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AmériCil Latina , e l <:a mblo de Toslro

Inicio y fin de milenio. Son aOOs particulares para nuestros paises. Los cambios
derivados de IIIs polít icas de modernizad6n capitalista hicieron tabla TIlS.!I COl1
buena parte del ebohedc aparato estatalque se oonstr0y6 en los ultimos 40 años.
Se modifICÓ el carácter y se redujeron IIIs funciones de les insliloxiones de segu
ridad social; fue amputado un segmento importante de la antigua industria nacio
nal que se reconvirtió en plantas maquiladoras o mutó en olicinas gestoras de
Importaciones, se cancelaron los subsidios y créditos sobre los cuales se habían
instrumentado las políticas de estimulo a los productores locales e hicieron posi
ble que se olorgara un generoso apoyo al consumo popular.



No exageran alg\IDO$ investigadores cuando di~n que la situación social de
América Latina es un est!ndalo.' A mediados de los años noventas. el 46 por
ciento de los habuantes de la región vivia en la pobreza y casi la mitad de ellos.
alrededor de 100 millones. era población que carecía de los rMs elementales
recursos para atender necesidades fundamentales. De acuerdo a una definición
convencional. aceptada por la mayoría de los organismos internacion.ll\es. este
enorme grupo de latinoamericanos forma parle de la sulxategoria scceeccre
mica que se Identifica como pobreza extrema. El número de pobres era. a finales
del siglo que acabamos de dejar atrás. mayor que a comienzos de la década de
los setentas. Para 1995 se estimaban 200 millones de pobres. 80 millones más
que los registrados en 1970. la cifra. por si sola apilbullanle. incluye 95 miUones
de indigentes, 30 millones más que los ldenlitlCados hace 30 atios." No obstante.
el problema no se agota en el conteo de pobres ni en la expresión de asombro
que esas cifras pueden provocar. Existe otro Indicador social igualmente aterra
dor. se trata del aumento de la desigualdad, los ricos son ahora más ricos y el
incremento de la cantidad de famil ills carenciadas -de a.cuerdo al eufemismo que
adoptaron aig\IDO$ gobiernos para dirigirse a los grupos que viven en condiciones
de pobrua extrema- parece estar fuen, del control de las políticas públicas. Mientras
que el lO por ciento de los sectores de más altos Ingresos se apropia del 47 por
ciento de la riqueza generada en la regi6n, el 20 por ciento de las familias mM
pobres apenas recibe el 5 por cento del ingreso que se produce en el subconlínente.

La situación que se describe incluye a todas las naciones del área. Algunos
paisesqlle hablan sidoexcepciones parciales a la regla -en particular los casos de
Argentina y 0lUe- incmnentaron notoriamente la~ y la desigualdad. Apena$
Uruguay y Costa Rica mantuvieron. parcialmente. las condiciones previas a la
catéstrofe de los ochentas. Puede apuntarse una experiencia. extra"'" y solitaria.
de mejoria relativa: se trata de Colombia. que logró aminorar la brecha de des
igualdad social y pobreza, pero pilrtiendo de niveles de poIariUlción económica
más altos que los registrados en los paises que se mencionaron anteriormente . Si
se analiza la cuestión social a partir de la lectura de otros indicadores como
mortalidad infant~ . esperanza de vida y alfabetización. el panorama es algo más
alentador; sin embargo. en los úkimos 30 ailos el acceso de las familias pobres a
los servicios sociales empeoró. De las naciones que iniciaron de manera rMs
temprana la construeei6n Institueional que los socI6Iogos y poIiticos europeos
Uamaron "Estado de Bienestar. únicamente Uru;¡uay logró escapar a este proce
so de decadencia generalizada.'
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América Latina hlIbla vMdo casl cuatro déead!ls de constante credmlento del
traoojo asalari!>clo. de expansión del empleo público y de c0ns01idad6n de los
sectores de servicios Ycomercio. Todos los años. nuevos contingentes de pobIa
ción en edad activa podian acceder al aparato productivo en condiciones de
estabilidad laboral y bajo la coberluTa de contratos tutelares que incluian diversas
prestaciones y benefICios como la seguridad social.

