarcadauna

de las iniciativas y su alto grado de ejecución, vienen a indicar su gran capacidad

operativa,asícomosugrancapacidaddeestablecerprocesosintegradosdondeseintuye

cómo los proyectosestablecenuna interacciónsinérgica. Por ello, una vez más, se

muestrala inoportunidaddeconsideraraisladamenteel sectorde la CalidaddeVida en

el queseenmarcasu objetivo principal, precisamenteporque no setrata de identificar

mediantela separación,sino de reconocerla autoimplicaciónmutuaentrelos sectores

dela CalidaddeVida, estavez no a travésde la expresiónde las iniciativassinoatravés

de la identificaciónde la naturalezade los proyectos.
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CUADRO 8.21.: PROYECTOS DE LAS INICIATIVAS SEGUN EL SECTOR PREDOMINANTE

SECTORES N
0DE PROYECTOS Comparten

predominanciacon el
Empleo

Observaciones SUBTOTAL

Calidadambiental 11 9 20

Reutilización,recicínje... 2 4 6

Eficienciaenergética(ahorroo
uso de energíaspasivas)

2 2

Accesibilidadpeatonalo enbici
entreelementosurbanos

4 4

Transponepúblico Sólodesdeel
puntode vista
dela
reivindicación

Educación/Formación

* Prevenciónde menores

29

22

7 Compartenuna
predominancia

especialcon la
integración: 3

61

Salud 5 5

Vivienda 5 Compartenuna
predominancia

especialcon la
integración:1 6

Comunicaciónhorizontal.
Información(diversas>

* Centrosde Infor,nacíon

13

10

2

25

Empleo<diversas)

* Bolsasde Empleo
• Empresasde Insereión

20

4
15 39

Integracióny promociónsocial 18 7 (ProyectosIMI) Compartenuna
predominancia
especialcon la
educación:1 26

Identidady cultura 15 15

Democraciaparticipativa 11 11

TOTAL 189 29 5 220

Las implicacionesentreunosproyectosy otros las vamosa intentaragruparen

cuatro itinerarios que nos parecenrelevantes.En primer lugar, la continuidaddel

itinerario Educación-formacióny empleo (ampliándosea la idea de Integracióny

promociónsocial) haceinseparableslos tres conceptos.En segundolugar apareceun

solapamientorelevanteentre los proyectosde Calidad Ambiental (incorporandola

Reutilización,reciclaje..)y los proyectosdeEmpleo.En tercerlugar la idade Calidad

Ambientalpuedeser ampliada(Reciclaje,eficienciaenergética,vivienda,movilidad y
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accesibilidad).En último lugar,esevidentequesepuedeintuir un itinerariorecurrente

entre los sectoresde Comunicaciónhorizontal, Identidad y cultura y Democracia

participativatal y comomuestrael hechodequeaquellasiniciativas queseinscriben

en el campo de la Comunicaciónhorizontallo hacena la vez en la dimensiónde la

Identidad y cultura, y muy frecuentementeen la dimensión de la Democracia

participativa,y viceversa.Se puedenestablecermúltiplescorrespondencias,pero desde

la lógica de acercarsea la complejidad,y a la vez, a la idea de Calidad de Vida

retomamosel esquemaque de éstaestablecimosen el capítulo 5, y construimoslas

correspondenciascon la naturalezade los proyectosque desarrollanlas Nuevas

Iniciativas de GestiónCiudadana.

CUADRO 8.22.:DISTRIBUCIÓN DE LOSPROYECTOSSEGUN DIMENSIÓN DE LA CALIDAD DEVIDA

PREDOMINANTE

SECTORDE LA CALIDAD DE VIDA N” DE

PROYECTOS

TERMINOS RELATIVOS <%)

Calidad Ambiental 38 17,3

Bienestar

• Empleo

* Educación/Formación

• Salud

142

68

69

5

64,5

30,9

31,3

2,3

IdentidadCultural 51 23,2

La predominanciade diversossectoresa la vez implica un cruce entre los mismos que se refleja en la
duplicidad de objetivos en los proyectos,sin embargolo que nos interesaes el peso quecadasectorde la
calidad de vida tienesobreel conjunto de proyectos,por ello los porcentajeslos obtenemosdel total de
proyectos<220). Cave advertir queel sectorde la Calidad Ambiental lo hemosconformadocon el sectorel
propiodeCalidadAmbientalmáslosdeReutilizacióny reciclaje,Eficienciaenergética,Accesibilidadpeatonal
y o en bici entreelementosurbanosy Vivienda; Los proyectosde Integracióny PromociónSocial los hemos
incluido enEducación;Y los proyectosdelsectorIdentidadCulturalquedanconformadospor Comunicación,

Identidady cultura, y Democraciaparticipativa.
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* Las fuentesde financiación

Lasfuentesde financiaciónde lasiniciativasson múltiples.Tansólo11(23,4%)

de las iniciativas obtienensus ingresosde una solaprocedencia.En su mayoría son

coordinadorasde asociacionesquesonsostenidaseconómicamenteporéstas.El restose

basaen una financiaciónmixta en la quepredominala combinaciónentrecuotasde

sociosy subvencionesde muy distinto tipo.

CUADRO 8.23.:DISTRIBUCIÓN DE LAS INICIATIVAS PORTIPO DE FINANCIACIÓN

TIPO DE FINANCIACIÓN N0 DE INICIATIVAS

Contratos,conveniosy programasconla

administraciónpública (Subvenciones) 27

Cuotasde socios 21

Generanrecursospropios(ingresospor servicios,

productosy actividades)

15

Donacionesprivadas 9

Cuotaso aportacionesdeAsociaciones 10

La compiementaciónes la tónica del soporteeconómicode las iniciativas, de lo

quesededucequeningunade las iniciativas seencuentraen condicionesde sostenerse

conunaúnicafuentede ingresos.Si bien, lo másreseñableesquemientras27 (57,4 %)

de éstasreciben,de unau otra forma, fondos de las administraciónpública, sólo 15

(31,9%) soncapacesdegenerarrecursoseconómicosa travésde suspropiasactuaciones

o proyectos.Habríaquedeslindar,en referenciaa los recursosqueseobtienende la

administración,cuálesde esos ingresos se consiguenpor ventas de servicios a la

administración(fundamentalmentecontratoso convenios)y cuálessoningresosobtenidos

por subvencionescorrientesde actividades,proyectoso programas.Peroes tan poco

significativoel númerode iniciativasquesepodríaconsiderarquetienencapacidadpara

obteneruna demandade contrataciónpor partede la administración(2 4,2 %) que

habríaque pensar,dadatambiénla cultura institucionalhacíalas iniciativas, quese

encuentranen unasituaciónde fragilidadpermanente,dadasuexcesivadependenciade
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la financiación directa por parte del sector público. Ello tendremosposibilidad de

comprobarloen el siguienteapartadosdondeseplanteanlas relacionesde tensióncon

la administración.

Lasdificultadesde las NuevasIniciativasde Gestión Ciudadana188

Estas iniciativas surgenen gran medida para asumir un papel de agentes

mediadoresentre los ciudadanos(base social) y las instituciones,principalmentela

administraciónpública. Esamediación se producepara contrarrestarlos impactos

negativosde la globalización,esdecirparabuscaralternativasdesuperaciónde la crisis

social y ambientalde la metrópoli, y en consecuenciaesamediación es fruto de la

existenciade grandesvacíos en la intervenciónpública. De esamediaciónsederiva la

necesidaddeestablecerpuentesentredospoíos-basesocialy administración-motivados

precisamentepor la crecientedistanciaentreambos,aspectoque, por otro lado, viene

a reflejartambiénel crecientedéficit democrático.Hay quereseñarpor tantola doble

vocacióndeesasiniciativas: deunaparteestablecercanalesdeconectividadconla base

social a la que pretcnden dar servicios, concienciar, implicar transformar sus

condicionesde vida..., de otra, en la mayoría de las iniciativas apareceuna clara

vocaciónde colaboracióncon las institucionespúblicas.

Precisamentede esadobleestrategiasurgendistintasdimensionesde relaciones

quedefinenalgunosde los rasgosde lasdificultadesqueencuentranparael desarrollo

de los proyectosqueacometeno pretendenacometerlas nuevasiniciativas de gestión

ciudadana.Estasdimensionesde relaciónson de distintanaturaleza:1) Relacionescon

188 Cabeadvertir que la elaboracióndel presenteapartadose ha realizadoen basea la información

recogida de diversos apartadosde la ficha-cuestionario,tanto de las preguntascerradas(número 13:
“Valoración delo quehasignificadoo significan los siguientesaspectosparael desarrollode la iniciativa y de
las actuaciones”)como de las preguntaso temasabiertos(número9, “descripciónde las dificultadesparael
desarrollode la iniciativa y de los proyectos”; Número10, “descripciónde los aspectosfavorables”;Número
11, “objetivos parcialeso totalesalcanzados”;Y números14, 15 y 16, “descripciónde los vínculoso relaciones
con asociaciones,empresasy administracionespúblicas”). Desdeel punto de vista distributivo presenta
desajustesen la informaciónobtenidade la preguntacerradarespectodelos temasabiertos,precisamentese
buscabala potencialidadde esecontraste,así consideramosquela informaciónobtenidaescomplementaria,
aunqueestadísticamentediferente.En el texto, salvoreferenciasexplícitasla informaciónelaboradaenforma
distributiva se refiere a la informaciónobtenidaa travésde los temasabiertos.
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la basesocial,2) relacionesconla administración,3) relacionescon el tejido asociativo,

4) relacionesdenaturalezainterna.En todocaso,cabeadvertir,quela variedadde las

experiencias,tanto en su proyeccióncuantitativa,como cualitativa,hacequela auto-

valoraciónsobrelasdificultadesseamuy desigual.

1) Respectoa la basesocial, la relaciónconella viene condicionadafundamentalmente

por ese contexto socio-económicoy socio-cultural desfavorable.La tendenciaa la

segmentaciónsocial y la flexibilidad del mercadolaboral, que lleva a la pérdidade

anclajesde identidady a la pérdidade referentesde socialización,así como a fuertes

actitudes de individuación, hacen difícil desarrollar procesosde implicación, de

reconocimientodelo comunitarioy de socialización.Todosesosaspectosengranmedida

explicantambiénlos sentimientosde “vulnerabilidad” social,ademásde procuraruna

desvertebracióndeltejido socialy un preocupantedéficit democrático.A ellohabríaque

añadirlasdificultadesimplícitasa un sistemademercadoqueestableceunasdinámicas

de competitividaddominantedondelos sectorescooperativosque, por definición van

contracorriente,sonmuy frágilesy vulnerablesal encontrargrandesimpedimentospara

hacerseun lugar.

Si bienaquellasiniciativasquemanifiestanimportantesdificultadesparaimplicar

a la basesocial en el desarrollode susproyectosson 13 de las 47 analizadas.Se trata,

por un lado de aquellasiniciativas quesiguenbasándoseen granmedidaen unalógica

decortereivindicativo,y por otro, de aquellasotrasiniciativasquesedirigena sectores

muy específicosde población,como es el casode las que sededicanexclusivamentea

colectivosdealto riesgo(toxicómanos,inmigrantes,minoríasétnicas..).Enamboscasos

se trata de iniciativas con un bajo nivel de profesionalizacióny cierta situaciónde

aislamientorespectoal tejido asociativo.

2) En el casode la relación con la administración,y sobre todo en un contexto de

desfavorecimientosocioeconómicocomoesel queseproduceen la periferiasocial,sería

bastanteclaro quedesdelos propioscriteriosde eficaciasocial y optimizacióndeluso
de los recursoscolectivos,comotambiéndesdela profundizaciónde los valoreséticos,

solidarios,demayorparticipacióny democratizaciónde la vida social,el sectorpúblico
deberíaatenderal favorecimientodel desarrollodel TercerSectorcomoun elemento

primordialparala cohesióny vertebraciónsocial.Sin embargo,tal y comosedenuncia
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a travésdel discursode las iniciativas estudiadas,hoy por hoy no podemosdecir que

desdeel sectorpúblico se esténdesarrollandopolíticas y estrategiasfavorablesa la

consolidacióndeestenuevosector,y menosaúna favorecersucrecimientoy expansión.

La consolidacióny extensiónde estetipo de iniciativas ciudadanano puedellevarsea

cabosin un fuerte compromisode las institucionespúblicasquedesdeunosprincipios

de profesionalidad sea capaz de superar la dinámica de dominio-sumisión, de

competitividad y utilitarismo que prevaleceen la relación con las organizaciones

voluntarias.La viabilidad de muchosde estosproyectosciudadanossolo esposiblea

medio plazo tras un apoyo inicial, pero incondicional, que permita su viabilidad

autónomaen un futuro inmediatoy queen ningún casosupongael establecimientode

relaciones de dependenciaque las conviertan en “apéndices” políticos de la

administración.

En este sentido la práctica totalidad de las iniciativas manifiestan su

disconformidadconlo queseconsideranexiguosapoyosdelasadministracionespúblicas

y el escasoreconocimientoa la labor que desarrollan,queinclusoen algunasocasiones

sehanmanifestadoen actuacionesde corterepresivo.La falta de profesionalidadque

se refleja en las dinámicase intereseselectoralistas;la falta de estrategiapolítica para

conel tejido asociativocomosectormediadorfundamentalparala vertebraciónsocial;

el sentidode competitividadcon el quesecontemplaaestasiniciativasqueenocasiones

setraduceen la apropiaciónde ideasy deproyectospor partede la administración,y

queentodo casodemonizala capacidadde gestiónde espaciosy actividadespor parte

del tejido asociativo;la lentitud y la rigidez burocráticay fiscalizadoraque pone de

manifiestouna incapacidadde adaptacióna los ritmos adecuadosque permitan la

supervivenciay crecimientode las iniciativas, y quese traduceen retrasos,en ahogo

económico, en el fomento de irregularidadesfiscales, en el fomento de actitudes

clientelares,en la paralizaciónde unos proyectosy en la falta de proyecciónen la

continuidadde aquellosotros quehan obtenidobuenosresultados,etc., quiebranlos
procesosde colaboraciónquepotencialmentepodríanoptimizar el diagnosticode los

problemasy la planificaciónde la intervenciónsocial.

Particularmentelos recursosfinancierosy los mecanismosde obtenciónde los

mismoses un aspectocrucial en las dificultadesque se derivande la relacióncon la

administración.No hay unacultura desdela administraciónquepermitareconocerla
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potencialidadquepresentael TercerSectora travésde un tipo de gestiónindirectade

los recursospúblicosqueofreceunagrancapacidadde eficaciaen la intervenciónsobre

los territoriosy sectoresdesfavorecidos.Ello tiene susconsecuenciasen las políticasde

participación pública y de financiación de las entidadessociales. Esta se produce

fundamentalmentea travésde subvencionescerradasen las quelas entidadessociales

quefinalmenteaccedenaellasno puedennegociarcondicionesni estableceradaptaciones

a un trabajo quesedebeobligadamentea la flexibilidad de los procesossociales.Las

subvencionescorrespondena ejerciciospresupuestariosconcretos,lo queno permite
garantizaruna consolidacióny continuidadsuficienteen el trabajo de las entidades

socialesy las hacetremendamentedependientesy vulnerables.La visión de la gestión

indirectasuponequelasinstitucionespúblicascompranserviciosa lasentidadessociales,

en función de su mayor eficacia, proximidad, capacidadde implicar, compromiso,

calidady democraciaeconómica,etc.,paralo quesenecesitasustituirsubvencionespor

contratosy convenios-programasquediscriminenpositivamente(por ejemploa través

de pliegos de condicionesespecíficospara la contrataciónde empresasde Economía

Social) su desarrolloy su consolidación.

De lascontradiccionesenambostipos de relaciones(con el tejido social y conla

administración)y de susconsecuencias,sederivandeterminadosaspectosqueafectan

negativamenteal desarrollo de estas iniciativas y que son trasladables a las

contradiccionesquesemanifiestancon el propiotejido asociativoy en las dificultades

internasen las propiasexperiencias,lo queviene a significar a vecesla vulneraciónde

los principios y criterios que se pretendendesarrollar.Pero antesde entrar en ello

hagamosunalecturadel cuadro8.24. dondepodemosobservarcomoson los aspectos

que se encuentranen relacióncon la mayor capacidadde control por partede las

iniciativas (cohesión,sensibilizaciónde los ciudadanos,y relacionesy apoyode redes

externas)los quesevaloran, engeneral,comoequilibradaso favorables.Sin embargo,

los aspectosque tienen mayor relación con aquellos elementosmás ajenos a las

iniciativas (fundamentalmentelos que provienende la administración)presentanun

gradientetendentea considerarlosaspectosadversos.Si en lo referentea los recursos
materialesestono es tanostensible(recordemosquela mayoríade las iniciativassehan

beneficiadosde los localesy equipamientosgeneradosen el procesode “Reniodelación

de Barrios”), si es significativo en cuanto a lo que se refiere a los recursos de

financiación,y los compromisosy reconocimientosinstitucionales.En el primero de
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éstos,prácticamenteel 64 % de las iniciativas valorancomo adversoso muy adversos

los recursosfinancierosdisponibles,mientrasqueen el segundomásdel 50 % de las

iniciativas seinscribenenla valoracióndequesonpocoreconocidosy apoyadospor las

instituciones,como, por otro lado, ya seha puestodemanifiestocon mayorclaridaden

el análisis quederivade las preguntasabiertas.

CUADRO 8.24.:DISTRIBUCIÓN DE LA VALORACIÓN QUE HACEN LAS IMCIATIVAS SEGUN EL

GRADO DE ADVERSIDAD DE DISTINTOS ASPECTOS

ASPECTOS DISTRIBUCIÓN DE LAS INICIATIVAS SEGÚNSU VALORACIÓN

Muy adverso Adverso Equilibrado Favorable Muy favorable

Cobesióninterna - 3 16 12 16

Sensibilización,implicaciónde los

ciudadanos

1 9 11 20 6

Relacionesy apoyode redesexternas

(asociaciones,profesionales,medios

decomunicación) - 3 15 18 10

Recursosmateriales 3 11 23 6 4

Recursosfinancieros 6 24 12 5 -

Reconocimiento,apoyosy

compromisosinstitucionales 13 II 11 11 1

3) Las dificultadesque seproducenen la relacióncon el tejido asociativotienenuna

carta de naturalezapropia (falta de experiencia,madurezy profundizaciónen la

articulaciónde la coordinacióny el trabajoen redes...),pero queengranmedidaviene

motivadatanto por las dificultadespropiasdel contextosocioeconómicocomo por las

actitudesdel sectorpúblico bacíael tejido asociativo.La escasezde subvencionesy de

recursos,la faltadereconocimiento,lasactitudesclientelaresetc.,establecenunasreglas

de juego y un marco de competitividadque tiene su correlatoen la promoción de

actitudesde sumisióno desubsidiación,de defensade lo particularfrentea lo general,

queen definitiva llevan al autoaislamientode algunasiniciativas respectodel conjunto

de los movimientossociales,y que en ocasioneslleva a una disputay competencia
impropia de este tipo de asociacionismoen la consecuciónde los exiguos recursos

existentesparasobrevivir. Es fundamentalla superacióndel carácterendogámicodel
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que adolecenalgunasiniciativas, por ello la extensióny consolidaciónde redes son

esencialespara constituir procesoscapacesde ir másallá del estrecholocalismo y

corporativismo,y establecerprocesosde reciprocidady autoapoyo,en definitiva, de

mayor potenciatransformadora.

4) Finalmentelascontradiccionesinternas,quetambiénsoncausay efectodel conjunto

dedificultadesexpuestas,cierranel circulo viciosodelasdificultadesdeestasiniciativas.

Como consecuenciase ven obligadasa dirigir todos sus esfuerzosa manteneruna

precariaestructuraa la esperade condicionesmásfavorables.En torno a un 60 % de

lasexperienciasreconocenestasdificultadesinternas.Peroveamosmuy resumidamente

en que consistenlas contradiccionesque se manifiestan en la estructurade estas

iniciativas, quepor otro lado, obligadamente,son desigualesen función de su diversa

naturaleza.

Las múltiples adversidadesprovienende la combinaciónde su cualidad (ser

mediadoresentredos poíosseparadosy en gran mediahostiles) y de su precariedad

como punto de partida (escasezde recursoshumanos,materialesy financieros).En

generales evidenteque las condicionesde precariedadhacenmuy difícil desarrollar

estrategias,modelosy metodologíasde gestióny departicipaciónsocial, lo queconíleva

una insuficientecualificación de los miembrosactivos, siendo ademásel accesoa la

formación de los mismosmuy limitada dadala escasadisponibilidady recursospara

ello. Lo quesignificaquela dedicacióna las tareasde gestiónde la iniciativa recaenen

muy pocaspersonasque, en basea un enormeesfuerzopersonal,logran mantenera

duraspenasla infraestructurade la iniciativa.