Desde mediados de los eeee setentas y de manera mM pronunciada a partir
de la déceda de los ochentas. las condiciones de ingreso y participación de los
buscadores de empleo en el rrercedc de trabajo cambiaron radicalmente. En
efecto. las cons«:uencias de las polltlcas de reestructuración capitalista sobre el
mundo del trabajo han sldo particularmente graves. Un primer fenómeno, de
fk~ identificación sin recesidad de recurrir a una indagación estadistica detalla
da. es la general~ de formas atlpicas de empleo y la degradación de las
condiciones laborales. La vastlslma producción bibliográfica que se ha dedicadoal
estudio del tema coincide en agrupar este tipo de actividades laborales bajo la
conceptualiulción común de precerieded ocupacional. No es propósito de este
articulo hacer un recuento minucioso del proceso de precari~16n de las cond¡..
clones de trabajo. por lo que sólo se mencionarán algunos de los rasgos que lo
definen. De las transformaciones registradas en el mercado laboral. hay cinco
elementos que por su relevancia const ituyen indicadores sustantivos de la
deses!nJcturación de las relaciones de trabajo. por lo q..¡e es necesario referir de
manera puntual cada uno de ellos:

al La fuerte expansión del autoempleo o trabajo por cuenta propia:
b) La caída relativa del trabajo asalariado en las actividades industriales y elfrcre

mento de la ocupación en los sectores de comercio y servicios:
el El marcado creCimiento del empleo por tiempo determinado y a Jornada

parcial;
el) El aumento del subcontratismo y de la TnIlQUiIa domiciliaria:
el El incremento del empleo en relación de dependencia bajo nuevas condici<>

nes contractuales. Este tipo de convenios rompe con dos de los principios que
tradicionalmente habían servido de soportes al modelo contractual anterlor: la
estabilidad en el empleo y la permanencia del trabajador en puestos que eran
relativamente similares en las funciones productivas que debían desarrollarse.

La combinac16n de estos factores y de otros elementos que hacen al fW1Ciona·
miento del mercado laboral en el contexto de los nueces crit~:1os de la f1exibili·
dad contractuaI-como la debilidad o fortaleza del Jl'lCOJirnieflto sindical. sus tr1lcIíóones
de lucha y el nlwl de autonomía de las organi~iones obreras con respecto al
Estado y a lasempresas- es responsable, en parte. de la mayor segmentacl6n de
los sectores asal<:Iriados de la población trabajadora. de la crIsls de representación
que afecta a las grandes centrales obreras y del deb~itamiento progresiuo de las
bases sociales que fueron el sustento de los movimientos populistas de "viejo



cuño- y de las fuer~s poJilicas de tradici6n marxisla {trabajao:.lores urbanos, em
presarios vinculados al mercado inter no, burocracia y sectores medios del COITIer

cio y los servicios}.'

Estado y democracia desde la ó ptica neoliberal

Podemos decir Que nuestros paises tllllieron más Estado Que demccracle. Fueron
las inStituciones públicas el ámbito desde el ciel se protegi6 y esTimul6 el creci
miento de los empresarios locales. se procuró va~dar poIilicamente la participa
ci6n de las o rganizaciones obreras y campe~rt(ls . se promulgaron l€yes laborales
avanzadas y se crearon las condiciones propicias para consolidar e l mercado
inle rno. Esta estrategia de desarrollo. apoyada en una matriz poIilica -Estado
céntrica". fue parcialmente acompal'lada por la vigencia de formas irl$tilucionales
democrálicas. !..os re iterados golpes militares en a lgunos países -Argentina. Boli
via. Paraguay, Pe", y las naciones de América Central son, entre ot ros. clara
mente iluslrativos-o la emergencia de vigorosos movimierltos populares que fll1CZl1OO
su legiTimidad en el apoyo de las eslructuras corporat ivas y gremiales, contribuye
ron a debililar o restringir el libre juego de los disposit ivos propios de la democre
CÍII parlamentaria. América Lalirl/l lleg6 a la crisis de los ochentas habiendo conocido
unas pocas experie llCias de estabilidad inslilucional: Uruguay y Chile hasta los
golpes de 1973: Colombia y Venezuela después de los acuerdos bipartidistas, y
en particular Costa Rica a partir del pacto Que se suscribió en 1948.

Con proPÓSilOS anal iticos es fact ible organizar e l debate sobre Estado y de!TlO'
<:rada . de acuerdo a los pos tulados de tres concepciones pri.ncipales:

a) E/ llamado "viejo consenso". Este enfoque alude al paradigma que prevale
c ió en las ciencias sociales latinoamericanas desde los aflos lreintas y hasta
mediados de la década de los seteraes. Este consenso -enlendido como un
bloque hisl6rico que posibili16 la instauración de la estrategia de desarrollo
basada en la induslrialización prOlegida y en el mercado interno-!e asignilba
al Estado un papel predominante como factor de eSlimulo a las actividades
productivas y como inslancia de protección tutelar de la fuerza de trabajo.
Michael Hansenne, director general de la Organllación Internacional del Tra
bajo (0111. expiic6 . de manera transparente. en su Informe Anual de 1992 a
la Conferencia Regional Americ!lna . que duranle ese periodo. de algo más de
cuatro décedas. definir politicas sobre cuesliones laborales era refe rirse a "la
preeminencia del Estado como regulador y garante de las metas de empleo,
los sueldos y las condiciones de lrabajo: ello sin prestar gran atención al mer-



cado y. en la mayorla de los casos, s6Io con une plIrti<;ipad 6n slmb61i<;a de
los ectores sociales-.

bI E/ enfoque neolibero/. Desde este merco se alirlM que el Estado deberta
intervenir lo menos posible pere no interferir en el libre rn()Vimiento de las
fuer2M del mercado. De acuerdo a esta perspectiva. las organilaciones socia
les y las instituciones y empresas públicas heredadas del antiguo " Es~

desarrollista" son Impedimentos. y de algún modo una amenaza. para alcan
zar la modernización de la planta productiva. Un Estado y una sociemd me
nos protagónicos son el prerrequisito para atraer inversiones ygenerar nuevas
oportunidades de empleo.

el w uJsión del "crectmiento con equidad ". E1l1Wl"lento de la pobreza. de la con
centración del Ingreso y la generalización del subernpleo y la desocupación
motiY6 que algunos organismos intemacionales como la Comlsi6n Económica
pIIra América latina y el Ceríbe (CEPAL) reva.loraran el papel de la interven
ción gubernamental en algunos espacios de la vida social. en particular en el
ámbito del diseflo e instrumentación de los programas de combate a la pobre
za y en el mercado de trabajo. Aunque se redefine el rol que deben jugar las
instancias públi<;as. se propone un accionar menos predominante para el Es
tado de! que se le adjudicaba en el - lIieja consenso- . El principal punto de
divergencia entre este enfoque y los dos anteriores reside en las func:iones que
se le atribuyen a las organizaciones soc:iaIes y a las diversas e:<presiones soclekl/n
que JN9nan por la gestión directa de Jos ciudadanos en la prodllCCión Y distri
bución de ciertos bienes y servidos bá-sicos."

1.0 cierto es que desde ini<;ios de Jos ochentas América Latina conod6, en
carne propia. la implantaeión de poIlticas de ajuste. cuando la prioridad era disc¡'
pIinar las variables macroecon6micas que se descontrolaron con la crisis de la
deuda, y poco despuh. a mediados de esa mismll <!<'¡cada, la tenaz aplicación de
programas económicos desuredos a establecer un nuevo patrón de l>CUIllulad6n.
Es importante señalar que el recetario de medidas econ6mico-sociales que 1leg6 a
nuestros paises tenia una cobertura ldeoI6gica cuidadosamente elaborada en los
medios ecedemccs de Jos paises induslrial i~. En efecto. el paquete que se
export6 a la región tenia dos novedades centrales. Una de ellas era el ensamble
de los postulados neoliberales con oolores democrtl tic<» de origen neoconservador.
0.00 recordar que en el cuerpo doctrinario del liber<ilismo c1Aslco kls formas
instiluCionales democráticas habían ocupado un lugar expresamente subordinado
al inslrumenlal de carácter propiamente econ6mico.·
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El proy«to neoconservador que llegó a Latinoamérica retomaba y \llgorizaba
la noción de CClpílCl/lsmo democrótico. Este es un vector clave, ya que forma
parte do¡,l núcleo constitutivo de un nuevo consenso ideológico que postula la
adhesión a la economía de libre mercado y a lademocracia Iiber"l y afirma la re
Iación n~ria entre limbos principios. De esta manera, para las naciones del
hemisferio Norte la "do¡,mocrlltización global" ascendió a la categorla de cuestión
de seguridad. En los ochentas, esta racionalidad c:omenz6 a ser grad\llllmente
Impuesta en nuestros paises. el patrocinio de la democracia parlamentaria en el
subcontir.ente significó un welco de la visi6n conseTVadono tradicional hacia la
ideiI de que lasdcteduras de corte "pinochetista" representaban un escollo para
el manejo de la cuestión sccíel y par" el establecimiento de un merec instituclonll!
qUe fljala nuevas reglas del juego.