Estoqueseproducede formageneralizada,sobretodo sehacemásostensibleen

aquellasiniciativas quese soportansobrecolectivosde jóvenes,ya que sus efectivos

humanos,y másconcretamentesuscuadrosdirigentes,carecendeexperienciay sufren

unarenovaciónpermanenteque hacedifícil la estabilidadde su estructura.Por otro

lado, la faltadeprofesionalizacióny la escasezdepersonasliberadashacequela gestión

sedirija con mayorénfasisa la supervivenciade la iniciativa, másqueaconstruirun

modelo y desarrollarlo, lo que significa que la orientaciónde la mayoría de esos

esfuerzosse dirigen sobre todo a mantenerla capacidadfinanciera, y por tanto, a

dedicarla mayorpartede la actividadde la iniciativa a la relaciónconla administración
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(realizaciónde proyectos,contabilidadinterna,justificación de actividades,etc.).

Las consecuenciasa las que conducen esas condiciones son diversas y

entrelazadas.Por un lado, se produceuna cierta distanciaentrela actividad de los

técnicosde las iniciativas y los objetivos para los que fueron creadas,es decir, se

produceunaciertaseparaciónentrelos gruposanimadoresy la basesocial a la quese

dirigen. Lo quesuponeunapérdidadel equilibrio propio del papeldemediadorquese

pretende,ya que se abandonael sentido de búsquedade la complementación,en

términos de reciprocidad, entre la financiación conseguidadesde las instituciones

públicas,con la autonomíae independenciade la iniciativa y susproyectos.De otro

lado, esadinálnica“gestionista”suponetambiénel abandono,y a veces,el rechazodel

factor reivindicativo,y de articulaciónconel movimientoasociativotradicional.Ambos

aspectos expresan una doble incapacidad articuladora: 1) Aparece una cierta

incapacidadparadesarrollarmetodologíasparticipativasqueincorporenala basesocial

a la gestiónde los proyectos2) Emergendificultadespara permitir una cultura del

consenso,y para establecermodelos eficacesy sinérgicos de articulación entre los

distintosproyectos.Porúltimo, estosfenómenostrasladadosa la relaciónentredistintas

asociacionese iniciativas (coordinadoras,plataformas, redes de asociaciones) se

manifiestanen las deficienciasde coordinaciónqueexpresanla mayoríade iniciativas.

Resumiendo,deestadinámicaimpuestapor la culturaadministrativa,quetiene

unafuertecargadirigistay tecnocrática,derivanconsecuenciasquevienenaincidir muy

negativamenteen la naturalezade las iniciativas. Dos aspectoscabereseñaren este

sentido.En primer lugar, los peligrosde la gestiónque conviertea éstaen el factor

principal olvidando los objetivosparala queéstadebeservir. Significa la paulatina

pérdidade confianzaen el objetivo (en la calidad de vida de los ciudadanos)en la

medidaquela gestiónseva convirtiendoen la propiarazónde ser de la iniciativa. En

segundo lugar, estrechamenterelacionado con lo anterior, se deriva desde los

tratamientosfragmentadosy sectorializados,juntoalosprocesosdecompetitividadentre

las iniciativasy el aislamientode las mismas,el peligro del corporativismoy la pérdida

de los referentesglobalesy de solidaridad.Ambosaspectos,en definitiva, apuntanel

riesgoa caeren unadinámicade progresivainstitucionalizaciónde las iniciativas.
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Aún así,lasexperienciasqueanalizamos,y aúnapesarde surecientecreación,

mantienenunasconstantesde implantacióny consolidaciónquesehan traducidoen

éxitosy transformacionesde lascondicionesde partidaquedansentidoaunaproyección

de futuro.

Lasvaloracionessobrelos éxitosy logros de las iniciativas

La auto-valoraciónquesobresí mismastienenlas nuevasiniciativas de gestión

ciudadana,y de los resultadosde supráctica,no podíasermenosquemuy positiva.No

podríaexplicarsedeotromodola continuidady altogradodemotivaciónde lasmismas.

Optamospor clasificar los logros alcanzadosa tres niveles: 1) En relación con la

administración,2) en relacióncon el Tejido Asociativo, 3) en las transformacionesde

las condicionesde partida de la basesocial.

it) Los éxitos en la relacióncon la administraciónseentienden,comono podría ser de

otra forma, teniendo en cuenta las adversidadesexperimentadasen ese campo

relacional, como conquistas sociales de las iniciativas. Estos se producen

fundamentalmentebajo una dinámica de sensibilización (a veces de presión y

movilización social) y negociaciónpermanente.Esoséxitos irían en el sentidode:

- Haberganadocapacidadde interlocucióny haberabiertoespaciosde negociacióny

consenso.

- Haberavanzadoen la consolidacióndelas relacionesconlasadministracionespúblicas

obteniendoasígradosde reconocimiento.

- Haber arrancadocompromisosconcretose inversionesen el ámbito/sectoral que

pertenecenlas iniciativas y haberobtenidodeterminadoscuotasde autonomíaen la

gestiónde espaciosy actividades.

- Haber influido en la coordinacióninter-administrativay en la articulaciónde las

políticassectoriales.
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- Haberincidido en determinadosaspectosde ordenlegislativo.

2) Los éxitos respectoal conjunto del tejido asociativo,aunquemuy incipientes,se

refierensobretodoa la articulación,y vertebracióndel mismo.Podemosenumerarlas

siguientesexpresiones:

- Haber implicado a asociacionesen proyectose iniciativas quesuperanel ralo corte

reivindicativo.Haberobtenidoel apoyode redesexternasdeasociaciones,profesionales,

ONGs,mediosde comunicación,etc.

- Haberinfluido en la articulacióndel tejido asociativoa travésde redesy plataformas,

abriendonuevasdinámicasde trabajoconjunto,coordinaciónde proyectos,puestaen

común de metodologíasy recursos,profundizaciónde la cultura del consensoy de la

tolerancia...

- Habermotivadoprocesosde revitalizacióndel tejido asociativoy de creacióndenuevas

asociaciones.

3) Finalmente,el gruesode la valoraciónde los éxitos, lo podemosencontraren la

transformaciónde la calidad de vida de los sectoressocialesy ámbitos a los quese

dirigen, podemosestablecerlas siguienteáreasde intervención:

- Creaciónde nuevosserviciosdesdeunaperspectivade enfoqueintegrale integrador

quesatisfacennecesidadesbásicasde los sectoresa los quesedirigen: 13 iniciativas se

adscribena estetipo de transformación.

- Consecuciónde Equipamientose infraestructurasbásicasde barrio: Es el casode los

logrosde 8 iniciativas.

- Transformacióndelmedioambienteurbano,protección,recuperacióny ampliacióndel

medioambiente:10 iniciativas hanparticipadoen estetipo de transformaciones.

- Consecuciónde procesospara el accesoa la vivienda para sectoresexcluidos del

mercadoinmobiliario: 9 iniciativas hanconseguidotransformacionesen esesentido.
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- Obtenciónde buenosresultadosen la integraciónsocial de colectivosdesfavorecidos

o dealto riesgosocial:Prácticamentela mayoríade lasexperienciashanincidido en este

tipo de proceso,peromásparticularmentehay quedestacara 15 de éstasiniciativas.

- Objetivosalcanzadosen los procesosdePrevención!Educación/Formación:También

casi todaslas iniciativas,peromásespecíficamentehanevaluadomuy buenosresultados

8 iniciativas.

- Creaciónde puestosde trabajo:26 iniciativas, el 50 % de lasanalizadas,hanjugado

un papelrelevanteen la creaciónde puestosde trabajo.

- CreacióndeEmpresasdeEconomíaSocial (Empresasde Inserción): 15 iniciativashan

sido capacesdecrearempresasde economíasocial.

Recapitulando,nos interesareseñarespecialmentelasestimacionescuantitativas

queson suficientementeelocuentescomoparapensarqueestasiniciativasqueactúan

en éstos18 barriosde tresdistritosde la periferia sur de Madrid, con una población

cercanaa los 400.000habitantesy unascifras de desempleoque superanlas 50.000

personas(Según los datos provisionales del Padrón Municipal de Habitantesy

Estadísticade Poblaciónde la Comunidadde Madrid), estáncontribuyendode forma

determinanteaatenuarla crisissocialdeestosdistritos:47 iniciativas,con220proyectos

(68 de ellosgenerandoexpectativasde empleo),quecuentanconmásde 3.000miembros

activos con un cierto nivel de cualificación y capacidadde gestión, y que han

desarrolladoprocesosde formacióncon15.000personas,quehanestablecidodinámicas

decomunicacióncon másde 60.000personasy quehancreadocercade 6.000 puestos

de trabajoen los últimos años, representanun sectorqueprecisade toda la atención

tanto, por partede técnicose investigadores,comopor partede las instituciones,las

empresasy las asociaciones.

Ahora bien la capacidadde transformación del medio físico y social, la

optimizaciónde la Calidad de Vida en todassus dimensionesambientales,socialesy

culturalesparten de un experienciaprevia que podríamosdenominarde naturaleza

ciudadanista,pero quenecesitaparasu pervivenciay desarrollode unascondiciones

determinadasy adecuadas.Las condicionesurbanas necesariasy las condiciones
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institucionales,queabordamosenla últimapartedeestetrabajo,representan,al menos,

el sentidodeun modelourbanoadecuadoparala recuperaciónde la ciudad(re-volver-

a- la ciudadsignifica, como se viene insistiendo,la vuelta a una escalahumanade

organizaciónquepermitaa nivel espacialdesarrollarla ideadesujeto-en-proceso)y por

tanto alternativoal metropolitanismo;y unanuevaculturade la intervenciónpública

quepermita“el encuentro”conlos ciudadanosy en consecuenciala profundizaciónde

la “democraciaurbana”enun sentidode“democraciaparticipativa”.Finalmente,ambos

aspectoscondicionales,modelourbanosostenibley democraciaurbana,soninseparables,

y son puntodepartidaa la vez quepermiten(deformarecurrente)la “praxis urbana“.
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CUARTA PARTE:

LAS CONDICIONES NECESARIAS.

CONCLUSIONES EN FORMA DE RETO



IX. EL RETO DE OTRO MODELO URBANO PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE:

EL BARRIO-CIUDAD’

9.1. Introducción

Nossurgeun interrogante:¿Cualessonlascondicionesurbanasadecuadaspara

la optimización de la Calidad de Vida y, por ende, para la consolidaciónde las

iniciativasde gestiónciudadanaemergentes?,y ¿cuálesel modelourbanoconcapacidad

para generarlas condicionesadecuadaspara desarrollardinámicastendentesa la

sostenibilidad ambiental, la gobernabilidadsocial y la cooperación?.Nos vemos

obligadosa intentarconcurrir en la respuesta,ya que la consolidacióndel modelo

representadopor las nuevasiniciativas ciudadanasemergentesnecesitande unas

condicionesurbanasa la vez que, comohemoscomprobado,contribuyena re-crearlas.

DesdeesascondicionesnecesariasparaestabJecerprocesosoperativosen posde

la Calidadde Vida cobrantodo su sentidolos enfoquescríticos y reflexivos sobreel
modelometropolitanodeurbanización,quevienenaconsiderarlecomo basey soporte

de la separacióny segregacióndelsujetode los procesosquele afectan.La destrucción

de los espacioconvivenciales,la separaciónde las funcionesurbanas,la reducciónque

suponen los procesosde dominación sobre el espacioy el tiempo cotidiano, la

debilitación de las relacionessociales;Son efectostodosellos quesederivany sebasan

en la urbanizacióny zonificación.Asistimos asía un aislamientode los mediossociales
entresí que suponela disolución de los espaciosintermedios.Entre la apropiación-

privacidadindividual del alojamientoy el conjuntototalizadorurbano(lametrópoli)se

pierdenlos espaciosde apropiacióncolectiva, de sociabilidady con ello sediluyen las

relacionessocialesde ciudadanía,la capacidaddecontroly percepciónsobrela ciudad,

en definitiva, la capacidadcoguitiva sobreel hechourbano.

~ En granmedidaretomamosconeste concepto,de Barrio-Ciudad,el análisis quedesarrollamos

en otro trabajo (HERNANDEZ AlA & ALGUACIL, et al. 1997), aunque, en este caso nos interesa
especialmenteel sentidode las condicionesnecesariasparael desarrollonuevosprocesossocialesinscritosen
la lógica de la Calidadde Vida.
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Las relacionesindividualizadasy simplificadas(en basea relacionesexclusivas

y excluyentesdespersonalizadas-mercantilizadas,contractuales-)establecidasa partir

de una escalaterritorial no controlabley no percibida, alienta un sistema social

unidimensional“en la quelos yos individualesno estánvigorosamentediferenciados”

(ALEXANDER, 1980) produciendouna restricción de la variedad social y como

consecuenciaunaseparacióny marginaciónde lo diferentey del diferente.

Desdeotraperspectiva,no tantodesdelacrisisdelo localprovocadaporprocesos

globalesajenos,sino desdela propia crisis de lo global y las consecuenciaquetiene a

nivel planetario,otrosanálisismáscontemporáneoshanpuestodemanifiestolos efectos

que los procesoseconómicosde mundializacióntienen sobre el territorio (FDEZ

DURAN, 1993) y másconcretamentela responsabilidadquelas grandesciudadestiene

sobrela crisisecológicaa nivel planetario(NAREDO, 1991).Podríansintetizarseen tres

planoscríticosautoimplicados:Crisisecológicaquelleva a plantearla insostenibilidad

ambiental del modelo de urbanización,crisis económicaque deja de manifiesto la

profundizaciónde los procesosde dualizacióny exclusiónsocialen la grandesciudades

y por último unacrisis social y cultural queponede relieve la ingobernabilidadde las

ciudadesy la conflictividad urbanaque deriva de los procesosde dualizacióny de

dominio de la homogeneizaciónsocio-cultural.

Desdeesastesisseseñalala necesidadineludible de un cambiode sentidoen el

modelode desarrolloquetrasladadoa los modelosde urbanizaciónapuntanhaciauna

“reestructuración urbano ecológica” (HAHN, 1994)190de nuestrasciudadesa travésde

modelos más integradose integrales.Es necesariodar un cambio de sentido para

reequilibrarlas ciudadestendentea sustituir la competitividadpor la cooperación,la

dependenciapor la autonomía,el sometimientopor el autogobierno,la movilidad por

la accesibilidad,la unidimensionalidadpor la variedad,el crecimientoinsosteniblepor

el desarrollo sostenible, la responsabilidadúnica por la coresponsabilidady la

participación.

190 Ekbart Habnestablecealgunoselementosestratégicosparala reestructuraciónurbanaecológicay

sitúa,despuésde proclamarunaestrechavinculaciónentrelos problemasambientaleslocalesy globales,que
“la importanciadel conceptode desarrolloecológicodel barrio radicaenla consideraciónde ésteen un nivel
próximo a quieneshabitany, por consiguienteapropiadopara realizaren él la acción fundamentalde la
reestructuraciónurbanaecológica,en particular la relativa a la creaciónde unaredde medidasadecuadas
desdeel puntodevista técnico,social y de planificacióny diseñourbano” (HAIIN, 1994:373).
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Nuevosprocesosquesólo parecenser plausiblessi seapuestapor un cambiode

escalaen la intervenciónde la ciudad.Reducirla escalaes pensaren lo local, en un

nuevo dimensionamientodel hecho urbanomáshumanoy equilibrado,en dondese

puedaconjugarde formasinérgicala máximalibertadindividualconel máximocontrol

colectivo. Así entreal vecindario-aldeacon máximahomogeneidady un control social

que atenta contra la personalidad, y la gran ciudad con máxima libertad de

movimientos,peromáximadespersonalizacióny perdidade referencias,nosproponemos

apuntarlascondicionesóptimasencaminadasa la recuperaciónde espaciosdeequilibrio

ciudadanoapropiadosno sólo para que se puedan desarrollaren él la acción

fundamentalde la “reestructuraciónurbanoecológica”, sino paraquetambiénpueda

favorecer el desarrollo de redes sociales(integracióndel sujeto con los sujetos), la

profundizaciónde la democracia(integraciónde los sujetos en los procesos)y la

implantacióndemodelosproductivosintegrados(integracióndel sujetoconlos objetos).

Sin complejosde reconstruirla utopiaurbana-de ello se trata, de ponerde relieve la

potencialidaddel hechourbano-queremoscontribuira un modelo teórico urbanoque

hemosdenominadocomoBarrio-Ciudady a cuyaimagena vecesseasemejala realidad

como sucedeen algunosde los ámbitos estudiados.Se trata de aproximarsea las

condicionesurbanascapacesde transformarel espaciodel conflicto (La metrópoli) en

el espaciode la variedady de la coexistenciade la diversidad.

La dificultadde su definiciónestribaen su complejidad.Sonmúltiplesvariables

las queintervienenen la construccióndel conceptode barrio-ciudady en el intento de

conjugarla potencialidadde la proxemia,relativaal barrio; Y la ideade variedady

diversidad(defunciones,actividades,colectivos),relativaala ciudad.La interactividad
entrelasmúltiplesvariablesqueintervienenen el nuevomodelourbanotienen,a suvez,

queinscribirseen unaestrategiade “glocailzación” (BORJA & CASTELLS, 1997)191,

esdecir, en la articulaciónentrelo global y lo local. Es entrelas estrategias“micro” y

las estrategia“macro”, o mejor en la complementaciónde ambas,desdedonde se

produceunaestrategia“meso” quemantienea la ciudadcon vida (IBAÑEZ, 1988b).

191 En palabrasde Jordi Borja y Manuel Castelís“Esta noción se aplica hoy tanto a la economía(la

ciudadcomo medioeconómicoadecuadoparala optimizacióndesinergias)como a la cultura (las identidades
locales y su relación dialéctica con el universalismoinformacional de basemediática).En este caso la
glocalizaciónsuponeenfatizarel ámbitourbanoy elpapelgestor-coordinador-promotorde los gobiernoslocales
parala implementaciónde políticasquetienenen cuentaunosreferentesglobalesy se posicionanrespectode
ellos. En síntesis:globalizaciónmásproximidad.” (BORJA & CASTELLS, 1997: 328).
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El reto de establecerunaestrategia“meso” representaun primer desafíopara

superarlosefectosnegativosde la urbanizacióny éstedesafíoseencuentraen su primer

escalón:en el orden de lo local, en el barrio (siempreen relacióna la ciudad).Tal y

comoseexpresaen el primer documentode trabajode la AgendaHabitatEspañola“El

barrio esunaescalafundamentalparael análisisde los problemaseconómicos,sociales,

urbanoso ambientalesen lasciudades,queponeen contactolaspolíticasconla realidad

social,y facilita la definición de solucionesy la instrumentacióna travésdel estudiode

los problemasy la búsquedade propuestasde actuaciónde forma interactivacon los

agentessocialeslocales” (AGENDA HABITAT, 1996: 71-72),y másespecíficamenteen

Francia, a través del “ProgramaFrancésde Desarrollo Social de los Barrios”, se

pretendeunamejorgestiónde lasciudadespartiendode la experienciaadquiridaen la

intervenciónsobrebarriosconflictivos (HARRIJRGER,1987).

La potencialidady oportunidadde lo local, paradesplegarseennuevosprocesos

socialesfundamentadosen criteriosde sostenibilidad,gobernabilidady cooperaciónse

establecenen distintosplanoso dimensionesde la Calidad de Vida quecomponensu

propia estructurasistémica(de las relacionesentrelas relaciones),que no es sino el

armazón que articula espacios, actividadesy colectivos dotados de capacidadde

resistencia(re-existencia)a la uniformidad,de sustraccióna un ordendiluyente,sobre

el queprocedera reestructurary recomponerel territorio, la socialidad,la alteridady

los recursos.Dicho sistemavendríadeterminadopor:

* Un plano físico de la integraciónespacialy articulaciónterritorial: de autonomíae

interdependicasentre escalas,de morfologíaurbana,de densidad,de sostenibilidad

urbana,de diversidad inmobiliaria accesible,de estructuracióny articulaciónde las

infraestructurasy equipamientos.

* Un plano de la integraciónsocial: diversidad de usos y de servicios accesibles,

coexistenciadeunavariedadsocial,estructurademográficaequilibrada,contenidosde

los equipamientos.

* Un plano de la integracióne interaccióneconómica:Diversidad y coexistenciade

funcionesy actividadeseconómicas.
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* Un plano de la identidad y de la integracióncultural: Apropiación, pertenencia,

identidad,seguridad,redessociales,modelosde gestiónde los equipamientos.

* Un plano de la participacióny gestiónpolítica: Promoción del TercerSector,“El

encuentro”, la democraciaparticipativa, modelos de cogestión de los servicios y

equipamientos.

Y como sepuedeobservaren su designacióncadauno de éstosplanos seven
atravesadosporla multiplicidadde funcionesdelos equipamientos(como soportespara

la articulaciónfísica del Barrio-Ciudad,comosoportesnecesariosparalos procesosde

integraciónsocial y económica,como nudosde las redessocialesparala vertebración

social, como elementosde una nueva gestiónpolítica) que representanun elemento

fundamentaldesdela perspectivade la razónde serde lasNuevasIniciativas deGestión

Ciudadana.

9.2. Las variablesregenerativasde La ciudad: la idea delbanjo-ciudad

Un modelo urbano integradoespacialmentey articulado territorialmente

Si la imprecisióndel términobarrio hasidounaconstantepuestademanifiesto

tras un repaso de la teoría urbanística,no es menos cierto que desde siempre

insistentementeha representadoun subconjuntocon algún grado de diferenciación

respectode un conjunto urbano más amplio que le contiene. Limites, tramas y

contenedoresurbanosquedabandefinición a determinadosámbitoshanido variando

segúnel estadode evolución de la urbanización,aunqueno podemostampocoolvidar

loscaracteresdecortesubjetivo,y quela delimitación delo queesbarriovienetambién

determinadopor la percepciónquelos sujetostienensobreel mismo’92. La rapidezde

esa evolución en el último siglo y más profusamenteen las últimas décadasha

contribuidode forma ineludible a esecarácterdifuso del ámbito barrio, precisamente

192

1-lay un grannúmerode autoresqueestablecendelimitacionesteóricassobreel conceptode barrio,
al respectopuedeconsultarseel trabajode HernándezAja y Alguacil (1997).
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por la súbitatransformaciónfísica del espaciourbano.Transformaciónquesin dudaha

venido acompañada,por inducción, de siguificativoscambiosen los estilosde vida, en

lo cotidiano,en los comportamientosy en las concienciasde los ciudadanos.

En estesentido,eseempeñodirigido haciael acotamientodel términobarrio se

encuentra,cadavez másintervenidopor una gran diversidadde aspectos,tanto de

carácterobjetivocomosubjetivo,tantode carácterfísico comopsicosocial.Serádesde

el análisis de las correlacionesy el grado de interdependenciaentre las distintas
variablessusceptiblesde intervenirdesdedondesepodríamediaren la definición desu

acotamiento.Parece,por tanto,quela delimitación deámbitosurbanoscomoel barrio

no podría ser abordadodesdeun sólo prisma, sino que precisa de un enfoque

multidimensional,y tambiénsobretodo en la medidaque se trata de un espaciocon

potencialidadde acogery reproducir en su senotodasy cadauna de las funciones

propias del hecho urbano, en palabrasde Lewis Mumford “el barrio puede ser un

órgano esencialde la ciudadbien integrada” (MUMFORD, 1968): Perono en vano

RaymondLedrutnosplantea“que los desajustessocialesy susdiversosefectossobrelos

individuos, sobre la vida socialde los barriosy sobrela colectividadurbana,sehallan

estrechamenteligados con la insuficienciade las conexionesy con las dificultadesque

encuentrala integraciónsocialy espacialde los barriosen la ciudad” (LEDRUT, 1987:

178).

Entonces ¿Cuál es la dimensión urbana(esa dimensión urbanaes la que

denominamos“Barrio-ciudad”) quepuedatenercapacidadparaacogerunadiversidad

social, económica,etc. tal, quepermitacompatibilizartodaslas funcionespropiasdel

hechourbanoen un espacioconcreto, reconocido,percibido, y quepor ello además

tengacapacidadde interaccionar,en unadinámicade interdependencia,con la ciudad

y la metrópoli?,¿Cuáles la dimensión“con capacidadparaatribuirsecompetenciasy

generarrecursospolíticos, económicos,socialeso técnicosqueles permitanasumirías

congarantíasde eficacia..?.Se trata debuscarla situaciónde compatibilidadentreel

principiodeproximidady el principiodecapacidad(BORJA& CASTELLS, 1997: 156).

Definir el Barrio-Ciudad hay que hacerlo desde la complejidad, desde la

interrelacióne interdependenciade diversasvariablesquedebencomplementarsepara

orientarcertidumbres.Como señalaRapoportla convergenciade indicios facilita la

definición (RAPOPORT,1981).Si bienla dificultadseencuentraen el solapamientode
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variablesinterdependientesdecarácterobjetivocon otrasdenaturalezamássubjetiva.

Así la estructurafísica, la tramaurbana,los limites físicos,la densidad,el tamaño,las

distancias, la estructura inmobiliaria, la estructura ocupacional, la estructura

demográfica,la estructurasocial.., denaturalezamásobjetiva, debencombinarsecon

aspectosmássubjetivos,másde cortesocio-cultural:las concienciasde pertenencia,la

identidad,la percepcióndel espacio,los nivelesde apropiación,las redessociales,las

fronteraspsicológicas...La áreasurbanísticaspuedenser más rígidas y las áreas

sociológicasson másflexibles y relativas, pero en todo caso, los Barrios-Ciudadsólo

existiráncuandoambasdimensionesofrezcanun determinadonivel de coincidencia.

ComoexponeRapoport“las delimitacionesmásclarasde áreassubjetivastienenlugar

cuandobarrerasfísicas bien definidas coinciden con los esquemascognítivos... las

barreraspuedenser débileso fuertes,y son clarascuandolos indicios físicosy sociales

coinciden” (RAPOPORT,1981). De ello sededucela necesidadestablecerdeumbrales

deequilibrio y deautorregulación,dimensionadosenescalay estructurasparasustentar

un modelode diversidady coexistencia.

Fundamentalmentetenemosque hablar de un espaciocapaz de soportary

sostenerunasestructurasinmobiliarias, ocupacionalesy demográficasdiversas,que

genereoportunidadesde participarde distintasredessocialesy asociaciones,con una

escalaurbanacapazde mantenerla capacidadcognitiva sobretodo el ámbitourbano,

que seaaccesiblepeatonalmente,queestablezcaunared de equipamientosy servicios

colectivosdimensionadosy distribuidosadecuadamenteparafacilitar la fluidez de los

serviciosy la accesibilidada los mismos.

Se trata ahorade acotarlas dimensionesdel barrio ciudad teniendoen cuenta

todos estoselementosque deben confluir para establecerun dimensionamientoque

permitacomplementarla diversidadcon el sentimientode pertenencia.Siguiendola

aproximaciónqueestablecenA. HernándezAja y J. Alguacil (1997) y sin intenciónde

establecercategoríaspuras,un primer nivel vendríaconformadopor “el vecindario”

comounacélula urbanacon unapoblaciónentrelos 1.500 y los 2.500habitantes,un

diámetro de no más de 400 metros y distanciasque no superanlos 5 minutosde

desplazamientoa píe, permitenlas relacionesde vecindadmásfrecuentesy cotidianas;

y precisande unosservicios básicosy espaciosde carácterintermedioy comunitario

(espaciospúblicos estanciales,juegosde niños, farmacia, escuelainfantil, comercio
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básico,localessociales,etc.).

Un segundonivel, sería“el barrio” queconunapoblacióndeentre5.000y 15.000

habitantesprecisaríadeun diámetromáximode unos800metrosy unasdistanciasque

no precisarándesplazamientosdemásde 10 minutosandando.Estadimensiónescapaz

de tolerar relacionessociales más extensasen torno a asociaciones,actividades,

equipamientoso institucionesy es un umbral quepuedesostenerniveles de servicios

colectivosmáscomplejizados(centroscívicos, biblioteca,educaciónsecundaria,iglesia,
centrodesalud,mercado,comerciode especializaciónmedia,zonasverdes,...).Si bien,

ambosnivelesconsideradosaisladamenteno soncapacesde sostenerservicios,iniciativas

y actividadesqueen la sociedadactualsepodríanconsiderarcomoimprescindiblespara

lo que seconsideraqueun sistemaurbanodebeprocurar.Ademássu tamañono es

capazde aseguraruna diversidad física y social que consolidela coexistencia,la

coresponsabilidadsocial máximay la libertad individual. Ambosniveles urbanosson

demasiadohomogéneostanto en su vertientesocial, como en su vertientefísica. Este

fenómenourbano es bastantecorriente y se constata de forma probada en la

urbanizaciónde las últimas décadas.Esa homogeneidadse traduceen una gran

vinculaciónsocial de susresidentescon suespacioy sucolectividaden aquelloslugares

dondela movilidad residencialde los hogaresha sidomuy pequeña.

Resolverla integracióndeesadiversidadurbanaquerepresentanla existenciade

áreassocialeshomogéneasintrovertidassignifica romperel aislamiento,pero a la vez

cuidandola existenciade espaciospúblicos convivenciales,la pervivenciade rasgos

culturalese históricosquepermitan la maduraciónde la identificacióncon su espacio

máspróximo. Ello significa quelos limites, tantode lasunidadesdenivel inferior, como

los limites del perímetrodel barrio-ciudadno puedenser barrerasinfranqueables

(infraestructurasviariaso territorios inseguros),sino espaciosde contigliedad,de uso

compartido (zonasverdes, de juego, equipamientos...)que faciliten el contacto y

permitan el paso peatonalhacíaotros vecindariosy elementosdiversos del barrio-

ciudad. En estesentidoy en palabrasde Ch. Alexander “las fronterasno sólo sirven

paraprotegera las vecindades,sino quefuncionansimultáneamenteuniéndolasen sus

procesos”(ALEXANDER, 1980: 85), los limites puedenser por tanto,másun elemento

de unión que, de separaciónen un mosaicoquerefleja la diversidadcultural, física y

social plasmadaen el conceptode barrio-ciudad.
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Combinandolos principios de sostenibilidadambiental (menor consumo de

energía)y devariedadurbanaconcapacidaddearticulacióninternay externasepuede

pensarenunaescalaadecuadaparael peatónenunterritorio cuyo diámetrosupere1,5

Km y cuyasdistanciasmáximasno superenun tiempovayamásalláde 15 ó 20 minutos.

Igualmente debe ser un umbral para mantener un sistema de comunicaciónde

intensidadblanda(contactosdirectos,radiosy televisioneslocales,periódicosdebarrio,

boletinesde asociaciones,lugaresde encuentro,tablonesde anuncios...)y de redes

socialesdiversas(asociaciones,agrupacionespolíticas y sindicales,cofradías,etc.).Esa

dimensiónque es susceptiblede soportarun nivel de servicios con una ocupacióny

actividad equilibrada (sin excesivaoferta y sin una demandasaturada)con unos

contenidosqueofertenlo queun ciudadanoesperadel sistemaurbano(ofertadeportiva

especializada,pequeñohospital,serviciodebomberos,enseñanzamediay universitaria,

equipamientosculturales,etc.).Entérminosdepoblaciónparecequehabríaquepensar

en una horquilla entre los 20.000y los 50.000 habitantes(HERNÁNDEZ AJA &

ALGUACIL, et al., 1997),dimensiónquetieneunafuertecargadecorrespondenciacon

los barriosde la periferia Sur deMadrid.

Por otro lado, parece que esas condiciones de complejidad puedenvenir

determinadaspor unoslimites másevidentesy claros quelos barrios y vecindarios,

precisamentecon la ideade reforzarel reconocimientode susestructurasy mantener

espaciossosteniblesdesdeel punto de vista ecológico. Ello no quiere decir que las

fronterasdel Barrio-Ciudadseanimpermeables,sino quepor el contrariodebentener

una naturalezaque permita la circulación, pero siempreen un sentidode salida y

entrada(del interior, deun objetourbanoestructurado)atravésdepuertasfronterizas.

En todo caso, pareceque las grandesinfraestructurascomo vías férreas,grandes

avenidas,grandesparqueso zonasindustriales,ríos,etc. debenconcebirseno sólocomo

canalesde circulaciónde mercancías,generalmentedescomprometidascon el entorno,

sino como fronterasfranqueablesquetambiéndefinenterritorios.
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FIGURA 9.1.: ÁMBITOS URBANOS’93

VECINDARIO BARRIO Ci METRÓPOLI

Vecindario VV. Misma trama
mismapromociones
limitesclaros
Biografíacomún
Homogeneidaddemográfica
1.500 a 2.500 hab,

BV. Misma trama
mismapromociones
limites Claros
Historiacomún
Homogeneidadsocial
hasta5.000 hab.

Barrio BB. Bario. Nivelesde
apropiación.Limites
percibidos
10.000a 15.000hab.

Ciudad BC. Barrio ciudad.
Percibido.Escalón
Peatonal.Todos ¡es
Equipamientos
cotidianos
máximo 20-50.000hab.

CC. Ciudad.
Equipamientosderango
superior. Universidad,
Heterogeneidadsocial.
100-200.000hab.

MP. Gran Ciudad
Hasta400.000
habitantes

Metrópoli MM. Area
Metropolitana
Más de 400.000
habitantes

Fuente:HernándezAja, A; Alguacil, .1. eS al. (1997)

VV. Vecindario. Ej. ColoniaSan Fermín.
BV. Vecindario.Ej. La UVA de VillaverdeAlto.
BB. Barrio. Ej. SanCristóbal.
BC. Barrio-Ciudad.Ej. VillaverdeAlto.
CC. Ciudad. Ej. Puentede Vallecas<Distrito)
MC. GranCiudad.Ej. Distritos del SurdeMadrid
MM. Arta Metropolitana.Ej. Municipios del AreaMetropolitanadeMadrid.

En síntesis,sesugiereun subsistemaurbano(barrio-ciudad),esdecir, un sistema

concomplejidady autonomíapropia,peroen interdependenciaconunmesosistema.La

autodependenciaseconstruye,por tanto, en función de unainterdependenciainterna

(el barrio-ciudad como conjunto de barrios y vecindariosinterpenetrados)y una

interdependenciaexternacapaz de establecerla “glocalización”. Esta noción de la

articulación entre niveles diferentes del sistemaurbano es la que puede generar

condicionesparael desarrollointeractuantede la diversidad,coexistencia,la alteridad

y la identidad, que a su vez garantizanlas condiciones de libertad individual,

responsabilidadsocial y responsabilidadecológica.

193 La representaciónde la figura permitesolaparlos distintosámbitos<vecindario,barrio, ciudad,
metrópoli) relacionándolosentresí. La direcciónpreeminentees la verticalde tal formaqueel ámbitosituado
enla cabeceradel cuadroy expresadoen mayúsculasmarcala pautadominante.De estaforma la lecturadel
cuadronospermiteunajerarquizacióndeumbralesurbanosene] quetansolouno,el Barrio-Ciudad,presenta
unarelacióndominantede unaunidadurbanaderangoinferior (el barrio) sobreunaunidadurbanaderango
superior(la ciudad).
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Un modelourbanopara la integración social

Desde la diversidad de espaciosfísicos vertebrados,con ciertos rasgos de

distinción pero a la vez relacionadosentre si, podemosintroducir el concepto de

diversidadsocial comoaspectoqueviene a permitir la máximacomplejidadaccesible.
El conceptodediversidadsocial entendidocomocoexistenciadeelementosdiferenciados

en un mismo lugar remite al conceptode estructurasocial, de pluralidadsocial, pero

ésta desdela perspectivade un ámbito integral precisade una variedadde usos,

funcionesy actividadespara poder desarrollarseen un sentido constructivo de la

alteridad y de la calidad de vida, y no del conflicto y del malestar urbano tan

destructivoen las metrópolis quevivimos. Tiene, por tanto, una doble vertiente de

implicacionesmutuas.

De unaparte,aparececomonaturalezavital la mezclade usosy actividadescomo

un aspectode dinamismo social y económico de un ámbito con las dimensiones

planteadas.Es decir, se consigue recrear el espacio urbano si se produce el

asentamientodeactividadeseconómicas(productivasy de servicios),y de consumoque

seansusceptiblesde localizarsey queseancompatiblescon el tejido residencialen un

procesocontinuadoquese retroalimentaasímismo.

La vida ciudadanaenel barrioprecisadeunaaccesibilidadpeatonaly decorta

distanciaa los centrosde trabajo,enseñanza,comprasy gestiones,ya quela presencia

de esasactividadesrefuerzala permanenciaen el ámbito e impide los desplazamientos

innecesariosy no deseados,y en definitivaminimiza el tiempode transporte,reduceel

tráfico motorizado, dificulta la existencia de zonasmuertas del barrio en horas

determinadasy animala vidaciudadana.Dehecho,segúnprecisa5. Keller “las familias

cuyosmiembrosquerepresentanlas fuentesde ingresosprincipalestrabajanfueradel

árealocal tiendena utilizar menoslas instalacioneslocalesque lasfamilias queviven y

trabajanen el área” (KELLER, 1971: 153-154).

También la variedadde usosy actividadesen escalasdimensionadasatraeráa

otros agentesdel desarrolloquerequierende la coexistenciacomplejae interactivade

las iniciativas económicasestableciendoademásunasredesde actividadescon mayor
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capacidaddeadaptacióna lasorientacionesambientalesdel territorio. En todo caso,tal

mezcla de actividades diversas dentro del mismo ámbito se transfieren en la

correspondientecohabitacióndedistintascondicionessocialesquedefinenla diversidad

y que podráncoexistir si se crean las condicionesde accesibilidadequitativa a los

serviciosurbanosy soportesfísicos(vivienda,equipamientos,espaciospúblicos).En este

sentidoes importanteunacorrelaciónentreuna estructurademográficaequilibraday

unaestructurainmobiliaria flexible y diversa.

“Consecuentemente,convienereduciral mínimolosmovimientosmigratoriosque

desequilibranla estructurapor edadesde la población local. Migracionesen sentido

único, no, intercambiosmigratorios, sí, al objeto de insuflar ese dinamismoy esta

renovaciónque generael contacto entre patrimoniosculturales locales tan ricos y

diferenciados.Por lo tanto,esnecesariaunaciertamovilidadpero con la exigenciade

manteneren cadalugar, dentrode cadacomunidad,unapirámide equilibradao, al

menos,dedistanciarselo menosposibledel saldoceroencadaedad” (POULAIN, 1990:

209).

Como consecuenciade todo lo anterior, parecequela apuestapor un barrio-

ciudad precisade actuacionesdiversificadasque sean favorables a una estructura

demográficasostenible.Ello implica la presenciadeun parqueinmobiliario accesibley

diversoen cuantoa la tenencia,tipologíasy características;unacercaníarelativaa los

lugaresde trabajoy deconsumo;y unacalidaddel medioambienteurbanoaceptable.

La resoluciónen positivo de esosfactoreslimitaran la movilidad residencial,principal

casuísticadela segregacióndemográficay de los desequilibriospoblacionalesy porende

territorialespropiosdel modelode metropolitanización.

La estabilidad poblacional posibilitará la estabilidad en los parámetros

dotacionalesy en los tipos de equipamientos.Unaestructurademográficaequilibrada

permitiría unadiversidaden los equipamientosy unasusceptiblemejoraconstanteen

la calidad de los servicios.Así la combinacióny complementaciónde lo establey lo

equilibradonosviene a definir el conceptode sostenible.

Cabeconsiderar,aunqueseasomeramente,el sentidodel parquedeviviendasen

alquiler dadasu alto nivel de correspondenciacon unaestructurademográficay de
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hogaresdiversa,equilibraday sostenible.La existenciadeunaimportantepresenciade

viviendasen alquilera nivel local cobrasentidocomo forma de proveerunavivienda

transicional,sobretodo parasectoresdejóvenesqueformannuevoshogaresde tamaño

reducido y que de otra forma no podrían emanciparsedel núcleo originario en el

momentodeseado.Si bien, aseguraren el tiempo eseparqueinmobiliario y favorecer

la sostenibilidaddemográfica’94precisade una promoción en términosde vivienda

gestionadadesdelos sectorespúblicos o sociales, o controladadesdeéstos,ya quela

inclusiónde esteparqueinmobiliario enel campodel sectorfinanciero,comomonopolio

de mercado,podría provocarla quiebradel sentidodadoa la vivienda de alquiler al

imponerpreciosdemercadoehipotecaríala presenciadel propio caráctertransicional

de la vivienda en alquiler. La sostenibilidadde una estructurasocial no puede

asegurarsecon la presenciade estructuraseconómicasqueson máspoderosasquela

propiaestructurasocial.