La crisis de los regímenes dictatoriales. en particular en Sudllmérlca. coincidió
con un marcado procese> de uaIorización de la instltuciClnalldad democr.!ltica por
parte de amplios sectores del espectro politioo. Esta oleada de recupenlCión del
pluralismo y de las libertades ciudadanas Incluyó a segmentos de la izquierda que
hablan renegado, durante los af\QS sesentas y setentas, de las formas democr.!l&
caso de los procesc>s electorales Y. en generlll, de todos aquellos dispositivos aso
ciados a la democracia pluripartidista. La misma Izquierda que se "presurQ a
ahogar bajo las consignas atronadoras de la gueTTII popular y de la Insurreccl6n
armada a los gobiernos surgidos de las elecciones que se efectuaron diez o quin
ce afios antes, propusieron en los ochentas la Instauración de un gobierno repre
sentativo. Y aqui cebe we aclaración: puede concebirse a la do¡,mocracia como
un método p¡lra la formulación y toma de decisiones en el ámbito estatal o bien
Imaginar la democracia como una fonna de vida. corno un modo cotidiano de
relación entre hc::>mbres y mujeres mediante el CIIII1 se fijan reglas ecmuoes para
llevar a cabo el conjunto de actMdades de una soci0dad.' Expresado de otro
modo, es la diferencia que existe entre unlI democracia gober~ y una demo
erada gobernante. En el primer ClISO la p¡lrtidpaci6n popular tiene reservado un
papel secundarlo: de manera periódica. las leyes que norman los procesos elec
torales corwccen a los ciudadanos para que decidan. mediante el voto universal,
cu6I de las minorias potencialmente dirigentes debe asumir la responsabilidad do¡,
ejercer la administracl6n de las ins1ill.lcÍOTles públicas. Una vezcumplido este acto,
lo disuelYe como "sujetocon identidad propia", elciudadano pierde estatus como
actor colectivo y el pueblo welYe a sus tareas cotidianas.

Distinto es el caso de la democrilda. gobernante que procura a.brir espacios y
ampliar la participación ciudadana en la formulación y ejecución de las políticas
públicas y en la toma de decisiones de todas aquellas cuestiones que atafien al
conjunto de la sociedad. De acuerdo a los poslll1ados de esta concepclón. las
instituciones democrtlticas sólo adquieren ese verdadero car&ter cuando el pee-
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bIo participa en la Identif~ y solución de los asuntos que conciernen a la
comunidad y no exclusivamente en la elecd6n de quienes tendrán a su cargo el
desempeño de las funciones públicas.

La normalización de la vida politiCll en los paises que dejaban alTú procesos
dictatoriales, dio Iug¡Ir a la instaur<ld6n de gobiernos democráticos con cerecte
risticas que se aproximan a la primera de las tipologías mencionadas. En efecto,
la COl1\lOCatOTia a elecciones y el reestableeimienlo de la actividad parlamentaria
voM6 a otorgar centralidad a los partidos polltlcos y relegó el papel de las orga
nil<tciones sociales. Le jel1nquización de los mecanismos propios de la formali
dad democrática redujo los espacios de participación popul¡or que no se expresan
bajo las formas convencionales de los partidos,

La primad a de la cuestión local:
¿eb ullición ciudadana o fastidio de la política?