Un modelourbanopara la integración e interaccióneconómica

El sentido de la estructuraocupacionalen el Barrio-Ciudad se basa en la

diversidad y variedad de actividades económicasque garantizauna densidadde

relacionesentre agenteseconómicosmuy diferentes, y que por ello tiene efectos

multiplicadoressobre el dinamismoeconómicodel desarrollolocal. La coexistencia

intensifica la eficaciade los procesossinérgicos.La realidadde unamultiplicidad de

actividades(productivasindustriales,serviciosadministrativos,comercio,serviciosa las

empresas,etc.)en unaestrategiadeproximidad,decrearempleoimbricadoconla vida

cotidiana,de trabajarcotidianamenteen el mismolugar en el quese reside,introduce

elementosde sostenibilidady derivaen la coexistenciade distintasrelacionescon los
mediosde producciónde la poblaciónocupada.Es decir, seasegurala presenciade

empleadosy empleadores,de trabajadoresautónomosy trabajadorespor cuentaajena,

de empleo público, empleo privado, autoempleo,empleo comunitario, empleo de

insercióny cooperativismo.Perotambiénse aseguraunaampliagamade profesiones

repartidaspor todos los sectoreseconómicos,desdelos menoscualificados(peones)a los

de mayor rango de cualificación(directivosde empresas).

194

Al respecto,se puedeconsultaren HernándezAja y Alguacil <1997) distintos parámetrosque
definenla sostenibilidaddemográficaen función de la estructurainmobiliaria.
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Por otro lado, D. Morris y K. Hess(1975) mantienenla tesisde queel control

por la comunidady la libertad local sólo puedenobtenersesi surgende una base

productivaque procure una mayor independenciade una economíaexcesivamente

internacionalizada.La descentralizaciónde lasactividadeseconómicasy de servicios,y

la capacidadde sustituir importacionespor producciones propias, potencian la

capacidadde mercadolocal y mayorescotasde empleo al obteneruna considerable

capacidadde resistenciaa las crisis económicasquecrecientementese fundamentanen

avatareseconómicosmundializados. Se trataría de un tejido con posibilidadesde

enfrentarsea crisis económicas,capazde improvisas y sustituir unasfuncionespor

otras,tantopor la diversidaden la composicióny conocimientode su población,como

por la diversidad de espacios,soportes, redes y formas de propiedadexistentes.

Pareceríaprobable que entre tanta diversidad apareciesenestructurascapacesde

adaptarsea diferentescoyunturaseconómicas.

Un modelourbanopara la identidady la integracióncultural

El espaciosocial no implica únicamenteuna condición social, igualmenteel

espaciofísico no tiene exclusivamenteunadisposiciónfuncional.No sepuedeentender

el espaciosocial y el espaciofísico desdeun sentidolisamenteabstracto,sino quela

personanecesitaconcretarcotidianamentesu situaciónen el espacioy en el tiempo, el

ser humano“necesitasusreferentesestablesquele ayudena orientarse,perotambién

a preservarsu identidadantesíy antelos demás”(POL, 1994).Los referentessociales

o espacialespuedenser másdifusos o másprecisos,cuantomásprecisosnos marcan

“algún sentidode serparte de unasociedadpor pequeñaquesea,y no de estaren una

sociedad,por grandeque sea” (ALEXANDER, 1980: 97). Recrear la cognición y

percepcióndelespaciofísico y del entornosocial es un primer pasofundamentalpara

recobrarel sentimientode pertenencia.

Así, la percepcióndiferenciadadel espaciomarcaun primerestadiodeseguridad

psíquicay social queseproyectamásallá del entornofamiliar y del espacioprivadode
la vivienda. Siguifica una extensiónterritorial de la intimidad y precisade un fácil

reconocimientodelentornourbanopróximo queseabarcaenun recorridopeatonal,de
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tal maneraque se puedaapreciar claramenteentre el espaciorealmenteconocido

(interior) y el resto del territorio urbanizadomásinespecífico,impersonaly abstracto

(exterior).Paradójicamentela oposiciónnoconflictivaentreáreainteriory áreaexterior

permiteunasíntesis:la tranquilidadurbana.En expresiónde Michael-JeanBertrand

“el barrioestambiénun espaciointimo, sentirsedentrodel mismosuponedescansarla

atención sabiendoque, sucedalo que suceda,no tendrá consecuenciasrespectoa

presionesexteriores”(BERTRAND, 1981: 41).

Desdeesta perspectivaque estableceun determinadonivel de cognición del

espaciopróximo queofrecealgúngradode integridadindividual y colectiva, aparecen

varios aspectosque marcaríanel mayor grado de identificación con el espacioy la

comunidad como pueden ser: las particularidades históricas del ámbito, las

particularidades físicas del espacio, la implicación de sus habitantes en las

transformacionesespacialesy en el desarrollosocial,el tiempo de permanenciade sus

residentes,el gradode integraciónde susfuncionesurbanas,la existenciay disposición

de los espaciospúblicosy equipamientoscolectivos.Aspectostodosellos queayudana

distinguirlos limites entrela ciudadciertamentereconocida,controlada,poseíday la

ciudad inciertamentedifusay extensa.Aquella presentarasgosde equivalenciapara

todos sus residentesy por tanto puede ser poseídacolectivamente,y es por ello

susceptiblede provocar una acciónconscientepor partede los sujetosparausary

transformarun espacioqueya no es tal, en su sentidoabstracto,porquedevieneen

“lugar”. Así, segúnla simbologíaconstruidasocialmentea travésde esoselementos

(limites psíquicos, hitos urbanos, hitos históricos, símbolos ambientales,espacios

colectivos) los individuos desarrollaránuna concienciade pertenenciarespectoa ese

espacioy a esacomunidadposibilitando,deotra parte,unacapacidadrealde relación

y de integracióncon la sociedadglobal y el modelo urbanometropolitano.

El espaciorealmentevivido, esel lugar de la vida cotidianadondesedesarrolla

la vidaurbana.Sólo desdela permanenciasuficientey estableen un ámbito,el tiempo

deestanciadedicadoa relacionarse,a trabajar,aconsumiro a gestionares lo quehace

posible la recreacióndel lugar de lo cotidianoy éste cobratodo su sentidocuandola

propiaacciónhumanao urbanava determinandola vida cotidiana.Asumimos,aquíla

ideaexpresadapor Lefebvredequela vida cotidianacorrespondeal nivel de la realidad

social queconstituyeel centrorealde la praxis(LEFEBVRE, 1967).
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Cuandoel uso de la calle es intenso,pero flexible y versátil, no exclusivo, ni

excluyente(tiene diversasutilidadessegúncolectivosy momentos),y en consecuencia,

eseuso devieneen hecho social y socializador,estamosanteprocesosdinámicos de

interaccióndel individuo con su medio, y de los ciudadanosentresí a travésde ese

medio. Así, por medio de los procesoscognitivos y de identificación,en un entorno

dominablegeográficamente,se asientanlas basesparael accesosocial al espacio,en

definitiva parala apropiacióndel lugar. La apropiaciónes, por tanto, la culminación

de un procesoen el queel sujetosehaceasímismo a travésde suspropiasaccionesy

seencuentraen disposicióndeexperimentarunaprácticacolectivaen el uso del espacio

quehacede ésteun objetoa defender,o por el contrario,en determinadosmomentos

puedeser susceptibleel desarrollode procesosquese inclinan a una transformación

conscientey deseadadel mismo.

En todo caso, la apropiacióndel espacioineludiblementeligado a la posesión

colectivadel mismo, remite a teneralgo en común.Esto le da un cierto carácterque

influye y refleja los sentimientosde la gentesobrela vida en él y los tipos de relaciones

queestablecenlos residentes(KELLER, 1971),y por tanto, implica unosprocesosde

sociabilidad, de relaciones diversas, de sistemasde comunicación, que tienen su

correspondencia en la presencia de diversas redes sociales entrecruzadase

interconectadas.

El entornourbano,si es adaptable,dominable,y es apropiadopor los sujetos

queviven esosdistintos espaciossirvencomosoportepara unaautorregulaciónde la

ocupacióny del uso del mismo. Los valorescompartidosy el arraigode perspectivas

comunesrespectode las áreasmediadoras,ya seanespaciospúblicos o comunitarios,

abiertoso cubiertos,favoreceny posibilitanel contacto,el encuentroy el uso recíproco

del espacio.Unadensidadhabitacionaly de actividadesadecuadamenteintegradasque

concedenla facultad del trasiegopor lugaresy entornospermeablesy reconocidos,

aunqueno sean el propósitodel destino del desplazamiento,dan píe a encuentros

imprevistoso a presenciarescenasespontáneasquetienensus propiasconsecuencias

personales,socialesy culturales, pero que recreanla vida urbanahastaun grado

peculiar.En el espaciourbanose tejen gran partede las redessocialesde una diversa

naturalezay por ello es fundamentalpriorizar un diseñoy organizaciónadecuadodel

espaciopúblico urbano.
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Por el contrario,las relacionesplanificadaspropiasdel modelodeurbanización

que vienena impulsar la consolidaciónde una “accesibilidadsin densidad”,ya sea

mediantela movilidad motorizada,la telefoníao las denominadasautopistasde la

información, “difícilmente puedenrecrear la experienciaurbana en su plenitud”

(HANNERZ, 1986: 136). El crecientepredominiode la planificaciónde las relaciones

socialessuponeunaselecciónen las mismasquerefleja no sólo la desvinculacióndel

sujetodel territorio, y la mayor despersonalizaciónen las mismasrelaciones,sino que

tambiénsignifica la no presenciadel “otro”, y el desconocimientoe incomprensiónde
otros estilos de vida diferentes.Se quiebrala alteridad y con ello se restringenal

máximo las constelacionesde redessociales y la propia seguridad,como diría Ch.

Alexander la urbanización nos lleva a “la sociedad de baja comunicación”

(ALEXANDER, 1980).Y no podemosolvidarlos riesgosqueello comporta,enexpresión

de Jordi Borja y Manuel Castelís“sin un sistemade integraciónsocial y cultural que

respetelas diferenciaspero establezcacódigos de comunicaciónentrelas distintas

culturas,el tribalismolocal serála contrapartidaal universalismoglobal” (BORJA &

CASTELLS, 1997: 16).

La cohesiónsocial, tanamortiguadorade conflictos, y tan convenienteparala

seguridadcolectivay personal,es inversamenteproporcionalacuantomayor distancia

física y social se establezca,y a cuantosmenoresrecursospara la coexistenciase

conformen.La proximidadentrelos ciudadanosque compartenespaciosvariadosy

servicios diversos, y la proximidad de las distintas funcionesurbanasprocuranel

máximode interaccionesposibles.

Efectivamente,lascondicionesde coexistenciasmúltiplesquevienenadefinir lo

quehemosdenominadocomoámbitodeBarrio-Ciudadson susceptiblesdeestablecerlos

mediosde transmisiónnecesariosparaquelos sujetospuedandefinirse así mismosy

definir su propiaterritorialidad.Es decir, el tiempode permanenciaen un lugar, que

potenciala mezclade funcionesdel Barrio-Ciudad,retroalimentasu propiaesencia,ya

quela propiadensidadde las redessocialesmarcanla territorialidadde su capacidad

atención.La mezclade funcionesy de usos en un territorio físicamenteabarcabley

dominablepermite quecadasujeto puedaparticiparde distintasredesde unaforma

simultaneaponiéndolasasíen unarelacióncontinuada,e incrementandoigualmenteel

espesordesudensidad.En consecuencia,el efectode retroalimentaciónentreel espacio
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reconducidoa unaescalahumanay las redessocialesqueen él se puedendesarrollar,

hace que éstasse consolidenen términosde mayor frecuenciae intensidaden las

relaciones,y mayordensidady fuerzaen los contenidosde la comunicación.

A propósitode ello y haciendonuestraslas consideracionesde U. Hannerz“en

una estructuratan diferenciada,el individuo tiene muchostipos de participaciones

situacionales,es decir, papeles (roles), y las oportunidadespara hacer diversas

combinacionesde éstosen el repertoriode cadauno puedenser considerables.Donde

son másvariadoslos repertoriosde papelesy, en consecuencia,tambiénlas redes,las

combinacionesmáso menosoriginalesde experienciasy recursosofrecenespaciopara

adaptacionesy estrategiasinnovadoras.En general,parecequedondelasconstelaciones

depapelessonvariados,los individuossonasímismosmáscapacesdeencarartensiones

y conflictos nuevosy nuncaensayadosy mientrasque dondelas constelacionesson

recurrentes,es más probable que haya soluciones institucionalizadaspara tales

problemas’t(HANNERZ, 1986: 199).

La participaciónde los sujetosen distintasredesde naturalezamuy diversa:

laborales, de conocimiento personal, categoriales,funcionales, nos lleva a otras

dimensionesdel hechourbanoo humano.La existenciade múltiplesredesconsolidadas

y duraderaspuedenfacilitar el crecimientoy extensiónde múltiples actividades,crear

y sostenerrecursos,y establecermedios de comunicaciónpropios como periódicos

locales, televisionesy radios locales. Los contactosdirectos unido a las mayores

posibilidadesde aplicaciónque ofrece el desarrollotecnológicoen el campo de las

comunicacionesofrecela potencialidadde instaurarnuevosvehículosde comunicación

que operen con mayor agilidad las múltiples interacciones,que acerquen los

administradoresa los administrados,que ofrezcanmayor capacidadde participación

pública,mayor densidadde comunicacióny mayor capacidadde decisión.

Peroello se inscribeen otra dimensiónquedebeinterveniren la definición del

Barrio-Ciudad,aunqueesosí, separtede la presenciade iniciativasquesedesarrollan

desdeun tejido asociativoquea su vez tendrámayor expresividady potenciacuanto

mayor seala cohesiónsocialy, por tanto, mayor densidadobtengael tejido social.
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Un modelourbanopara la participación ygestiónde la política

La ciudad serásostenibley gobernablesi se convierte en un espaciode la

cooperaciónquepermitaunaprofundizaciónde la “democraciaurbana”y paraqueesto

seaunarealidadseprecisandeunascondicionesurbanasquehemosqueridoidentificar

conaquellasquevienenadefinir el conceptodeBarrio-Ciudad.Fundamentalmentecabe

reseñar,al menos,cincoaspectosquenos parecenindispensablesparapoderdesarrollar

mecanismosparticipativos que posibiliten la autoimplicación responsablede los

ciudadanoscon su entornomásinmediato:

- “La democraciaurbana” sólo puede basarseen una adecuadacombinaciónde la

autonomíalocal y la proximidad. El principio de Subsidiareidadcomplementaambas
ideasy seentiendecomoun recorridoquerecogea todoslos actoressocialesimplicados

en los procesosurbanos.

- La autonomíalocal remiteala mejor posicióny adaptaciónde los gobiernoslocalesa

lascondicionesy realidadesconcretasdel territorioy delas poblaciones,aunqueprecisa

de estrategiasy de políticas de concertaciónque permitan el desarrollo de la

intervención de los gobiernos locales sobre esos territorios y poblaciones. En

consecuencia,más competenciasy recursos.Mientras, la legitimación de la citada

autonomíavienede la manode la proximidad, de la mejoraplicacióny eficaciaquede

ella sederiva.

- “La democraciaurbana” será pues producto de procesosde descentralizacióny

desburocratizaciónpolíticay administrativaenunaestrategiadeequilibrioy articulación

entrelo local y lo global, de tal forma que permitael protagonismode los sectores

socialesdirectamenteimplicadosen las nuevasproblemáticasurbanas.

- La proximidadremite a la ideade queel desarrollode lasposibilidadesde los sujetos

paraimplicarseen el procesode toma de decisionesse hallaen proporcióninversaen
relacióna la dimensióndel ámbito deactuación.Es indudablequela participacióncon

mayor intensidadse puededar con mayor facilidad en la medida que el ámbito de

actuaciónseamáspequeño,pero tambiénquela eficaciapolítica requierede unámbito

lo suficientementeamplio paraser capazde sostenerla gestiónsobresus recursos.De
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lo quesederivaquelos distintosniveles y mecanismosde participaciónson múltiples,

aunquedebenir acompañadosde la mayor descentralizaciónposible,desdela decisión

sobrela transformacióny diseñosde espacioscomunitarioshastala eleccióndirectade

los cargospúblicosdelBarrio-Ciudad.Establecerestrategiasencaminadasa implicar a

los sujetos sobre aquellasdecisionesque les incumben, requiereinnovaciónen los

modelosy formasde representatividady quelos responsablesy cargoselectosde la vida

social y política esténpresentesen ella y sean partede las propiasredes locales de

barrio. Al respecto,de la idea de proximidad y de descentralización,nos parece

suficientementeclarificadorala siguienteexpresiónde Jordi Borja y Manuel Castelís:
“La descentralizacióndebebasarseencontinenteso zonasterritoriales(distritos) que

tenganpersonalidadhistórico-geográficay/o socio-cultural,esdecir, quehaganposible
la existenciao construcciónde unaidentidadcolectiva. Asimismo, deberánteneruna

imagen física lo másclara posible (es mejor que sean arteriasimportanteslas que

delimiten los distritos,queunanu no separen)o puedanserlo. Los distritosrequieren

un tamañosuficiente(de poblacióny de superficie) para hacerposible el ejercicio o

gestiónde funcionesy de servicios” (BORJA & CASTELLS, 1997: 297).

- Finalmente,la proximidadcomopotencialidaddeunapolítica activay participativa,

remitea la ideadel “encuentro”, dondeel reconocimientoy promociónde lasiniciativas

sociales,y del TercerSectoren su conjunto,aparececomoun requisito de innovación

imprescindibleparael desarrollode procesosde cohesiónsocial,de coresponsabilidad,

y en definitivadeoptimizaciónde la Calidad deVida en la ciudad.Más en particular,

reforzarel tejido socialsignifica,sobretodo, reforzarel tejido asociativoen su vertiente

de incrementarsu capacidady competenciaparagestionar(o co-gestionar)los servicios

y equipamientosenuncontextodenuevomodelourbanocomoel quepuederepresentar

la ideadeBarrio-ciudad.No obstante,todo ello requieredeunarenovadaculturade la

intervenciónpública de la quehablaremosen el último capítulo.
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9.3. Reconsiderarlos equipamientosdesdela calidadde vida

El término equipamientoes un conceptoetimológicamentede muy reciente

apariciónquevaaparejadoala consolidaciónde la sociedadindustrial en su etapamás

avanzada.Es por ello un conceptoproducto de la modernidad,aunqueno pueda

afirmarsequeno cuentaconun amplio cuerpoteórico,antesbienal contrario,setrata

de un términoqueya es clásicoy cuya presenciasehaceimprescindibleen los análisis

de cienciassocialessobre el hechourbano. Si bien la elaboraciónteórica sobre los

equipamientosseencuentrasometidaen su evolución a continuosy rápidoscambios

sociales. Ello ha generadoun cierto debate que en nuestro país195 se hace más

ostensible,sobretodo, silocontemplamosdesdela perspectivadela naturalezacompleja

y el sentidotransversalde los equipamientos.

No en vano se ha puestode relieve la ambigtiedaddel término que engloba

frecuentementea mediosde producciónjunto con mediosde consumo(LEAL, 1979), y

másrecientemente,en un mismo sentido,aunquemásmatizado,se ha planteadola

inexistenciadeunadefiniciónunívocadel conceptodeequipamientosocial.Sibien desde

el caráctersocial se puedesepararlo estrictamentesocial con respectoa lo que se

consideraeconómico,o a lo productivo,esdecir, “el caráctersocialde losequipamientos

seplanteaen oposicióna las actividadeseconómico-productivasen las queprevaleceel

aspectode producciónde bienesy servicios” (GAVIRA, 1993). Pero también,como

señalaMartínezPardo,“la dicotomíadesíun equipamientoentraen la esferamercantil

o no, tampoconos defineel equipamiento,simplementelo relacionaconla circulación.

Unadefiniciónmáscomprensivadeequipamientoseriaaquellaqueenglobarael objeto

inmobiliario, su valor de uso, los procesossocialesque aseguransu producción,su

mantenimiento, la accesibilidade incluso el propio proceso de apropiación real”

(MARTÍNEZ PARDO, 1985).

Ello muestrael caráctercomplejodel conceptodeequipamientoal jugarun papel

En sí la temáticade los equipamientosgeneraunaenormediscusiónen nuestropaísen un contexto
socio-políticode transiciónde granefervescenciasocialy emergenciadelas políticaslocalesquevaaparejado
a las urgenciaspor afrontar las grandescarenciasdotacionales.Ese procesolleva con sigo la necesidadde
redefinir permanentementeel objeto de intervenciónque significa el término equipamiento,desde la
perspectivadel equilibrio social.
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de nexo de confluenciade distintas dimensioneshumanas:sistémicas-estructurales,

espacialesy relacionales.Actividades y accioneshumanasmuchasveces distanciadas

funcionalmente.Así desdela dimensiónestructural-sistémicalosequipamientospermiten

los niveles suficientesde integracióny de consensoque mantienenlos conflictos y

desigualdadessocialesbajoequilibriosmínimos,esdecir, decontradiccionescompatibles

bajounatoleranciarelativa(launidaddelos contrarios).Desdeunaperspectivaespacial

se viene a acotar su delimitación al excluir todo lo referentea infraestructurasy

vivienda, junto con ellos y de forma complementariase da cuerpo a la estructura

urbana,o lo que es lo mismo, se incorporana las funcionesurbanasespacialmente

separadas,expresadasen la zonificación urbana.Los equipamientosrepresentanel

soportefísico, la dimensiónespacialde los bienesde consumocolectivo (CORTÉSY

LEAL, 1995) y desdeesaperspectivael contenidodel consumocolectivoen palabrasde

C. Gavira “implica la existenciade un conjunto de usuariosen el mismo lugar y al

mismo tiempo” (GAVIRA, 1993). El consumoviene definido por la atracciónde las

cualidadesintrínsecasdel equipamiento,mientrasqueel factor de ser producidosy
usadoscolectivamenteles confiereel carácterde serespaciosdeconvergencia(encuentro

y contacto)creandoasí las condicionespara la socializacióny para la comunicación

entrelos ciudadanos.