Desde los al'ios treintas. el Estado fue percibido en nuestros países como el gran
demiurgo de la hisrona. era el artítlCe del desarrollo Industrial. de la moderniza
ción del campo y el garante del bienestar social para las clases populares. Fueron
demasiadas esperanzas depositadas en una institución poIitíca. Casi 50 al'ios des
pués. y en medio de UI'\il fuerte ofensiva neooonservadora. SOl puso en marcha un
proceso de derrdici6n de las antiguas E:5lr\Iclul1ts públicas. Surgió entoncesun nuevo
tótem: el mercado. Se necesitaron poco más de 20 aI'ios para saber que este
idolo tenia pies de barro. Era preciso que golpeáramos la cabeza contra la pared
para entender que el mercado sin controles destrozaba la convivencia democráti·
ca y YO!via tlcticias las libertades ciudadanas. Se produjo entonces una silbita
adhesión al concepto de sociedad ci..,;) , categoña de larga prosapia que hablan
rehabilitado los disidentes de Europa del Este en los eñes setentas y que los
sociólogos conservadores estadounidenses recibieron con beneplácito.' En efec
to. el ala más trad1donal del Partido Republicano comenzó a utilizar la noción de
sociedad cMI como si se tratara de un sin6nimo del "mercado", entendiendo por
ella una supuesta esfera privada en la que confluyen consumidores libres, sin
restricciones y alejados de la tutela estatal. Por el oontrario. las CQr1ienles acade
micas y poIiticas progresistas de los Estados Unidos vinculan este concepto a
valores y prscuces asociativas y soIidalias. Desde esta concepción SOl procura
relacionar las ideas de ciudadanía y sociedad civil en un contexto de experiencias
comunitarias basadas en la awda mutua y el trabajo uoiuntario.

Pero el llamado de alerta llegó un poco tarde; este retomo. Intelectual y polf
tco. al "reino dudadano" se produjo cuando el dal'io ya estaba hecho. Le mayor
segmentación de los grupos y clases soc:i111es que habian sido el soporte estructu
ral y referente poIitico fundanle de las sociedades IiItinoamericanas agotó tam-
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bién los horiwntes simbólicos de las fuerzas pollticas tr.KIldonales. Esta crisis de
representación. notoría a partir de la implantación de la estrategia eeokberaí.
generó. por parte de segmentos importantes de la sociedad, primero indiferencia
y despub (!$((!pticismo, hacia los partidos históricos . Los QU'l hablan sido depo
sitarios naturales de las expedativas populares se transformaron, a los ojos de la
población. en fuente de COlT\.lpción y de promesas incumplidas.

La ffiplica a este procese de descreimiento ha sido el surgimiento de liderazgos;
locales, m6s conocidos en sus municipios y comunidades y fuertemente ligados a
los Intereses Inmediatos de sus vecinos. la experiencia argentina sirve para ilus
trar este fenómeno de conformación de agrupamienlo$ mWlicipales que han i().

grado, en mUl':lloi5 casos. salir victoriO$O!l en las elecciones para designar a los
titulares de las comunas y a los integrantes de los consejos vecinales.

la emergencia de estas fuerzas de ralz mWllcipal reconoce, en Argentina,
algunos antecedentes valiosos de alltogeslión popular. En 1981 se inició la OCl>"
paci6n ilegal de terrenos en la .zona sur del conurbano de Buenos Aires. con
estos hechos dio comienzo una nueva modalidad de producción del hóbltal y
de organización social de los sectores populares.9 Estas ocupaciones ilegales de
tierras se caracterizaron por ser masivas y por planificar el uso del suelo y el
desarrollo futuro del barrio. A partir de criterios autogestionarios. cientos de
familias se Instalaban en los predios baldlos, trazaban los lates y las calles con el
fin de asignar Wl terreno a cadIl familia. dejar espacios hbres para las áreas de
uso colectivo, y construir la red elktrlc:a, las tuberias de agua potabk!. los centros
de salud Ygll/lrderias. Si quisiéramos identificar el aspecto de mayor originalidad
en este tipo de experiencias , hay que apuntar el partkular modo de vincularse
con la ciudad que proponen estos nuevos asentamientos. Constituyen un Intento
de ser reoonoc:idos por las autoridades y. al mismo tiempo, asimilar5l! al resto del
niK:1eo urbano mediante una poIitica de autoo~nizaci6n y de hechos consuma
dos.IO El agrupamiento de los pobladores -que en muchos casos fueron la base
de las futuras asociaciones vecinales- se estructuraba a partir de tres instancias:
Comisión Directiva, Comisiones Especiales y el Cuerpo de Delegados, los proce
dimientos para tomar declstones eran la asamblea y la elección directa.

Es importante señalar lX1 ra¡;go sustantivo en este tipo de orgalIilaci6n autoge:stiw.
Todos los grupos vecinales se construyeron sobre la idea de la autonomia raspee
to de la competencia poIitioo-partidaria. De esta forma los representantes de los
vecinos se de/inian como "apartidarios" o "apoliticos". Esta conducta fauorecióla
unlded organizativa de los barrios. al colocar la competencia poIilica fuera de sus
limites y acolar las diferencias entre vecinos puertas adentro. Puede decirse que
habla Wl limite visible entre las o rganizaciones sociales, surgidas de demerdes
especltlCal; de la sociedad CÍllÍI, y el sistema político.



Les agrupaciones vecinales que surgieron durante los ochentas y que se exten
dieron en los idtirn05 diez afK>s muestran algunos cambios importantes con res
pecto a las experiencias que se acaban de lTKlneionar. Se manluYO cierto de5dm
y desprecio hacia las dlrigencias poIiticas tradicionales pero, al mismo tiempo, se
expresó un abierto Interés por disputar electoralmente el control de las comu
nas," III señal de identilicación que eKhiben las organizaciones vecinahstas sigue
siendo el descreimiento común que sientom por las antiguas fuerzas politicall .
Todas coinciden en un aspecto que puede constituirse en un punto uulnerable: la
heterogeneidad de los sectores de población que las conforman. Es posible rece
nacer a traoo.jadores de la Industria, burócratas y comerciantes, técnicos y profe
sionales. desempleados y subocupados o grupos marginales cuyo objeti\Kl principal
es obtener un lugar donde vivir. III composición ideológica de las bases sociales
dellTlO11imiento "vecinalista" es variada. en ciertos casos se encuentran expresio
nes cercanas a corrientes poIiticas históricas como el peronismo y la Unión CM
ca Radical. en otros parecen responder a fllenas conservadoras de conlusa
procWetlCia, incluidos grupos que colaboraron con la dictadura mmtar. No cbs
tante, las agrup¿lC\One$ vecinales e1ectUan 5US convocatorias con cerécter amplio,
sin discriminar por posturas Ideológicas o antecedentes partidarios. El objetl
OJO politlco central es jerarquizar el rol municipal, lograr una mayor autonomía
de las comunas y procurar que las elecciones en las que se vota para designar
a los pn!sidentes municipales y asambleistas se efectúen de manera separada
de las provinciales o federales. Estas banderas. junto a la prédica machacona
contra la corrupción y la inseguridad, constituyen el programa minimo de la
mayoría de estas organizaciones.

El <.«inalismo abre un espacio de lucha para la personII desempleada que ya no
cuenta con un sindicato al cuallIeuar susdemandas y lograr que lo defiend<!, y para
los trabajadores precarios. los ocupados por cuenta propia. los subempleados y
para aquellos que aún teniendo una inserti6n laboral estable no confían ni se
siomten n)presentados por las antiguas estnJcturas gremiales ni por las olertas que
provienen de los partidos poIiticos. Desde el Estado se hacen reitllr/ldos esfuerzos
de cooptación. Durante la última dictadura que gobernó Argentina, en el periodo
1976-1983 , se trató de armar lazos con la sociedad luego de los primeros años
de terror. Vecinos "reconocidos" de lascomunidades eran clegidos para mllmpla
zar a los militares que administraban los municipios, En 1983, con el r€establecl
miento de la democracia. algunos decidieron presentarse a elecciones; con este
lin crearon sus expresiones vecinales organizadas politicamente.