Precisamentela consolidaciónde la socializacióndel consumoy su creciente

ampliación,siguificanla constataciónde la transformaciónde los modosdevidaligados

al desarrollourbano. Ampliación que implica, debido a que las característicasdel

consumocolectivoseemnarcanengranmedidaen el campodelasnecesidadeshumanas,

unadistribuciónde unosrecursoscolectivosen momentosy lugaresdeterminadosque

precisandeunaproducción,mantenimiento,uso y gestióncontroladosdesdeel sector

público. La flexibilidad delimitadapor una intervenciónmixta en cadauno de esos

aspectos,aunquefundamentalmenteen los contenidos(definición,utilizacióny gestión),

por partede el sectorprivadoy/omediantemecanismosdeparticipaciónde los usuarios

nos introduceen un campode debatequepodemosiniciar desdeel carácterdialéctico

de los equipamientos,las dotacionesy los servicios.
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La dialéctica de los equipamientos

La teoríaclásicade los equipamientostradicionalmenteseha inscritoen la lógica

del “Estado del Bienestar”,si bien cabediferenciarentredistintosenfoquesque en

rasgosgeneralesdejanal descubiertounabifurcaciónen la reflexión sobrelos mismos,

segúnse incidaen la funcióndel Estadoo segúnseincidaen los objetivosde la política

delBienestar.El avancede la accióndel consumofrentea la accióndel producir viene

a consolidarla disminuciónde la influencia del mundo de lo doméstico,y por contra

suponelamayorinfluenciadelEstadocomoentetotalizador,yaqueéste,en sucreciente

colonización,hasidoun usurpadorde funcionesqueeranpropiasdeotrasinstituciones

denaturalezamuy restringidacomopuedeser la familia.Aunquela unidaddeconsumo

siguesiendoel individuo o la unidad familiar, sin embargo,el accesoal consumoseha

realizadocolectivamentey cadavez ha ido creciendomásla influencia exterior, en

detrimentode la influencia desdela esfera de lo doméstico.Desdeesaconstatación

ampliamentecompartidapodemosver comolasdiferentesdicotomíascombinadasentre

Estado,usuariosy mercadonosvanamarcarla pautadialécticay multidimensionalque

envuelvela teoríade los equipamientos.

En primer lugar, y desdeuna perspectivade crítica del sistema social, de

principios másradicales, los equipamientoscolectivos se incluyen en una lógica de

reproducción del sistema capitalista como mediadorespara “la integración e

incorporacióna la totalidaddel sistema”(FOURQUIETY MUIRARD, 1978),en donde

el sector público ostentala facultad de garantizarlas condiciones generalesde la

reposición ampliada de la fuerza de trabajo. Reposición que en una sociedad

postindustrialobtieneun temperamentoqueatraviesay esatravesadopor factoresde

índole cultural y simbólico de tal forma que en unasociedaddel consumo,estáse

reproducesobresí mismalegitimándoseideológicamente,al sostenery dar significado

a diferentes soportes de distinta naturalezasistémica (residenciales,productivos,

culturales,consumo). Desde esa perspectivalos equipamientosse presentancomo

mediadorespara la transmisiónde la ideologíadominantey al tiempo creadoresde
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consensosocial, mantenedoresde la hegemonía196(TOBIO, 1982). La traslacióndesde

esosmecanismosde integraciónsistémicaa la dimensiónterritorialde los equipamientos

colectivos le danun significadocomo elementosque conformanun agregado,en ese

sentido los equipamientos“han representado-en palabrasde F. Roch- siempreun

aspectomarginalen la prácticadel planeamientourbanoy de su ejecución.Algo que

venía después,como un complementonecesarioy mínimo, de haber diseñadola

maquinariaprincipal productivade la ciudad”(ROCH,1985: 23).

Una segundaperspectiva,desdeunalecturamáscercanaa los interesesde los

usuarios,más desdela dimensión de las necesidadessociales, intenta superarese

carácter de complementoque han marcado la predominanciade concepciones

empobrecedorasy simplistasen la definición de las intervencionesinstitucionalesen los

serviciosy equipamientos.Seponeenevidenciala contradicciónentrelos equipamientos

como elementode adecuaciónde la fuerza de trabajo y los equipamientoscomo

exigenciasde las ciudadanosparaconseguirmejorascualitativasen suscondicionesde

vida “y estacontradicciónsólo puedeser entendidadesdeun puntodevista históricoy

dialéctico” (TOBIO, 1982: 138).

Esa perspectivade los sujetos-usuariostiene a su vez una doble vertiente

funcionalenla consecucióndeun objetivocomoesla cohesiónsocial.Porunalado,una

función cuya estrategiava encaminadaa defenderun sistema de equipamientos

entendidocomobaseparaalcanzarun consensosocial,a travésde la determinacióndel

equipamientocomo “salario social indirecto”. Y unasegundavertientequerefuerzaal

equipamientocomoespacioparael consumocolectivo, en un sentidode desarrollode

procesosencaminadoshaciala vertebracióndel tejido social.El equipamiento,en esta

última lógica que es la que másnos interesadesarrollaraquí, puederepresentarel

espaciocomúny comunitariodondela colectividadse reconocea si misma,formando

una red de lugaresidentificados sobre los que se desarrollanla redes socialesy la

sociabilidad.

196 SegúnC. Tobio, partiendodelas aportacionesdeAntonioGramsci,los equipamientossonelementos

crecientementeimportantesenla estructuraciónde la sociedadcivil, entendiendopor ésta < <la hegemonía
política y cultural de un grupo social sobreel resto de la sociedad,como contenidoético del Estado>>

<GRAMSCI, 1974)
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La construcciónconceptualdel equipamientocomosalariosocial indirectotiene

como pretensiónpaliar las desigualdadesde la economíade mercado, mediantela

distribución generalizadade los servicios básicosdel estadodel bienestar,comoson la

saludo la enseñanza,a lo quesevienenasumarlos serviciosasistencialesespecializados

para aquellossegmentosmásdesfavorecidoso claramenteexcluidos.La aspiraciónde

los ciudadanospor su incorporaciónal sistemaurbanoen unascondicionesquevayan

másallá de los mínimos socialesimprescindibles,handadolugar a unacultura de la

reivindicaciónque, sin llegar a superarlas condicionesde enajenaciónde los usuarios

de la gestiónde los servicios,eso si, vienena complejizar lasestructurassocialesy la

naturalezade los conflictos urbanos.Mientras, la dinámicaproclive a mantenerel

control y la regulaciónde las necesidadessocialesen el ámbito exclusivodel dominio

institucionalconlíevaunabúsquedade la eficaciaigualitaria,y deunasimplificaciónde

los instrumentostécnicos,que se traduceen el principio de aislamientofuncional y

administrativoentre las diversascategoríasde intervenciónsocial y de éstascon los

soportesde la estructuraurbana.En este sentidolos recursospúblicosdestinadosa los

servicios se han encontradosujetos a los instrumentosy criterios cuantitativosy

parcelariospropios del pensamientopositivistacientífico, dandosolucionessimplesa

problemasno puestosen relación.En ciertasintoníacon ello los movimientossociales

urbanosde caráctermarcadamentereivindicativo, integradosen esamismalógica del

pensamientosimple, no hansido capacesde superarlos enfoquescuantitativosy los

mecanismosde parcelación,y en consecuencia,no hansido capacesde cuestionarsela

hegemoníainstitucional cuyos mecanismosde control y de estrategiaencaminadaa

consolidarsu presenciay su prácticapuedenestarllevando a la quiebrala utilidad y

rentabilidadsocial de los equipamientos(HERNÁNDEZ AJA, 1993a).

Los equipamientosdesdela lógica delEstadodelBienestar

El importante debate sobre el equipamientoen la ciudad se encuentra

mediatizadopor las intensasy rápidastransformacionesa las quese ve sometidaésta.

En un principio desdelos efectosperversosde la fuerteexpansiónde la urbanización,

el denominado“desarrollismo” de las ciudadesespañolasen la décadade los años60,

se ha puesto el acento sobre el desequilibrio generado por la inexistencia de
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equipamientosen las periferias urbanasde recientecreación. La respuesta,en un

contextodeescasascompetenciasdesdelos municipiosy sin unoscanalesinstitucionales

suficientes,adecuadosy democráticos,sólo puedeproducirsebajo los efectosde una

fuerte tensiónsocial que se manifiestaen el surgimientode enérgicosmovimientos

socialesurbanosquereivindicanel derechoa quelos nuevosbarriosy urbanizaciones

lleguena equipararsea la ciudadde los ciudadanos.

Los fuertes desequilibriosen las grandesciudadesespañolasy los conflictos

socialesquese derivande los mismosimplican muchasveceslargoscontenciosos,y a

vecessolucionespor vía de urgenciaque implican desenlacesinapropiadosdesdelas

perspectivasde la articulaciónespacialy de la vertebraciónsocialde los equipamientos.

Eseperíodoquesehadadoen denominarcomode crisis urbana,por otro ladoaún no

resueltade forma completa,seafrontatrasla normalizacióndemocráticaen los entes

localesdesdeorientacionesde superacióny contraposiciónal desordenurbano. Como

consecuencia,en la décadade los ochentaemerge con fuerza una cultura de la

planificación, y en concretodel planeamientourbanocómomejormaneradeacometer

los desequilibrios estructuralesde las ciudades. Y como aspecto relevante los

equipamientosconstituyenun elementocentral dentrodel planeamiento,y éste es un

hechonuevo(TOBIO, 1982).

Sí la décadade los años 60 en las grandesciudadesse caracterizapor una

desestructuraciónde los tejidosurbanosy unadesvertebraciónde los tejidos sociales,

en la décadade los 70 sevienen a cuestionarlos efectosde ese “desarrollismo” y la

inexistenciade elementosinstitucionalesmediadores,aspectosambosqueproducenun

modelo de movilización social que fue significado como el de “la participaciónpor

irrupción~~~91y quea su vez fue la antesalay el substratode otra dinámicasocial más

integrada,yabajootrascircunstanciasmásdemocráticas,quepudoarroparseennuevos

mecanismosinstitucionales, y también en un contexto de apuestadecida por el

planeamientourbano, aspectosambosqueobtienenunacorrelacióncon otrotipo de

“‘ Son las necesidadesmaterialesde una vivienda digna y de otros bienes y servicios urbanos
(equipamientos)los que determinanel carácterreivindicativo de los movimientosurbanos,queante la falta
de caucesparticipativos,“irrumpen”, enfrentándoseal bloquehegemónico.Entendemospor reivindicación
en esteperíodocomo una exigenciaal poderrespaldadapor movilizacionesquepresionan;en estesentidose
tratade pedir, exigiendodel que tiene <El Estado),perono quieredar.
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participaciónciudadana:“la participaciónpor invitación”198.Si bien ambasformas de

definir la participaciónen función dediferentescontextosmantienenunalínea común

en la referenciade la “reivindicación” de los equipamientosy de los servicios. En el

primer casomásdesdeunaópticade la exigenciay la fuerzade la movilización, y en el

segundomásdesdeunaópticade la consultay la alegaciónrazonada.Se consolidaun

cierto consensoen torno al estadode bienestarquedelimitalas accionesinstitucionales

en un sentidodela redistribucióndel salariosocial indirecto,peroquetambiénapuntilla

la separaciónentrelos procesosde decisióny los usuariosafectadospor esasdecisiones.

La complejidadtécnicajustifica esaseparacióny de facto se producen,comoseñala

Clementi, divergenciasentre la cultura específicade los técnicos y la cultura de la

comunidad(CLEMENTI, 1979).

El planeamientourbanísticoy la planificaciónde los equipamientosabrenpues

nuevasperspectivasquepermitencanalizarlasdemandasy necesidadesdesdeunalógica

institucional.El planeamiento“fuerte” seelevaanuevoparadigmade la satisfacciónde

las necesidadesestableciendocriterios técnicos que ejercen de filtros entre las

necesidadessocialesy la intervencionesde las instituciones.En palabrasde C. Gavira

“el filtro actúaenun sentidode imponerla lógica del sistemainstitucionalde ofertaen

el procesode individualizaciónde las necesidadesreduciéndoloademandasqueserán

tratadaspolíticamente”(GAVIRA, 1993: 5).

C. Gavira determinalos objetivos de los estándarescomo instrumentoen la

planificaciónde los servicios:

1) Adoptarpolíticas selectivasen función de las condicionesrealesde necesidadde la

demanda.

2) Medir el valor de lasnecesidadesen relacióna los recursosmaterialesdisponiblesy

a las exigenciasde intervenciónde los enteslocales.

‘~a La consolidaciónde las nuevasinstitucioneslocalescomo mediadorasy representativasde los

ciudadanoses a la vez causay efectode una desmovilizaciónvecinalqueen la política de las corporaciones
democráticasse traduceenunaparticipacionpor invitación”. Así seinvita a los ciudadanosa participaren
organismosconsultivosdondese puedenproponero sugerirlíneasdeactuaciónperoenningúncasosepueden
tomar decisiones.Tanto el conceptode “irrupción’t como el de “invitación” los tomamosde la terminología
acuñadapor J. GarcíaBellido <GARCÍA BELLIDO, 1978).
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3) Practicarsolucionesdeofertaquecomprendanlos costesdeproducciónde gestiónde

los servicios(GAVIRA, 1993).

Esalógicadel ordeninstitucionalreproduceunaculturadominante,quetambién

es la suya propia, a través de determinadosinstrumentosque separansectores,

clasificandoa los usuariosen función de susdemandas,reduciendola realidadsocial,

y estableciendocriteriosunidimensionalesy exclusivamentecuantitativos.La separación

de los servicios en categoríasfuncionalessimpleshanprecisadodel establecimientode

estándaresnormativizados,a la vez queunaestratégicaclasificaciónde los usuarios,

permite realizarsimplescorrespondenciasde cadauna de las categoríassocialescon

cadauno de los tiposde servicios.La consolidaciónde unaculturadistributivasin más,

dificultará el reconocimientode la interdependenciaentre los problemas y las

necesidades,entorpeciendola profundizaciónen procesosdedesarrollosocialquetengan

suorigenen el reconocimientode las potencialidadesy sinergiasde la puestaen relación

de los problemas, y de los contenidos y modelos de gestión de los servicios y

equipamientos.La razónde la “cantidad” tiendeasubrogarla razónde la “cualidad”,

comodiceClementi“la especializaciónde equipamientoscorrespondeaunaestructura

administrativaatomizada,acostumbradaa encargarsede necesidadesseleccionadas

específicamentesegún categorías.., y sin esbozar soluciones que requieran una

coordinaciónfuncional y de gestiónde lasdiferentesequipamientos.Lasconsecuencias

son unaescasaeficienciaeconómicay un bajorendimientosocial” (CLEMENTI, 1979).

El debateennuestropaísesespecialmenteapasionadoen el cuestionamientodel

enfoque técnico en la planificación de los equipamientos.Precisamentela fuerte

dinámicasocial motivadapor los profundoscambiospolíticos y socialespropiosde la

etapade “transición política” proporcionaun enfoquecritico, quesinoesen todaslas

ocasionestotalmentecontrarioa la estandarización,si poneen evidencialos límites de

la normativización y de los criterios de medición exclusivamentea través del

establecimientodeestándarescomométodoparacuantificarlasnecesidadessociales.Así

distintosaspectosson resaltadosen distintos momentosy por distintos autores,cómo
puedenser la concepciónestáticade las necesidadesy la dificultaddeadecuaciónde los

estándaresa las necesidadesde los sectoresmarginados(LEAL, 1979), los estándares

entendidoscomoun corteen un procesodinámicoy comojuicio devalor sobreel mismo

por partede quieneslo adoptan(MÁS, 1980), los estándarescomoexcusatecnocrática
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quecristalizanlas necesidadessociales(SANCHEZ CASAS & LLES, 1985), la mágica

aparienciade la realidad y el conflicto exorcizadopor la cuantificación(GAVIRA,

1993), los estándaresconstituidosúnicamentecomoel cumplimientoburocráticodeuna

garantíacuantitativa(NPG, 1995)....

Todosesosinconvenientesquemanifiestanunalógicaunidimensionalconstruida

bajo los parámetrosdel igualitarismo nos conducenpor un lado, a la exclusiónde

determinadossectoresque son residualesen nuestrosistemaurbano, pero también
muestrala incapacidadpara recogerla compleja diversidad social que es además

tendencialmentecrecienteennuestrosistemasocial.Enbuenaparte,el problemaestriba

en que el caráctercambiantede las necesidadessociales precisade una permanente

revisión de los estándaresnormativos (CÓRTES y LEAL, 1995), por otro lado

difícilmente asumiblepor un pesadoy rígido aparatoadministrativo ineficaz para

revisarla parámetrosde mediciónen los momentosy ámbitosadecuados.Peroademás

esasnecesidadescambiantesexigen otros criteriosy mecanismosqueseescapande la

tecnocraciacuantitativa.Hay otroselementosen la satisfacciónde lasnecesidadescomo

la accesibilidad,el diseñode los contenedoresy suentornoinmediato,la articulaciónde

los espacios,la disponibilidadhorariade los servicios,la calidadde los servicioso la

apropiaciónde las actividades,que no puedendesarrollarseadecuadamentebajo el

paradigmadel culto a la medida.

Ya autorescomoPreteceilleapostabanpor unainversión de los términosde la

lógica institucional administrativade tal maneraque la intervenciónpúblicaviniera

determinadapor el análisis diferencialde las necesidadesy no al contrario, comose

producedesdeel fraccionamientodepartamentalde la administración.Paraello seria

precisola elaboracióndeunconjuntode indicadoresen interacciónconcapacidadpara

establecerlos aspectosdediferenciaciónen la relaciónentrepoblacióny equipamientos

(PRETECEILLE, 1975). Mientrasen nuestropaísmereceespecialatenciónla síntesis

realizadapor C. Gaviracuyacontribuciónva encaminadaa la formulaciónde nuevos

instrumentosdemedición,en sustituciónde la ópticaoperativade estándarespor otra

de indicadoresde prestaciónde los servicios199(GAVIRA, 1993) quevieneaincorporar

“‘ C. Gavira señalaunaserie de instrumentosde verificaciónde los servicios queestablecenotros
métodosdemedida:de accesibilidad,deproductividady deefectividad,queensuspropiaspalabraspretenden
que “la atenciónse desplacede la especificaciónde las característicasde solucióna la especificaciónde los
resultadosesperados,dejandoabiertala formade realizarlas”<GAVIRA, 1993:27).
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nuevaspropuestasde instrumentosparticipativosde los usuariosy nuevosanálisis de

caráctercualitativo.

Desdelos nuevoscontextosotrosmodelos:el planeamientodébil

El procesode metropolitanizaciónen las grandesciudadesha seguidoincesante

su expansiónurbana,de forma másdesordenadaen la décadade los 60, y de manera

más ponderada,con la sobriedade implantación de la denominada“austeridad

urbanística” (CAMPOS VENUTI, 1982), que se traduceen la implantaciónde un

planeamiento “fuerte” en el primer lustro de la décadade los 80. Ese proceso

urbanizadorcontinuadohatenidosu proyecciónsobrelos modelosde implantaciónde

los equipamientos.Si primero fue la carenciao la inexistenciade los mismos, para

posteriormentepasaraunapuestaal díaen la periferiasurbanasy ciertoreequilibrio,

finalmente la propia lógica de la urbanizaciónviene a presentarla maduraciónde

nuevastendenciasal final de los años 80 y principios de los 90. La continuada

transformacióndelos equipamientosen el procesode cambio-destrucciónde los centros

históricosya veniaa desvelarel carácterdiferenciadodel papeldelos equipamientosen

función de la escalaterritorial, local o metropolitana(TOBIO, 1982).

Y ello no es sino un síntomamás, aunquemuy significativo, quemanifiestael

abandonodeun planeamientoqueteníacomoprimerobjetivorestablecerel equilibrio

territorial y social de la metrópoli, por otra nuevacultura del planeamientocuyos
objetivosseencaminana constituir grandesproyectosde marketingurbanoy grandes

equipamientosmetropolitanoscapacesdejugarun papelen la produccióninternacional

de imágenesen ese intento por obteneruna capacidadcompetitiva suficiente para

incorporarseal grupo de las denominadasc¡udadesglobales.Esanueva cultura del

planeamientose adjetiva así mismo como de planeamientoflexible20t que como

determinaR. FernándezDurán “sepaadaptarsea las condicionescambiantesde la

economía,y quepermitadarrespuestaalos interesesprivadossobredeterminadasáreas

de la ciudaddestacandola relevanciadel < <Proyecto> > concreto,queplasmaestos

200 Porejemploasí lo haceel NuevoPlanGeneralde Madrid <NPG, Oficina Municipal del Plandel

Ayuntamientode Madrid, 1995).
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interesesenel espacio,sobreel plan a largopíazo, inmutabley quedefineunaimagen

precisade la ciudad, hacia la que todas las accionespúblicasy privadasse deben

encaminar” (FERNÁNDEZ DURAN, 1993). Otros autorescomo López de Lucio

reflexionansobre la “Cultura del proyecto” frentea la “cultura del plan” queen las

prácticasurbanassuponede hechoun desvanecimientodela teoríaurbanísticay conella

del interéscomúny de las estrategiasglobalesparaalcanzarlas(LOPEZ DE LUCIO,

1993). La economíamundializaday su plasmaciónsobre las accionesterritoriales,

encaminadasaunamayorexpansióndela urbanización,precisandesembarazarsedelas

estrategiasurbanasdelargopíazoparaapostarpor los interesessectorialesy los grandes

proyectospuntualesdecortopíazo.Bajoeseparadigma,el planeamientosolosirvecomo

un término de usary tirar, y un buenexponentede ello es el Nuevo PlanGeneralde

Madrid que desdelas criticas suscitadasdesdedistintos medios profesionales201,en

torno al debategeneradopor una propuestade planeamientomuy confusa,sepueden

resumiren cuatroaspectosclavesquevienena definir lo queconnotael planeamiento

“débil “:

- “La flexibilidad” del planeamiento,lejos de orientarsehacia una sensibilidadpara

incorporar sectoresy entrecruzaranálisis de las disfuncionesurbanascambiantes,

escondeun propuestadescomprometida,donde la accesibilidad, la integración, el

equilibrioterritorial, la vertebracionsocial, la sostenibilidadambiental,sondimensiones

subordinadasa la lógica de la eficacia.

- La ambigñedadcalculadasobre el modelode ciudadque muchasvecesse tornaen

sentidosambivalentesy contradicciones,seevidencianal proclamarintervencionesno

compatiblesy contrariasentresí.

- La desvinculacióntotal entrelos análisisy propuestaspor un lado,y el programay la

gestiónpor otro. El planeamientono puedecomprometersu ejecución,sedefiende.El

programapriorizaaquellasaccioneseinversionesen funciónde los recursosdisponibles

encadamomento,obteniendoportantoun carácternovinculante.En definitiva, sehace

201 En el debatesuscitadosobrela filosofía del NPG de Madrid a travésde los monográficosde las

revistasUrbanismoy Alfoz se desarrollaun discursocrítico queevidencialas nuevaspautasestratégicasdel
planeamientodébil: <ALGUACIL, 1993), <GARCÍA LANZA, 1993), <GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA,
1993), <HERNÁNDEZ MA, 1993b), <ROCH, 1993b>, (AEDENAT, 1994), <CALVO MAYORAL, 1994),
<LEAL, 1994b),<LÓPEZ LUCIO, 1994), <PÉREZ QUINTANA, 1994)
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másénfasisen la gestión del corto píazo, relegandoa un segundoplano el sentido

estratégicode largo píazo.

- La desvinculaciónentreel programay los análisistiene su correlatoen la falta de

enfoquesdestinadoshacía la integraciónde los procedimientosque permitan una

coordinaciónde lasadministracionesy agentesimplicados,unaparticipaciónciudadana

quesupereel mero simulacro, y unaconexiónentrelos análisis y propuestascon la

gestiónfuturadel plan.

Desdeesoslímitespropugnadosdesdeel planeamientodébil sehacemásostensible

la distinción entrelos grandesequipamientos,queestánal servicio de la imagende la

metrópoli cosmopolita,y los equipamientosproporcionadospara la articulacióny el

desarrollosocial, de carácterlocal y que son consideradoscomo los soportesy las

actividadesbásicaspara la vertebraciónsocial (HERNÁNDEZ MA, 1993a). Esa

diferenciaciónsebasa,por tantoenunaseleccióndeprioridadesqueviene aestablecer

la primacíaen las actuacionespúblicas,y en suscorrespondientesinversiones,de los

primerossobrelos segundos.

Sin embargo,seproducela paradojadequeesosnuevosmodelosdeintervención

en su doble vertiente social y territorial, presentanrasgosque desentonancon los

rápidoscambiossocialesqueseproducen.Los nuevosvaloresy las nuevasprácticas

socialesqueestánproduciendounarápidamodificaciónen los modosde vida y en la

vida cotidianade los urbanitas,haceque las necesidadessocialesseancadavez más

difíciles desatisfacer.La crecientediversidadde condicionessocialesy la ampliagama

demovimientosreivindicativos,junto con el cuestionamientocadavez mayor respecto

de la disponibilidadde los recursospúblicos,y con dificultadescadavez mayorespara

hacercompatiblescon la calidaddevida los efectosderivadosde los grandesproyectos

e infraestructuras, hace que la prestación de los servicios demandadossea

crecientementecompleja.Es decir, ya el SectorPúblicono siemprepuedeasegurarel

encauzamientode lasnuevasnecesidades,abriéndosefisuraspor dondeescapannuevas

posibilidadesen la producciónde los serviciosquevanmásallá del dominio de la lógica

institucional.Se despejaun dilema, pero en un sentidoambivalente:El equipamiento

lucrativoo el equipamientocomunitario.Peropareceaconsejablereflexionarprimero

sobrecualesson las nuevasnecesidades,quienesson los nuevossujetos,y cómoson las
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nuevascondiciones.

Comunidadversusmercado,local versasmetrópoli

Podemoshablarde la emergenciade nuevossujetossocialesqueseexpresanen

el consumo,y no tanto en el mundodel trabajo (GAVIRA, 1993). Si bien, habríaque

desgranarla diversidadqueencierraesamanifestación.Con la sociedadindustrial se

produjounafragmentacióndel tiempoquesecomplejizóconla consolidacióndelestado

debienestar,sepodíanestablecerclarasfronterasentreel tiempo detrabajo,el tiempo

para la formación, el tiempo para la reproducción.Pero en el advenimientode la

sociedadpostindustrialesafragmentacióndel tiemposecomplejiza aúnmásy cobratodo

su sentido el denominado tiempo libre (descanso, ocio, consumo, doméstico,

sociabilidad...)queprecisade lugaresy redesparaconsumirlo.

Aparecennuevasdimensionessocialesa travésdel uso del tiempo quesuponen,

tal y comoponede relieve J.Leal, “la aparicióndealgunasnecesidadessocialesnuevas

talescomola sanidad,lasvacaciones,el descansode los finesdesemana,etc... sonuna

consecuenciadirecta de las exigenciasde la producción, ya sea porque la misma

exigenciade producir máslleve a fomentarel consumode esosobjetosquehay que

producir, o porque los cambios en las condiciones,los ritmos y la intensidadde los

procesosde trabajolleva anuevasexigenciasen la reposiciónde esafuerzade trabajo”

(LEAL, 1979). Esemismoanálisisdesdeunalecturamáseconómicaconectaríacon los

profundoscambiosqueseproducenen la estructuraeconómicay la organizacióndel

trabajo y cuya determinaciónsupondríancambios en la estructurasocial, en las

relacionessocialesy en lasestructurasfamiliares.

Perotambiénel consumodel tiempo libre y las formas que éste adoptanos

marcanlasdiferenciasen unaestructurasocialdecrecientecomplejidad,esdecir, entre

diversossujetossocialesqueaccedenal consumodel tiempolibre de formadiferenciada

y que nos ayudan así a definir necesidadesque también son diferentesy que se

encuentranmuy distanciadasentresí. No todos los gruposy clasessocialesdemandan

los mismosequipamientos(HERNÁNDEZ MA, 1993a), unos se inscriben másen el
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campo de “las metanecesidades”,y otros más en el de las “necesidadesmínimas”

imprescindiblesparasobreviviren la metrópoli.Losprimerospuedenutilizar el sistema

urbano en su totalidad, puedenconsumir servicios sofisticadosofertadosen puntos

diversosy distantes,mientrasquelos segundosseincluyenenunacadavez másamplia

capa de ciudadanosprecarizadoscon empleos temporales,en paro o acogidos a

programasde integraciónsocial que precisande los equipamientosde carácterlocal,

próximos,accesiblesy diversos,los cualessoninsustituiblesparasusupervivenciaen la

ciudad (HERNANDEZ MA, 1993a).

No cabeduda que entre ambospoíos hay otros sectoressocialescon empleo

establey condicionesde calidadurbanaaceptableque sin llegar a disponerde las

máximasventajasde la movilidad y del máximotiempo libre, o del tiempo libre en

formadeocio, precisande losequipamientosclásicosdel estadodebienestarentérminos

deaccesibilidady decalidad.Perola transversalidady complementariedaddelasnuevas

condicionessocialeshaceque estossectoresesténmuy imbuidos o esténviviendo muy

decercalascondicionessocialesquesonconsideradascomomárgenesde la normalidad.

Laedady el sexoson unavariablequeseentrecruzaconlasnuevascondiciones

sociales:ancianos-solitarios,jóvenes-paradoso con empleoprecario,adolescentes-con

fracasoescolar,mujeressolas-concargasfamiliares,pre-jubilados,mujerescon hijos-

trabajadoras,adultos-paradosde largaduración,inmigrantes-tercermundo...De entre

estossectoreslos más marginadosy excluidos, dada su trayectoriay su particular

experienciavivida, en gran medidaenquistadaen culturasde la pobreza,reproducen

efectosreductoresambivalentes,queen parteles sumergeen el desanimopasivoy les

despojade la concienciaa la aspiración,es lo quesehadadoen llamarcómoel “silencio

de las necesidades”(PINCON, 1978),o bien se instalanen el hábitode vivir en torno

a la subsidiaciónpermanente(dependientesdeayudasexternasy ajenas)queles impide

superarsu condiciónde excluidos.En uno y otro casono son capacesde “resentirsus

necesidades”(PINVON, 1978).

Lasnecesidadesen forma de deseosseconstruyenen función de dimensionesmás

desdelas cualidades,másestructurales,más determinadospor valoresemergentesy

modelosculturalesal uso.Si el análisishadiscurridotradicionalmentesobrela ausencia

de recursosqueha impedidola coberturademínimosaceptablesy la distribuciónde
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los mismos, ahoratambiénlo es el cómo la satisfacciónde nuevasnecesidadesque

superandoesosmínimosno suponganunadegradacióndel medioambientemásallá de

un determinadolímite máximo, y con ello la quiebrade la satisfacciónde otras

necesidades,de la satisfacciónde las necesidadesbásicasde determinadoscolectivoso

enotro lugares.Setratade reconstruirel conceptodenecesidaddesdela sostenibilidad,

no exclusivamentedesdela carenciarelativa.

La satisfacciónde las necesidadessocialesen el modelode sociedadoccidental

surgida tras la última guerra mundial era resultado de un crecimiento que se
preconizabailimitado, en un contexto de apuestapor el estadodel bienestary la

concordiasocial comosegurareferenciafrente a la amenazadel modelorepresentado

por los paísesdel telón de acero.Tanto la insistenciael crecimientoilimitado con un

procesoaceleradode concentracióne internacionalizaciónde la economía,frente al

todavíamínimo avancede la concienciaambientalen términosde prácticapolítica y

económica,como el derrumbede los paísesdel denominadosocialismoreal, han

ahuyentadotemoresyhanconsolidadoel marcoideológicoqueproclamala incapacidad,

la ineficaciay los demásefectosconsideradoscómonegativosdel sectorpúblico.

Precisamenteesa situación impone un debatesobre las nuevasnecesidades

respondiendoa la preguntade a quién correspondela prestaciónde los servicios. C.

Gaviraya enuncialos distintos sentidosde la privatización(GAVIRA, 1993) y en otro

trabajoestablecea nuestroentenderla diferenciafundamentalentreel sectorpúblico

y el sectorprivado. SeñalaC. Gaviracómo “mientrasqueel servicio público ciñe su

ámbito de actuaciónal territorio en el quehade garantizarsudisfrute,el territorio del

sector privado es un no-lugar, ya que su frontera respondea la lógica del áreade

mercado, que puede vaciar o incluso trasladarseen función de la búsquedadel

beneficio”, y sólo cuandose le imponeun tipo de gestióndesdelo público, másqueel

“dejar hacer”, estaráen condicionesde ofrecerla calidadde los servicios (GAVIRA,

1995: 4).

Trasladadoel debatea la prácticade los equipamientospareceque sobre el

soporte siempre incidirá el Estado, pero sobre la gestión y los contenidos

irremediablementeya intervienenlos otros dossectores(el Mercadoy el TercerSector).

Sin embargo,ambossectoresse dirigen a usuariosque seencuentranmuy distantes
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entresí, y adoptanobjetivosy estrategiasdiferentes,de escalasdistintas.El mercado

desde“el crecimiento” (cuantitativo) y la economíainternacionalizadaabogapor el

“equipamientolucrativo” decaráctermetropolitanoquerefuerzala tendenciahaciala

terciarización,y quesedestinaasectoressocialespujantesy solventescon aspiraciones

a tener cada vez más “metanecesidades”de cuestionablesostenibilidad social y

ambiental.Mientras el sectorcomunitariodesde“el desarrollo” (cualitativo)proclama

el equipamientocomo“restauradorsocialy ambiental”,yendomásalládel equipamiento

meramenteasistencial, apostandopor el carácter local que potencia la función

residencialy queesapropiadoparay por sectoressocialesemergentese insolventescon

nuevasnecesidadespara obtenerla calidad de vida en el sistemaurbanizado.El

primero, todo parece indicar que seguirá generando externalidadessociales y

ambientales(movilidad, gasto energético,distanciamientossociales),mientrasque el

segundopresentala potencialidadde reintegraresasexternalidades.

La crecientefragmentaciónsocial no puede ir acompañadade una mayor

sectorializaciónde los servicios y equipamientosquesignifican unaampliaciónde los

mismosy son,por tantomásdifícilesdealcanzar.Másbien la mayorcomplejidadsocial

precisa de análisis complejos y debe ir acompañadade modelos integrales de

intervencióncapacesde revelar permanentementelas necesidadescambiantes,y de

establecerlas modificacionesde las estructurasde definición y de gestión de los

equipamientosactuales.Ello pasanecesariamentepor unamayor implicación de los

sujetos en el descubrimientoy definición de sus propias necesidades,y en la

participacióny decisiónsobrelos mecanismosadecuadosparasatisfacerlas.

Por el contrario, la lógica institucional y la burocraciaadministrativaque la

sustentase mueveen unaparadojarecurrente,por un lado no escapazde atenderla

complejademandade serviciosqueprecisandecaracterísticasespecificassegúnel grupo

de edady posiciónen la estructurasocial, y de cadavez mayoresrequerimientosen

términos de recursos202;por otro en el afán de mantenerimágenesde marketing

electoraly estructurasclientelaresprovocaunainducción de la demandade tal forma

que ésta se crea en función de los servicios y no los servicios en función de las

202 Es bien conocido el debate actual sobre las crisis de las haciendas locales provocada

fundamentalmentepor el paulatinoincrementode los serviciosque seve emplazadaa acometer,y las tensiones
queello provocaentrelos enteslocalesy el Estado.
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necesidadesde los ciudadanos.La escasarentabilidadsocial y la quiebra, más el

despilfarro,son las dos carasde la mismamoneda.

En consecuencia,el papel de los equipamientos,entendidos éstos como

satisfactoresde las necesidades,deben ser también cambiantesadecuándosea los

requerimientosde los cambios sociales.Las nuevas necesidadesy la aparición de

colectivosemergentesnecesitanparasatisfacersey desarrollarse,deunacorrespondencia

en la creacióndeequipamientosemergentescapacesdedarrespuestastantoa lasviejas

como a las nuevas aspiracionessociales, pero también a los nuevos retos de la

problemáticasocial.

FIGURA 9.2: PAPELESDE LOS EQUIPAMIENTOS

• TRADICIONALES EMERGENTES

Reposiciónde la Fuerzade Trabajo Desarrollo social y económico

Legitimaciónideológica Identidadcultural

Organizaciónfuncionalde la ciudad.Movilidad Redde espaciospúblicos.Accesibilidad

Reducciónde las desigualdades Satisfacciónde las necesidades

Compatibilizarel conflicto Perseguirel consenso

Dar información-tramitación Comunicacióntransversal

Integraciónsocial Vertebraciónsocial

Dar servicios Participar,autogestionar

Clasificar, sectorializar Reconstruirlas relacionessociales,

Convivencialidad

Bienestar Calidadde vida

Se trata de superarlo meramentecuantitativo para introducir también los

aspectoscualitativos. Se trata de asumir la complejidad incorporando nuevas

dimensionescapacesde superarla visión simplistade la lógica del bienestarpor una

perspectivacomplejade “calidad de vida”. El conceptode calidadde vida permitey

tambiénobliga a considerarel análisisde la complejidad.Es decir, de cómoel exceso
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de satisfacción de unas “necesidadesrelativas” en términos cuantitativos, que

generalizadasson insostenibles,puedenir en detrimentodel medio ambientey de la

identidadcultural.Desdeesaperspectivalos equipamientosentendidoscomo basepara

la “restauraciónsocial y ambiental” cumplenun efectoautorregulativoqueimplica la

sostenibilidaddel desarrollo.

Los equipamientoscomo componentepara la cohesión de las dimensionesdel Barrio-

Ciudad

Los equipamientosjueganun papeldeentramadoqueatraviesalas dimensiones

que hemosdesarrolladocomoesosaspectosquepermitendeterminarel sentidoy la

naturalezade los Barrios-Ciudad.Setratadeentenderlos equipamientoscomoejepara

recomponero recrearunasociedadarticuladaqueseagermeny sosténde unacultura

propia,de un proyectodevida urbanacompartidopor la mayoríade los ciudadanosde

estosbarrios-ciudad.

Interpretandolas palabrasde los autoresdel Libro Verdedel Medio Ambiente

Urbano(1990),la recuperacióny compatibilidadde nuestrosámbitosciudadanospasa

por recomponerla ciudadcomo proyecto,en el que“la calidadde vida no representa

un lujo sino un rasgoesencial”.

Se trata por tanto de reconstruirel término “calidad de vida” en el ámbito

urbano,de aportara todos los ciudadanosun nivel de calidadquegarantice,por un
lado,la coexistenciadeunaestructurasocialdiversa,la regeneraciónpermanentedeun

tejido social, queesfuentede innovacióny cultura,y por tanto de riquezay, al mismo
tiempo unosnivelesdecalidadmaterialy ambientalquedensatisfacciónal hechode ser

ciudadanos.

Aparece,por tanto, la necesidadde reconsiderarla misión de los equipamientos

colectivoscomobasedeunaestrategiade recualificaciónurbanaqueobtieneunatriple

vertiente: Los equipamientoscomo soportes para la articulación urbana, los

equipamientoscomo elementospara la integraciónsocial y los equipamientoscomo

vínculo parala vertebraciónde la comunidad.
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* Los equipamientosy la articulaciónfísicadel Barrio-Ciudad

Los equipamientoscomo espaciosque ejercenuna atraccióny liberan una

irradiación,inducenun trasiegoen los ámbitosurbanosqueapuntanal establecimiento

de criterios de accesibilidady una localización adecuadaen el tejido urbano. Los

equipamientosindiscriminadamentereagrupadoso localizadosexclusivamenteen los
limites de los barriosprovocandeseconomíasdeescalay desequilibriosterritorialesque

desincentivasu uso a los ciudadanosmás distanciados.La distribución de los

equipamientosen el espaciodebebuscarun equilibrio queseatengaa lasfuncionesde
integración y de vertebración que se le asignen. Determinados contenedores

polifuncionales (sobre todo servicios administrativos) precisaran de una cierta

centralidad,mientrasqueespaciosabiertos(parquesurbanos)quepretendanserlugares

deconfluenciay de usocompartidoconotros barrios-ciudaddeberánlocalizarseen los

límites favoreciendola permeabilidadde las fronteras.