El núcleo a partirdel cual suelen articular sudiscurso los 1T'oO'o'imientos vecinalistas
es la exaltación de la figura "del buen vecino", Por lo gerteTal se trata del ciuda
dano alraido por los valores que encarnan una "cuidada y austera" administra
ción de los recursos municipallls y de la prestación adecuada de los servicios
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básicos que se e:!Iper....n de un E511Jdo minimo. l' B éxito electoral de los eendida
tos lI€Cinalis\a.s se explica, en buenII medid8, por ser ~epIores del voto dudada
no que desea expresar 5U rechazo a 111 politica blIjo sus formas conocidas. Se
entiende que UI1lI manera de "<\e5politiUlr" el 1'010 es epoyer e un'candidato que
se present.... como un "buen vecino", que se hace cargo de la ge5tión cotidiana de
los problernas de su entorno.

Con palabras simples y sin rodeos, Alberto Groppi -cec de 10$ numerosos
]e/es oomunaIes surgidos del movimiento vecinalIsta- define los postulados que iris
piran e las 0T1'I""~ munid~ ' B vecinalismo no tiene ure lc\eologi!la
niYel macro. Es Ideologia simple, un npiritu de servicio pertTlill1erlte por la gente
q.Je a uno \o rodea". Otro presidente municipal, Ricardo Ubieto, de 111 C(ln'Y.JT\ll del
TlgI"e, seflala que "el cor3Z6n del problema esti en que se ha rQ!o la re1aci6n entre
1;, gente y 1;, politiea porque é5laya no resuelve nlngunil de las necesidades cotidia
nas de los sectores sociales... el vecinallsmo es la sober....nía del bache, de la luz
eléctrica, ver cómo prestas mejore5 servicios y no meterte en los grandes proble
mas ya que no 10$ "115 a solucion!lr..."."

El auge del "oecjnelismo". a mediados de 10$ ochentas, coincidió con el surgi
miento y multiplicación de las redes solidarias. Un relevamiento, publicado en
mayo del 2000, que efectuaron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el
Programa de las N<>eiones Unidas parll el Desertcllo (PMJo), rncestra que hay
m1Is de 100 mil organiUlciones comunitarias en Argentina.10 Se trata de entida
des de bien público, sin fines de lucro, que se forman con el único propósito de
defender 1;,5 demandas cil.lcladllnas. En el capitulo de conclusiones del documenlo
Indice de Desarrollo de la Sociedad C/ui' de la Argentina, SIl menciona que
e5tos agrupamientos, que nacen sin patrocinioe5tatal, duplican a las instituciones
edlJCllti""s y 50TI hasta siete veces m1Is numerosos que los de salud,

En 1996 se creó el Foro del Sector Social con el fin de fomentar la participa·
d6n ciudadana. En un material de difusión el Foro se pregunta: •¿Qué podemos
hacer?- y el mismo texto propone: "Cuidar a un nif\o solo, cocinar para g€1lte de
la calle, acompaflar a un diseapacitado, leerle a un enfermo. Es que ser solidarlo
no es sólo dar cernida sino también dar una mano. ser respetuosos. la sociedad
ya maduró. y.... no quiere ser más parte de ese Estado paternallsta que SIl eneal'
gaba de todo, ahora la gente tiene Iniciativas y actIia"...

Otro fenómeno de espe<;ilIl relevancia es 111 aparición de mercedes en los que
se adquieren y venden diversos bienes y servicios medianteel sistema de trueque.
Estos rner<:ados iniciaron a mediados de los noventas, ¡mpulsados por mile5 de



n'oaj :10)1& desemple.' :.. y~ como un~ llllernMNo III
sislemll JormoI de OOO'I'Ieftio. En lIl~ ti sislema cIt lr\IeqlIc no 111~

da cIt. un lIldo de compr~ Nlinolrio. Y8~ a& llrtlCIlio lime un valor en
"oédiIoI-. Pero _ bilIeIes no Ion ()(n C05lIl~ • valor del trabojo~~
peI'$OI'III lIlporta: no son w a ..... .biatks por dinero, tampoco reemplazan III la
~ COh je¡ 1le ni~ '*l!J'Í'l r.terés. ClIlrios cIt. S-W.1,ft() de Jos funda.
dora de la Red Global del Tl\IIIlPoII'~ M!IWa~:

... g""cp'" club de ln.IIquI cstlo en ......didoi oes de dme III un desoclopedo
,esp......~ a cortisimo pIa= barrer o pintar o. qulá SllISpOSlll. illenCkr III un
enfermo o preparar COl'I'lll;Ias (n .) el~ funclona como ~fase mtnt el
rnemodo soo:laI 'J el rnemdo IOJ~ 'J operlll en los InICf'$li(:io$ de la l!CQI'IO

m¡": con las buu.as que queclan vacÍlllS en el tea lro. con las horas que QtJllI:lan
!In trabajar. con la mercaderia que qooda sin wnder.
(n .) El primer club de 1NeQlH! se fWldó en 1994. Hoy son mis de 800 'J hay
90 mU lam~iM C\l'JO MlSlento depende lolal o parclalmenle del lrueque (n.)
~ndo casi 500 mn peT1Ol'llls. '~

Bajo la~ de uodadones wcinales o mediante ese. a.rioso sistema de
mercados autogestiYos. la sodecIad ciYiI busca recomponer lazos de solidaridad
(f.III SIl~ieron con el~ de las anIeriorU formas de representad6n
popo• .,. En lIqIdos esPl'CiOS dondII b sindic:a1OS ya no llegan -<ti ¡IIC"!".'ilO
del desempleo. del Ir"""~ 'J cIt. la 00JP8(i00 . dui,lIii;;ii,via le restaron
bases K- " 1 'J dondIIlos p«tidos nckiorl8la dejDl or, cIt lIld!.IlIl" como grWI

des agregados de Iil wbttad .~' . las dernandM de Iil pobla
ci6n son lIIerddas por ns&anciaS per"i ares (f.III genen Iil propOa so<ied-l cM.

No obslPe. las~~ y~ abren ndipla
Interrogantes. P"r¡, la sociO' g. M.isldlJ, .s.ampa.~ de la cMedra
Simón Boliwr del Instilulo de Altos Estudios de Arome.. u n de la Sorbonlo,
b riesgos (f.III enfnmlan _ moYimienlos socWes son muy aIIos.~ SIl
pr4:gUnIlIl: ' ¿Puede la poIitia¡ ()(lI'lWTtine en la tola gesIiOn de los ploble",.
cotidianos de la gente. I;norando las detricKlno!s mis~ que eslMI de:
Tris de las decisiones de mis largo plazo 'J que tklnen que ...... con la Idea de
sociedad que lenemos y queremos?"" Esta marca \denlltarla de los ~presenWl

le' del movimienlo IIl!clnall'la ~lar alejados del Juego politice lradicional- pue
de transformarse en ti 'rboI que ocullt e l bosquQ. al no adwrtlr que la polItiea es
UNl larea colectiva que SIl nu!r11 dIIl mundo de b valorfl y que implica opciones,
ideologias 'J mencIH.



Los riesgos que se señelan no descalifican 111$ experiencill$ de democracÍ!l di
recta y ~utoge$li6n que se describen en este articulo. El vecinalismo es un fenó
meno que ha comenzado a crecer en América Latine: prácticas similares a las
que se encuentran en Argentina se registran también en Paraguay. Chile . BrasU
y Uruguay. Con elementos particulares. dictados por la rodeZll del mundo campe
sino en que n~ct6, puede incluirse al "Movimiento de los Sin Tierra" en Brasil. tal
vez lo más logr.xlo en cuanto al impull'O de labores productivas y prestación
solidaria de seTVIcIos educatiYOS y de salud

Es posible que estas nuevas estructuras no sustituyan a las antiguas y, por el
contrario. se articulen con ellas. El deselo. q.Je tendr/m que resolver. sem la dificul
tadde vinculación con formas poIiticas de mayor alcance. provincilll o nacional. sin
que se d~uyan su~iflCidIld Ysus valores. En este afán de crecer -en Buenos
Aires se constituyó el Frente Ve<;Ínal Provincial con el fin de competir en las
eJea:lones legislativas del 2001- se an~ el riesgo de la fagocitacl6n a partir de
acuerdos que establezcan con fuerzas poIiTicas nacIon~les. Renuncillr a llIs tenta·
clones de la ideoIogÍ!l parece un ecto de alirrnación de la pureza de las derr\!lndas
ciud3danas. Sin embargo. puede significar el ingreso a un universo kiclico en el
que se repliquen im6genes distorsionadas de la realidad social y de cuyos espejis
mos sólo se Iogr~ S11 lir por el elimino de la política.
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