Sibien,los contenedores,edificiospúblicosy losequipamientosdemenorumbral

de servicio, de carácter más comunitario, deben obteneruna orientación en su

distribuciónqueporun ladogaranticenla accesibilidadqueen términosdedistanciano

debensuperarenningún casolos 400 metrosconel fin de consentirun desplazamiento

peatonalde los usuarios,mientrasquea la vez debenfacilitar la confluenciadesectores

socialesdiversosy la conexiónde tramasurbanasdiferenciadas.En esesentidoofrecen

gran potencialidadde uso y convivencialidadlos equipamientoscercanosa los limites o

ubicadosen ellos de barriosy vecindarios(comopartescoherentesdel Barrio-Ciudad),

jugandoel papelde permeabilizadoresde espaciosfísicosy socialescontiguos.

Otrosaspectosquedebencontemplarsese refierena la proyecciónespacialque

debendeobtenerlos edificiospúblicos. La calidaddel uso en un equipamientoviene

dadatambiénpor la dignidadde suposiciónen la tramaurbanay la calidaddel espacio

público sobreel quesesitúa. La inadecuaciónde los espaciosexistentesen torno a los

edificiospúblicosdegradany subvalorana losequipamientosqueviertenhaciaellos, son

por tanto necesario diseños urbanos de los espacios públicos en torno de los

equipamientos,de forma que se produzcala recuperacióny creación de espaciosde

calidadquedignifiquenlos espaciospúblicos, creandozonasde estanciay encuentro,

considerandoeste espaciocomoauténticovestíbulorepresentativodel equipamiento.
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Desdeesanecesidady considerandotambiénel efectode nodosqueobtienenlos

equipamientosdesde la perspectivadel Barrio-Ciudad, se precisa de una cierta

conectividadfísica de los mismosen la quedebenprevalecercriteriosde uso peatonal

cuidandolas zonasestanciales,áreasajardinadas,plazasy callescomercialesquetienen

un efectovisual y perceptivode primeramagnitud.Al respectoseñalaBertrandcomo

“la calle es representaday memorizadasegúnel uso quesehagade ella y la atención

quesele preste;en el momentoquecambiael entorno,su valor y la percepcióndel

mismo varíansimultáneamente...un caminosin puntode referenciani deatracciónse

considerasiempremáslargo de lo queesenrealidad,a la vez queparecemáscorto un

tramo de callecomercial” (BERTRAND, 1981: 145-147).

Finalmenteenel planode la emergenciade las nuevasnecesidadeso exigencias

derivadasde la crisis ecológicade la urbanizacióncabe reseñarla necesidadde

reorientaren unoscasose incorporaren otros,nuevosequipamientosqueintroduzcan

un desarrollointegradoacordecon lasnuevasorientacionesdemedioambienteurbano

quepretendenser unarespuestaa la crisis ecológicade la ciudad.Se debencontemplar

elementosde recuperaciónambiental(rehabilitaciónde edificios abandonados,bordes

degradados,regeneraciónde riberasy fachadasmarítimas,depuracióny reutilización

deaguasresiduales,etc.),reposicióndel medioambiente(contenedoresparala recogida

selectiva de basuras, reciclaje y reutilización), ampliación del medio ambiente

(agriculturaurbanay creaciónde parquesforestalesabiertosquejueguenel papelde

espaciosde servicio urbano, con actividadesagrícolasy ocio verde) y Conocimiento

sobreel medioambiente(creaciónde escuelastaller, granjasescuela,huertosde ocio,

etc.).

* Los equipamientosy la integraciónsocial enel Barrio-Ciudad

La potencialatraccióndel equipamientoquedadisminuidapor la segregaciónde

las actividades,másbien la complementaciónarmoniosade ellaspuedemultiplicar la

intensidaddeuso. Parecepor tanto contradictoriocon el “instinto de éxito” exigible a

las actuacionespúblicas,la realizaciónde equipamientosmonofuncionalesque parten

de la solución de una sola necesidad,produciendoun doloroso efecto de espera-

expulsión, durante el antes y el despuésde la atención o uso, generandouna

deseconomíafuncionalen el no aprovechamientode la sinergiasqueproduciríala suma
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de distintasactividadesen un mismosoporteo la inclusión de estosenun espaciomás

amplio.

Ademásno todos los gruposy sectoressocialesdemandanlos mismosserviciosy

ello resultaserun fenómenoqueengordacadavez más,enconcordanciaconla creciente

complejidady fragmentaciónsocial.La integracióndesdela complejidadsocial y bajo

el arbitrio delsentidode la coexistenciaimplica la alteridad,esdecir, el reconocimiento

y el uso compartidode los espacioscolectivoscon otros sectoressocialesqueno son el

propio de pertenencia. Los equipamientos deben ser como plantea Hannerz

“institucionesnodalesen los quemuchosmundosurbanosseencuentran”(HANNERZ,

1986:). Se trataría, en definitiva, de crear espacios convivenciales” utilizando la

terminologíade Ivan Ilich en su libro “la convivencialidad” (1978), entendidoscomo

espaciosde consumocolectivo diversificadocon carácterporosoencontraposicióna la

impermeabilidadde los funcionamientosen los equipamientostradicionales,quesólo

sirvenparaun uso y sólo admitenun modelode gestiónqueesajenoal usuario.

Por otro lado, la existenciade nuevassituacionesdemandannuevosespaciosy

servicios, entre los sectoresque amplíansu pesoespecíficoen nuestrasciudadesse

encuentranjóvenesparadosy paradosde largaduración,escrecienteel envejecimiento

de la población,la vejez en soledad,los hogaresmonoparentales(fundamentalmente

mujerescon cargasfamiliares), los jubilados anticipadosfruto de la reconversión

industrial, los obrerosno especializadosconcontratacionestemporales,cuyo problema

no estansoloel derecibirmayorasistenciasocialquepaliesu situaciónsocioeconómica,

sinotambiénla necesidadde por partede individuossanosde interveniren su entorno

próximo.

Así, pareceque por un lado persistela necesidadde equipamientosde corte

tradicional basadosen la filosofía redistributiva y de los que todavía se pueden

encontrarimportantescarencias.Hay quecubrir los déficitsy darsolucióna tendencias

socio-demográficascomo la persistencia infanto-juvenil o como el creciente

envejecimiento.El sentido tradicional de estos equipamientoshace referenciaa la

coberturade los déficits reglamentados,pero no a la posibilidadde establecernuevos

contenidosintegradosquedensatisfaccióna las nuevasnecesidades.
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Es importanteentendertambién al equipamientocomo restauradorsocial,

partiendode las condicionesy característicassocio-económicasde los residentes,de los

sentimientosde vulnerabilidad social propios de la fragilidad real de determinados

colectivos,cabeplantearsela presenciade equipamientosquegeneren mecanismosde

integraciónsocialsatisfaciendonecesidadesemergentesde colectivoscon ciertosgrados

de exclusióndel sistemaurbano.Son por su necesariaemergenciaequipamientosmuy

singulares y flexibles que favorecen una integración socio-laboral, ocupacional,

formativa,etc.

* Los equipamientosy la vertebraciónsocialenel Barrio-Ciudad

El equipamientoes uno de esos elementosfundamentalesque permiten al

ciudadanoestructurarsu conocimientodel entornourbanoy deapreciarlo,perono sólo

por su presenciafísica, su ubicación adecuada,su diseñomáso menossingularo su

polifuncionalidadatractiva,sino queademásdebepresentarunosvaloresañadidosque

hagandeél algo inestimable,un símboloreconocidoquetiene unaimagensocial capaz

de influir en los sentimientosde identificacióncon un lugar y susgentes.Ello se logra

alcanzarcuandoun espacioademásde sercolectivosesientecomopropio, sus puertas

estánabiertasy no es un recinto que muestre actitudes de exclusión o distancia,

generandocon ello reticenciasy desconfianzasen el animo de las personas.La clave

debebuscarseen el doblepapel quelos equipamientosdebencumplir: por un lado la

eficacia en la función implícita, pero también la comunicación transversal y

multidireccionalentreunosusuarioselevadosa la categoríade sujetosactivos de las

actividadesy de las iniciativas quedesdeseallí promuevan.

En estesentidolos equipamientoscomo nudospotencialesde entramadode las

redessociales,puedencristalizarensuentornounadinámicade recreaciónpermanente

de relacionessociales,soldandovínculospreviosy creandootros nuevos.Esteefectode

restauraciónemocionaldel equipamientoúnicamentepuederealizarsedesdelas redes

socialesy solo seconseguirámediantela realizaciónde proyectosquetenganen cuenta

la otra misión que debencumplir: la participaciónde los ciudadanosen el diseñoy

gestiónde losproyectoshaciéndolossuyos.Sólodesdeesabasepuedenconocerseentoda

sudimensiónla emergenciadenuevosproblemasy nuevasdemandas,asícomocanalizar

las respuestasadecuadas.Por el contrario,unagestiónrealizadapor equiposajenosa

380



los ciudadanos,redesy áreasen las quedesarrollansu trabajo,estáproduciendouna

deseconomíaen la gestión de los recursos sociales. Los sujetos que asumen
responsabilidadesde organizacióny de gestión de los servicios no solo obtienenla

capacidadparareorientarsus necesidadesy demandas,sino quetambiénaligeranla

cargadel gobierno local en particulary del sector público en general.

Endefinitiva, no sóloel diseñofísico, sinoquetambiénel diseñode los contenidos

y los modelosde organizacióndebenpermitir la entrada,el contacto,el encuentro,la

estancia,el voluntariamenteser partícipeo simpleespectador;y el modelo de gestión

debeser compartidoy debepermitir la apropiación de las entidadesciudadanasdel

espacioy de las actividadescomomediadoresquepuedencanalizarla participacióny

garantizarla calidad y la intensidadde uso de los equipamientospor parte de los

ciudadanos.

Lo comunitariocomocarta depresentaciónde los equipamientosemergentes

Se pretendeconcretary reseñaraquí algunosrasgosdefinitorios de lo que

podríamosdenominary definir comoequipamientosemergentesy quefundamentalmente

en nuestroámbito de estudiose encuentranrepresentadospor las actividadesde las

NuevasIniciativas de Gestión Ciudadana.Ya hemosvisto, como por un lado es

necesarioprocurar nuevas respuestasa las nuevascondiciones emergentesen la

estructurasocial, pero tambiénaparecennuevasaspiracionessociales,necesidadesde

corte más cultural y de corte más radical, ambos sentidospresentanpautas de

confrontacióno al menosde diferenciacióncon respectoa la gestiónexclusivamente

pública o conrespectoa las recientesinclinacionesaestablecerunagestiónmeramente

privada. Sobreel solapamientode ambosfenómenos,fragmentaciónsocial y nuevas

aspiracionesculturales,sesentaríanlasbasesquepodríanalentarmecanismosparauna

participaciónrealy directaenlos aspectosde la gestiónde los serviciosy equipamientos.
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Se trata, haciendonuestraslas propuestasdel NPG de Madrid, de mejorar la

productividad de los servicios mediantela utilización de mecanismosy fórmulas de

cooperacióncomo concesión,gestionesdelegadasa ONGs ó Asociacionesde Vecinos,

sociedadesde economíamixta, quegaranticenque, a partir de la capacidadde control

de la administración,el servicio seofrezcaen las mejorescondicionesposiblesparasu

disfrute por toda la población (NPG, 1995). En definitiva se trata de articular la

potencialidad y la capacidadde los usuarios para autogestionarlos servicios y

equipamientoscomo objetivo estratégicopara alcanzarmayor rentabilidady mayor
calidad.Precisamenteello nos lleva finalmentea considerarla necesidadde integrar

adecuadamentelos análisisy a incorporarmétodosdeevaluación,y nuevosindicadores

de gestión,de maneraque se puedaevaluarel rendimientosocial en relación a las

prestacionesy los recursosdisponibles.

En síntesisdesdelosnuevosretos(nuevasexternalidadessocialesy ambientales)

quedebede afrontarel Estadode Bienestarsederivala necesidadde nuevosmodelos

en los serviciosy en los equipamientos.Perotambiéndesdeahí y desdela vertientede

las necesidadesmásradicalesaparecennuevasposibilidadesque desdelo local den

respuestaa problemáticasglobales. Frente a los equipamientosclásicos (para la

reproducción,produccióny la distribución)querequierende unaúnicafuncióny unos

instrumentosdegestiónqueresuelvenefectosprimariosy seencuentranenajenadosdel

sujeto, son necesariosnuevosinstrumentoscapacesdeafrontarlos efectossecundarios

(Desvertebraciónsocial, simplicidad urbana,incomunicación,distanciamientode los

ciudadanosde las instituciones,crisis ambiental,crisisdeempleo...)desdeunavertiente

cualitativa.Setrata de rellenarespaciosdeactividadsocial, recuperacióny ampliación

ambientalmedianteherramientasque recreenlos sentimientosde pertenenciay de

identidad,quepermitanla apropiaciónde los espaciosy la participaciónen la tomade

decisiones.En definitiva, completarla trilogía del conceptode la calidad de vida

afrontandoproblemassectorialesautoimplicadoscon y para el sujeto, en dondela

sociabilidad,queseinscribecomoun factorde primordialimportancia,precisadeuna

nuevacultura de la intervenciónpública.
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X. A MODO DE CONCLUSIÓN: UNA NUEVA CULTURA DE LA INTERVENCIÓN

PÚBLICA COMO RETO

Hemospodido comprobara lo largo denuestraexposiciónla “emergencia”,así

como nuevasestrategiasdel conocimiento203,ambasdefinen y se definenen la praxis

(en nuestro caso en la praxis urbanaYt El surgimiento, en definitiva, de

respuestas/resistencias(re-existencias)queconllevanla potenciade una nuevacultura

capazdearticularla aplicacióndevaloresuniversalesaámbitosescalonados(deescala),

quepermitan/tolerenel control/conocimientohumanosobrelosprocesossocialesatravés

deunapraxisdirigida a implementar/optimizarla CalidaddeVida. Hemosdescubierto

tambiénel caráctermultidimensionaly complejode la Calidadde Vida, de como esta

seconstruyea travésdel cruce de dimensionesecológicas,éticas,culturales,políticas,

económicas...Pero su optimización, o lo que es lo mismo, el desarrollo de su

complejidad,solo esposible desdeunaescalahumana(dimensiónfísica) y desdeuna

articulación de los distintos ámbitos que precisan de una nueva cultura de la

intervención pública. Ello ha quedadorecogido a través de múltiples argumentos

recurrentesa lo largo del texto, pero es hora de afrontar que el “encuentro” y la

“complementación”entrelo público-Estadoy entrelo público-comunitariorequiere,al

menos,de un sentidoarticuladordirigido a esbozaresanuevacultura comocondición

necesariaquepermita la emergenciay por endela sostenibilidad,la cooperacióny la

gobernabilidadde nuestrasciudades,y másparticularmentede las periferiasurbanas.

10.1. La planificacióncomoestrategia,comomovilizaciónsocial

No estamosanteun problema.Estamosfrenteaunaproblemática.Losproblemas

tiene unasoluciónparcelaria,puedenser abordados“fácilmente” desdeunadisciplina

particular.La problemáticaes diversay compleja,en ella influyen múltiples factores,

203 El “diálogo” entre el investigadory el sujeto/actorsignifica una nueva epistemología,una

<auto)reflexividadque integrael sujeto/objetocon el objeto/sujeto.

204 En expresiónde HenriLefebvre“la estrategiadel conocimientono puedequedaraislada.Sumeta
es la práctica,o sea,en primer lugar, una continuaconfrontaciónconla experienciay, en segundolugar, la
constitucióndeunaprácticaglobal,coherente,la prácticade la sociedadurbana(la prácticadela apropiación
del tiempoy del espacioparael serhumano,modalidadsuperiorde la libertad)” <LEFEBVRE, 1980: 147>.
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y por ello paraafrontarlaseprecisade un enfoqueholístico, integrador,buscandoque

las accioneshumanasen sectoresconcretos,lejosde generarefectosnegativosenotros

sectores,favorezcanla generacióndeprocesosparala transformaciónsocial. Es decir,

la intervencióndisciplinariaen un determinadosectordebeestarimpreguadade otras

expresionesy experienciasdisciplinarias, de tal forma que tenga la potencialidady

capacidadde ofrecerel apoyoen otros sectoresy, a la misma vez, obtenerlode las

intervencionesen los mismos.

Un problema social tratado aisladamentepareceprecisar de una re-solución

permanentepara dejar de ser problema.Es decir, serásiempredependientede los

recursosnecesarios,normalmenteajenoso externos,paramantenersucondiciónde “no

serproblema”o serproblemaatenuado.En esecasoseguirásiendounproblemalatente

de un sector, colectivo o territorio subsidiado. Es, en definitiva, mantener el

desequilibrio social, esquivando a duras penas la “explosión del desorden”

(FERNÁNDEZ DURAN, 1993).

Hay queir a lascausasy paraello hay queconocery acometer“la problemática”

ensuglobalidad.Unaproblemáticasocialesun conjuntodeproblemasautoimplicados

quecomotalescontienenla potencialidadconferidapor el propio desequilibrioquelas

define. Se puedeoptarpor mantenerel desequilibriosocial atenuandolos efectosde la
marginaciónsocial y las culturasde la pobreza,acometiendoprogramasespecíficosde

sobrevivenciao, por el contrario, se puedeentenderel desequilibriosocial como un

punto de partidadesdeel que generarprocesosde superaciónque seapoyenen las

propiasfuerzas,en la restauraciónde los recursospropiosaúnsin desarrollar,y en

aquellos mecanismosque tengan una clara correspondenciacon los desequilibrios

globales.Es decir, setrata dedetectarla potenciaqueunapoblaciónpuededesarrollar

parasí y lo quepuedeaportarparael conjuntosocial y espacialen el quese inserta.

Tradicionalmentelas políticas de intervenciónsocial, sobretodo entreaquellos

sectorescon síntomasde exclusión del “sistema mercado”, han sido parceladase

inacabadas,incapaces de incorporar a los sectores que caen en situaciones de

vulnerabilidadpor la dinámicasocio-económicadel actual desplieguedel Sistema.La

capacidadenrecursosdel amplio arcoinstitucional seha traducidoen intervencionesy

programasseparadosentresi, quese hanmetido en cajonescerrados,impermeables,
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sin conectividady por tantocongranpérdidadepotencialidadsinérgicay granderroche

de sus recursos.Como consecuenciade ello, nos encontramoshabitualmentecon

programasdesprogramados,intervencionessin llevarse a término y expectativas

frustradasque suelen generardesconfianzay una falta de credibilidad hacia las

Institucionesy los intermediariossociales.A lo queademáshabríaqueañadirquetodo

esto favorece la implantaciónde una “cultura de la subsidiación”205, que termina

siendoasumidaentreunoscolectivoscon necesidadesrealesy queendefinitiva viene a

canalizarsusaspiracionespor unosderroterosmuy alejadosde la dignidadhumanay

másalejadosaúnde los mecanismosadecuadosparala superaciónde las situacionesde

precarizaciónsocialde partida.

La subsidiaciónenexclusividad,sin seracompañaday/ocomplemento-soportede

otrosmecanismosrealesdedesarrollosocial, instalaa los perceptoresenla dependencia

másabsoluta,favoreceactitudesclientelaresy hábitosdesumisión,exaltandocontodo

ello lo individual, frentea lo colectivo,y lo competitivo frentea lo cooperativo.

Unanuevaculturade la intervenciónpúblicaen espaciosy sectoresespecíficos,

pero cadavez másamplios, precisade otro tipo de planificación, unaplanificaciónde

alcance estratégicos,una planificación como movilización social (FRIEDMAN,

199fl207• Es decir, intervenir en un proceso,que no en una acción (positiva) -por

definición,aislada-,con unapersistenciaen el seguimientodel mismo y con unavisión

205 SegúnVictor Reneshay que superardeterminadasculturas que hoy estánahogandoa las

iniciativas sociales, y que de hecho sirven de escapea las administracionespúblicas. La “cultura de la
subvención”<queseusacomoseñueloparano consolidarunaculturadelcompromiso),la “cultura delusuariot’
(quesuponeunareafirmaciónde las barrerasde in-accesibilidad,frentea una culturade la accesibilidad),la
“cultura de la cuota” <que impone una parcelaciónde los espaciosde domino por interesesde gruposde
presión frentea criteriosglobales)<REINES, 1993b).

206 Desdela perspectivaque aquíse adopta,la idea de planificaciónconsisteen unaarticulación

estratégica<con objetivosprecisos,peroflexible enunaredefiniciónpermanente)detodoslos sectoresy actores
implicadosen el desarrollode la potencia,de la praxis.

207 De acuerdoconJohnFriedman“la planificación, definidacomo el vínculo entreconocimientoy

acción en el ámbito público, podría aplicarse a dos tipos de acción, centradas,respectivamente,en la
orientaciónsocial y en la transformaciónsocial. Ambas formasde planificación son necesariaspara el
perfeccionamientode la sociedad....laplanificaciónno teníaqueestarcentralmentelocalizada,e, incluso,que
la planificación en el ámbitopúblico podría originarseen cualquierparte, incluso en la sociedadcivil. La
planificación,por tanto,no era,enprincipio exclusivamenteuna función del Estado.Y así, la objeciónbásica
de que la movilización social no tienenadaquever conla planificacióndeberechazarse;no comprendeque
los movimientosde oposiciónsonesenciapara unasociedadsaludable....”(FRIEDMAN, 1991:321).
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de corto, medio y largo píazo. El corto plazo precisade recursosorganizativos,de

gestióny presupuestossuficientesy evaluadosparaqueen el largo píazolas iniciativas

vertebradasde unacomunidadcon identidady calidadde vida, ganadaa lo largo del

proceso,tenganla capacidady dignidad para autosostenersesin necesidadde ser

subsidiadasdeformapermanente.La innovaciónenla planificaciónprecisadeunnuevo

métodocapazdearticular el conocimientoy la praxis, “un métodode intervención-en

expresióndeAntonio Díaz-capazde integrarla complejidaddel procesoy de susactores

(políticos, técnicosy ciudadanos)dejandoabiertoel campodejuegoa dialécticasentre
losmismos...Los nuevosdiálogoscibernéticos,handetranscenderlasdisciplinasy áreas

(urbanismo,serviciossociales,educación,cultura....),tendránqueatravesarlos niveles

(político, técnicoy ciudadano)y tambiénponeren relaciónla cienciacon el mundo (lo

social con lo político y lo científico). SerádesdeestaNuevaCibernéticasocial dondese

encuentrenlas líneasdeavancedela política eintervenciónsocial” (DÍAZ, 1992: 28-32).

Lo novedosode la intervenciónpública pasapor reconocerlas potencialidades

intrínsecasdeun compromisocolectivodondeno sepuedesepararun modelode gestión

de un modelo de desarrollosocial. Lo novedosoes optar decididamentepor una

estrategiacon capacidady flexibilidad paraevaluar,corregir e incorporar los nuevos

elementosy lasmodificacionesnecesariasen un continuométodode pruebay error. Lo

novedosoeshacerde la intervenciónpública,menospública(estatal-burocrática),y más

comunitaria,máscon/porlos ciudadanos(comosujetos-activos)queparalos usuarios

(como objetos-sujetospasivos).

Se articulan una serie de principios básicos para afrontar las innovaciones

necesariasque creen las condicionespara el desarrollode un ‘ nuevacultura de la

intervenciónpública”. Una primera articulación se produceentrela aplicación del

principio de Subsidiareidad(en estecaso proximidadde la gestiónpública) y el de

participaciónde los ciudadanosy cooperaciónde lasentidadessociales.Esto suponela

revalorizaciónde la dimensiónlocal, en dos aspectosprincipales:como ámbito parala

aplicaciónde políticas integrales(medio ambiente,promocióneconómica,integración

social, etc.), y comomarco para la concertaciónentrelas distintas administraciones

públicas(AGENDA HABITAT ESPAÑA, 1996).En resumen,y enotraacepciónde los
principios básicospodemosestablecercuatro:principio de territorialización,principio

de transversalidad,principio de colaboracióncon el Tercer Sector, principio de
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implicaciónde los ciudadanos.

El respetode la autonomíalocal, que no autarquía,no es contrario a la

participaciónen los procesosde planificación local, a los planificadoresy técnicos

externosa lo local. Se precisa,másbien, de una planificacióny unos planificadores

comprometidosconlo local, lo socialy el medioambiente,concapacidadparaasegurar

el accesode los ciudadanosorganizadoslocalmentea los recursosfísicos, humanos,

científicosy financierosqueno puedansermovilizadoslocalmente.Concapacidadpara
hacercompatiblesy complementarioslos proyectoslocalesentresi, y con las políticas

globalesde la metrópoli.

Puededecirsecontodapropiedadque, ahoracomonunca,seapreciala estrecha
vinculaciónentrefenómenoslocalesy problemáticasglobales,observándosede estemodo

cómoseplasmanen determinadosespacios,unasnecesidadesglobalesde recuperación

ambientala las quesesumannecesidadeslocalesde recuperaciónsocio-económica.

El objetivo de la superaciónde unascondicionesdesfavorablespasa por una

desagregaciónde las causasy consecuencias,desdedonde establecerun diseño de

actuaciónqueatiendaa los grupossociales,susactividadesy organizaciónsocial, todo

ello inserto en un umbral de complementaciónde las medidas,querebaseel estricto

margende la equiparación,incorporandola convivencialidady sociabilidad como

soportesparaunaparticipaciónen el diseño,controly gestión,avalde todaintervención

con vocaciónde éxito. No basta,en cualquiercaso,combatir los síntomassino quese

hacenecesarioabordarlascausasquelos generan,asícomopreverlos efectosderivados

queprovocanlas actuacionesen el imaginariocolectivode lascomunidadesafectadas.

En definitiva, puedeconsiderarsequeunapolítica deintervenciónadquierevisos

de integralidadcuandose cumplen,tal y como sugiereel Libro Verde del Medio

Ambiente Urbano (CCE, 1990) una doble integración: 1) la integracióndesdelas

políticas sectoriales,2) la integracióndesdelos procedimientos.
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10.2. Una integracióndesdelaspolitices sectoriales

La planificaciónestratégicadeberediseñarsepermanentementeen funciónde un

objetivo complejo,estoes, la satisfacciónde las necesidadeshumanas,quecomoseha

argumentadoa lo largode estetrabajo,significaunaperspectivademúltiplesobjetivos

queparaalcanzarsehande ir convenientementecombinados(lo unoy lo múltiple van

irremediablementeacompañados).Los factores o variables que intervienenen la

problemáticaestánestrechamentevinculadosentresí, de forma quelo quesucedaen

uno de ellos repercuteen el resto y en la globalidad. Así, por ejemplo, toda acción

económicaes, asimismo, unaacciónsocial y unaacciónambiental,es decir, no puede

concebirseal margendesusrepercusionessocialesy ambientales.Estaperspectivaque

llegó a asumirsedesde la planificación urbana208, perdía operatividadal ser más

determinantesparalasciudadesy el territorio lasdecisionestomadasdesdelos criterios

y objetivosde las políticassectoriales.

Se concibeasíla ideade acción-intervencióncomoun procesoactivoy no como

unasimplesumade actuacionessectorialespuntualesy desconectadas,desagregandode

todoslos modosposibleslasdistintasvíasde resoluciónde losproblemassectorialespara

posteriormenteoptarpor aquellasquesuponganunacomplementación,soportey apoyo
simultáneoa la resoluciónde problemasen otrossectores.

Una planificación estratégica representa, por tanto, un substraerse

deliberadamentedelos efectosperversosderivadosde la actuaciónpuntual,enun marco

asaeteadopor una problemáticaglobal, y a aquel principio de causalidadque

contraponea las solucionesunanuevaproblemática.Lo quenos sitúanecesariamente

en la perspectivadeunabúsquedadeáreasde compromisoentreunosy otros sectores,

y una combinaciónde instrumentos,con el fin de alcanzar las mayorescotas de

satisfacciónresidencialy calidaddevida. Un tratamientointegrale integradohabráde

actuarincardinandohorizontalmentedistintos planos: el plano de lo económico, la

208 El propio objeto de intervenciónde la planificaciónurbanale confierela necesidadde concebir

las funcionesurbanasdesdeunaperspectivaintegral, aunque,su escasaeficienciacomoinstrumento,por ser
sumamentedependientede múltiples actoresy factores, y la propia lógica de la compartimentación
administrativa,hayarestadotoda operatividada la misma.
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ordenacióndel territorio, la recuperaciónambiental y el drenaje de políticas de

integraciónsociocultural,hastalograrun puntodeconfluencia/equilibrioen el conjunto

social.

Desdela perspectivadesarrolladaaquí,delconceptodecalidaddevida,ésteviene

a significar la imbricación de unatrilogía de temáticasque solapadasobtienenuna

potencialidadde crearciudaden espaciosexcluidos:lo económico(creaciónde empleo

enunmarcodedesarrolloendógeno),lo ecológico(recuperacióny ampliacióndel medio

ambientey adecuaciónde espacios),lo cultural(recrearunaidentidad,sentimientosde

pertenenciay concienciade apropiaciónen torno a un espacio,unos proyectos,otro

modelode desarrollo). Ahora bien “la innovacióndebeconcretarseen la asunciónde

competenciasy funcionesa nivel local quepermitanla aplicaciónde políticasintegrales.

No puedenabordarseeficazmentelas poblemáticasde vivienda, de pobreza,de medio

ambiente,deeducación,depromocióneconómica,decultura,etc. pormediode políticas

y organismossectoriales.Esto nos plantea la necesidadde definir nuevos bloques

competencialesy nuevasformas de gestión de los gobiernos locales” (BORJA &

CASTELLS: 1997, 155), y tambiénnuevasmetodologíasorientadasaestablecersistemas

de indicadoresy de parámetrossinérgicos(ZEMELMAN, 1987) queseancapacesde

informar y dirigir el sentidocomplejode la sostenibilidady de la calidaddevida209.

Se trata,endefinitiva, de recuperarunasociabilidadquevertebresocialmente,a la vez

quegenereunapercepciónpositiva del barrio (de un barrio-ciudad)sobre si mismo.

Peroello nos apuntaauna integraciónqueva másallá y queacompañaa lo sectorial,

tambiénse ha de producir unaintegraciónen los procedimientos.

209 Al respectoHugo Zemelmanplanteaque “los conceptos-indicadoresdebendar cuentade tales

relacionesy rompercon las fronterasdisciplinarias, ya que éstas,al rescatarlos procesosdesdeángulos
particulares,recuperanla realidad de manerafragmentaria,puesno consideranla articulaciónentre los
mismos.Porello, los conceptos-indicadoresdebenpermitir la captacióndelos puntosdearticulaciónentrelas
diferentesáreasdisciplinariaso temáticas,lo cual implica construir observablesqueno coincidancon los
determinadosen cadaárea” <ZEMELMAN, 1987:26).
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FIGURA 10.1.: EJEMPLO DE INTEGRACIÓN EN LOS SECTORES
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Nota: El cuadrotieneunalecturaensentidovertical,dandounadireccióndominanteal primersectorsobreel erutecon elsegundo.Planteanasí
sinumbralparala intervenciónquedefinenpropuestasintegradas<le autoapoyodediversossectores.Ej. sectordominanteCultura crnzadocon
Desarrolloabreun área~Cultura del Trabajoy defineun Campoquesolapados camposIDENTIDAD CULTURAL/ECONOMÍA SOCIAL.
Fuente:CEMIC. Intervenciónparala vertebraciónsocialenla Remodelacióndel BardodelasMil ViviendasdeAlicante (1994).

10.3. Unapoláica integral en losprocedimientos

Esimprescindibleun compromisoinstitucionalrealcon voluntadde romperlas

fronteras impermeablesentre las distintas áreasy departamentosadministrativos.

Penetrarsede lo tangencial en cada institución y romper la verticalidad de las

administraciones(Central, Autonómica y Local) para hacer confluir voluntadesy

recursosenunareddeCooperaciónSocial.Tal y comosugiereel Libro VerdeSobreel

Medio Ambiente Urbano “La integración temática debe ir acompañadade una

integraciónde procedimiento:entreel procesode decisiónpolítica, el análisis de los

problemasy la evaluaciónde las repercusiones,la planificación, la financiacióny la

realización”(CCE, 1990: 32). Serequiere,endefinitiva, deunaimplicacióndetodoslos

agentessocialesy un diseño parael establecimientode los vínculosy canalesque lo
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permitan.La cuestiónclave a debatir,tal y comoplanteaAntonio Estevan,en relación

con esteplanteamiento,es la de las transformacionesque hay que introducir en los

métodosde intervencióninstitucionalparaquefavorezcanestetipo deprocesos,enlugar

de obstaculizarlos(ESTEVAN, 1995b).El papelde la administraciónen una dinámica

de movilización social sólo se puede entenderdesdela emergenciade un ‘Estado

Relacional”,estoes, en la transformacióndel Estadodel Bienestaral EstadoRelacional

(MENDOZA, 1995)210. “La administracióncorrespondientea estemodelo -en palabras

de Antonio Díaz- habrá de ser capaz de gestionar,orientar y liderar redes de

organizaciones,tanto públicas, como privadas,en unanuevadinámicarelacional.El

modeloorganizativocomplementarioa los modelosburocráticoy gerencialseráel de la

organizaciónen red, única capazde dar cuentadel complejoentramadode relaciones

queconformala gestiónpública,cualquieraqueseael nivel de la Administracióndonde

nos situemos” (DÍAZ, 1997: 43).

Esenuevoparadigmarelacionalbasadoen la cooperaciónrequierede iniciativa

política, de innovaciónsocial y de consensociudadano,y secentrafundamentalmente

en tres retos o planoscondicionales: 1) el de la descentralizaciónbasadaen la

reciprocidady repartode competencias;2) el de la concertacióny coordinaciónde los

distintosnivelesinstitucionalesimplicadosen las políticasurbanasy de cohesiónsocial;

2) el del “encuentro”entreel sistemainstitucionaly lasentidadesciudadanasdel Tercer

Sector.

1) Los gobiernoslocales, en su posición privilegiada de proximidadal territorio, la

población y su problemáticason los que mejor pueden identificar y desarrollar

estrategiasy movilizar recursospara mejorar las condicionesambientalesglobalesy

socialesde suterritorio. Porello, y comoformatambiéndesuperarlos efectosnegativos

del modelo burocrático, la metrópoli debe descentralizarsepor barrios o unidades

urbanasconrasgosde identidadqueles permitaganareficaciay protagonismotanto a

nivel político como administrativo.Lo que suponeaumentarsu capacidadpolítica,

técnica,financieray organizativade lasadministracioneslocalescon el objetivode que

puedandesarrollarestrategiasy liderar nuevos procesosasumiendoasí cuotas de

compromisoquetradicionalmentehanestadoreservadasal Estado.

210 Citadopor Antonio Díaz (1997).
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2) La reelaboraciónde los criterios de competenciasen base a una adecuada

descentralizacióny, por tanto, en baseal principio de subsidiareidad,conlíeva una

nuevacultura de la coordinaciónbasadaen la alteridad,o reconocimientodel papelde

lasotrasadministracionesy de los otrosactoressociales,y de la potencialidadinherente

a la coordinaciónquesepuedeestableceren un nuevomarcorelacional. “El principio

de concertación-en palabrasde Jordi Borja y Manuel Castelís-nos conducea dar

primacíaa las relacionescontractualessobrelas jerárquicasen lo que se refierea la

articulaciónentrelas administracionespúblicas(Estadoy gobiernosterritoriales)y con

losagentesprivados.Setratadedesarrollarformulascomolos consorcios,los contratos-

programa,lasempresas-mixtas,etc.” (BORJA & CASTELLS, 1997: 156)

Es necesario, por tanto, definir los objetivos sobre los que articular la

concertaciónenbaseaunadecididacoordinacióninstitucionalcapazdeunificarrecursos

humanos,materialesy presupuestarios,quesuperenlosefectosperversosy el tradicional

despilfarroquesuponelaprácticafragmentariadelaspolíticassectoriales,multiplicando

asíla rentabilidadde los recursosdisponiblesdesdeun primer momento.

3) Finalmente, junto a la descentralización y concertación es preciso una

desburocratizaciónhorizontal de las administracionespúblicas que implique y que

garanticeel accesode las entidadessocialesdel TercerSector a la información, a la

creación, y a los núcleosde decisiónde las políticas públicas, entrelas que debe

primarseaquellasiniciativas políticasdirigidasa inducir la creacióny extensiónde las

iniciativasciudadanas,y aestimularla participaciónde los ciudadanosenunadinámica

de corresponsabilidad211frentea los asuntospúblicos.

Por tanto,también,esprecisocoordinaraquellosesfuerzosdel sectorpúblico con

estaspotencialidadesdel TercerSector, estableciendomecanismosde participacióny

autoimplicaciónqueutilicen laspropiasredessocialesdelasperiferiassocialesy urbanas

211 “La co-responsabilidad-enexpresióndeAntonioDíaz-significaestimularalos ciudadanosy a los

colectivosa participaren la resolucióndelos problemassociales,y asumir queel Estadono es autosuficiente,
ni sedebearrogarla exclusividadde la búsquedadel <<interésgeneral>>.A partir de un consensosobre
objetivosy responsabilidadesconcretas,los grupos intermedios,asociacionesy organizacionesno lucrativas
adquierencrecienteprotagonismo,seabrepasoaunanuevadinámicarelacional,quesignifica <<abandonar
cierta desconfianzapropiadel EstadodeBienestary sustituirlapor unaactitudde diálogoy cooperación>>
(MENDOZA 1995)” (DIAZ, 1997:45).
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paracanalizarla informacióny adecuarlas decisionesa las necesidades.Solo asísería

posibleunaadaptaciónde las inversionesa los interesesy necesidadesde los distintos

agentessociales,quedesarrollandosu propiasposibilidadesy generandomecanismos

socialesde autorresponsabilidad,supongana la vez un refuerzode la cohesiónsocial.

Se trata, en resumidascuentas,de apuntarun modelo organizativoa medidade la

estrategia,de sus fines y objetivos, que reestablezcamediacionesy sea capaz de

construirredesconunapotencialidadoperativarelevante,y queindependientementede

estas,pero en interacción,permitala extensiónde redesde iniciativas sociales.

En todo casola integraciónen los procedimientosimplica nuevosmodelos de

gestióncompartida(cogestión)quecombinandoflexibilidad, autonomíay eficacia,sean

capacesde generarvínculos y compromisosde los gruposanimadores,de los técnicos

y profesionales,y de las instanciasadministrativas.

LasAgenciasde Desarrollo Local como instrumentodel “Encuentro”

La articulación compleja que implica la complementaciónde los tres planos

desarrollados(descentralización,concertacióny desburocratizaciónque en síntesis

podemossignificarlacomoun nuevotipo de diálogo que hemosvenido denominando

como “el encuentro”) precisade una aplicación focalizaday adaptadaa territorios,

poblacionesy sus problemáticasconcretas.Esa complejidad diferenciada,basada

fundamentalmenteen la proximidada los problemasy recursoslocales,conlíevaun tipo

deconcertaciónamedidade esoscontextosconcretos,y precisa,por tanto,deunidades

degestiónad-hoc(ESTEVAN, 1995b).Estosinstrumentosde gestiónquehandesurgir

del consensosocialy de la vinculaciónde las tresprincipalesperspectivasmediadoras:

la política, la técnica y la ciudadana;y de los tres niveles administrativos(Estado,

ComunidadesAutónomas,y EntesLocales)y quehan sido anunciadospor distintos

autores,bajo distintasdenominaciones212representaun contratode desarrollosocial

urbanoquepermitearticular en vertical y horizontalunagestiónindependientede los

interesesburocráticos,pero con capacidadparacomprometery responsabilizaren la

212

Porejemplo:AgenciasdeServicios(VÁZQTJEZ-BARQIJERO, 1984),CentrosGestoresAutónomos
(BORJA & CASTELLS, 1997),Agenciasde Desarrollo(KO’fl?AK, 1985).
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gestiónatodoslos actoresy sectoresimplicadosenla consecuciónde la CalidaddeVida.

Un ejemplode modelode integraciónen los sectoresy en los procedimientosen

forma de Agenciade Desarrollopodríaserel siguiente:

FIGURA 10.2.

INTEGRACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS

INIOIATTVAS DE
OESA~OLLOLOCAL
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El recorridorealizadoen estetrabajoha llevado adescubrirel sentidode lo que

seha denominadocomoNuevasIniciativas de GestiónCiudadana,quecómofenómeno

emergenterepresentaunamuestrade lo quesimultáneamentesesitúaen el campode

lo posible,y delo necesario.Es un retoy un buenindicio dela complejidadqueapunta

hacíamúltiplesarticulaciones.

El retode estasmúltiplesarticulaciones,de todaslasdimensionesenunciadas,es

el quetiene capacidadde “regulación” social que, en definitiva, se refiere al conjunto

de instancias(institucionalizadaso no) mediantelascuales,los distintossujetossociales

hacenefectivasu potencialidadde inspirarel sentidode la transformaciónsocial(de la

praxisurbana)enun procesocontinuamenteemergente,a travésdel cualadquierenun

protagonismo:El sujeto protagónicoes el “sujeto-en-proceso”único sujeto capazde

garantizarseen todasu amplitud (complejidad)la Calidadde Vida.
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