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 Este texto esta alimentado por la intenci6n de comenzar a elaborar un
 balance sobre la acci6n de los movimientos sociales urbanos. La reflexi6n
 sobre los movimientos sociales en general y sobre los urbanos en particular,
 en la que destacan sus potencialidades para obtener reivindicaciones, para
 resolver por si mismos determinados problemas, para contribuir a la modi-
 ficaci6n progresiva del marco institucional, para fortalecer la trama de
 intercambios y la sociedad civil transformando la distribuci6n existente
 del poder, para gestar nuevos valores y sentidos, y para modificar la vida
 cotidiana, ha sido muy abundante y a traves de ella han surgido tesis que
 ya estan inscritas en la evoluci6n de varias disciplinas sociales. Nos parece
 que algunas de esas tesis pueden ser revisadas con provecho, por lo cual en
 un primer apartado repasamos sinteticamente la situaci6n socio-hist6rica de
 la acci6n colectiva urbana, para luego seguir una tarea analitica que cierra
 unas interpretaciones y abre otras, y nos obliga a incluir nuestras lealtades
 te6rico-ideologicas en una nueva rcalidad.

 Con la declinacion de los modelos redistributivos e integradores en
 donde el Estado garantiza una parte importante de la provisi6n de servicios
 basicos a la poblaci6n (educaci6n, salud, transporte, vivienda, etcetera)
 -aunque siempre con un amplio margen de carencias-, asistimos en
 America Latina a procesos cada vez mas agudos de exclusi6n y diferencia-
 cd6n sociales. En efecto, las transformaciones de la estructura economica
 en la regi6n han generado fen6menos de desindustrializaci6n, reconversi6n
 industrial (inversi6n de tecnologia con alta productividad y baja utilizaci6n
 de mano de obra, empleo de mano de obra muy calificada, gestion infor-
 natizada), procesos renovados de migraci6n campo-ciudad, disminuci6n de
 las politicas urbanas hacia la poblaci6n, cambios en los patrones de repro-

 * Trabajo preparado para la conferencia Restruturacao urbana: tendencias e
 desafios, Rios de Janeiro, 26 al 30 de septiembre de 1988, organizada por la Asocia-
 ci6n Intemacional de Sociologia (ISA) y el Instituto Universitario do Pesquisas de
 Rio de Janeiro (IU'ERJ).
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 ducci6n familiar y perdida de los canales de movilidad social. Esta informa-
 lizacion y terciarizaci6n perversa de la economia es observable practicamente
 en todos los paises de la regi6n.

 En Santiago, por ejemplo,l el estudio de Rodriguez sefiala que los viejos
 pobladores de la ciudad que ahora superan los cincuenta aiios han sido
 expulsados del mercado laboral; las aspiraciones que estos transfirieron a
 sus hijos no se han cumplido -sus hijos son desocupados y estan "allegados"
 y sus demandas son ahora mas complejas, con lo que se espera un aumento
 de la presi6n social-. Las necesidades tradicionales de vivienda y tierra
 se han incrementado con las de trabajo y las -por el momento reprimi-
 das- de participaci6n social y politica.

 El crecimiento del sector informal es palpable en terminos cuantitati-
 vos: en America Latina, el sector formal abarcaba en 1980 un 73.9% de la
 poblacion, contra un 26.1% del sector informal. En 1985, la proporci6n
 era de un 69.3% contra un 30.7% del sector informal.2 La misma fuente
 senala que las tasas de desempleo urbano pasaron del 6.8% en 1970 al
 11.1% en 1985.

 En ciudades integradas a hinterlands rurales con base de economia cam-
 pesina se operan curiosos procesos de "migracion reversible y constante";
 se observa la creaci6n o recreaci6n de economias familiares diversificadas y
 extensas, donde las formas de organizaci6n productiva, en variados nichos
 ecologicos, estan orientadas a la reproducci6n familiar ampliada; alli ya
 no seria decisiva la adscripcion a cierto status ocupacional, asalariado o no,
 sino la capacidad de gesti6n y reproducci6n del conjunto de la unidad
 familiar. Es decir, la familia llegaria a expresar un espacio de articulacion
 de redes de relaciones sociales (asalariados, obreros, campesinos, comer-
 ciantes, trabajadores de servicios, informales, etcetera).3

 El mismo fen6meno es enfocado en forma cualitativa por Parodi, que
 seriala que en la sociedad peruana, "hacerse obrero habia significado,
 en el momento de la expansi6n del empleo industrial urbano de los
 anos sesenta y setenta, la conquista de dos condiciones inmensamente valora-
 das: un ingreso minimo decoroso y (desde 1970) estabilidad en la situa-
 ci6n ocupacional. El cambio hist6rico, hacia una coyuntura marcada por
 la crisis en lo economico y el liberalismo en su manejo politico, afiadio a
 una mayor estabilidad del puesto de trabajo, una reduccion salarial depau-
 perante que oblig6 a los obreros a buscar ingresos complementarios al
 salario (via la prolongaci6n de la jornada de trabajo fuera de la fabrica,

 1 Rodriguez, Alfredo, "Veinte afios de las poblaciones de Santiago", mimeo. suR/
 CADIs. Santiago de Chile, 14 al 17 de abril de 1987.

 2 PRAOEC, Ajuste y deuda social. Un enfoque estructural, Alfabeta Impresores,
 Santiago de Chile, 1987, p. 10.

 3 Estudios de caso elaborados con esta orientaci6n se hallarnn en Calder6n,
 Fernando y Angel Rivera, Jatun Llajta. Vendedores y ladrilleros en Cochabamba,
 CERES, Cochabamba, 1983 y en Golte, J. y N. Adams, Los caballos de Troya de los
 inversores, Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Lima, 1987.
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 otras actividades financiadas a partir del salario, el uso de la infraestructura
 domiciliaria y actividades de otros miembros de la familia) y un cambio
 en sus habitos de consumo para adaptarse a la nueva situaci6n. Si a esto se
 aniade la secuela de frustracion en la fabrica derivada de los periodos
 de recesi6n de la producci6n y la perdida de significado de la organizacion
 sindical como representante y garante de derechos conquistados por los obre-
 ros -producto del masivo incumplimiento de pactos por parte de las em-
 presas- se comprende que no s6lo se haya producido un deterioro de la
 posicion econ6mica y social del obrero estable en los afnos ochenta, sine
 tambien una erosi6n de su identidad sindical".4

 Los procesos de desindustrializaci6n han exacerbado las tendencias a la
 diferenciacion (aumento de las categorias informales) asociadas con la ex-
 clusi6n social (algunos sectores se integran con mucha fuerza y la gran
 mayoria son marginados). Estos procesos sumen a la poblaci6n de los
 sectores populares en el mundo de las estrategias de supervivencia y la
 subocupaci6n, la ocupaci6n informal, la terciarizaci6n deforme. Grandes
 capas de la poblacion perdieron su insercion laboral, tanto en terminos de
 su fuente de trabajo como de su ubicaci6n en la estructura social; quedaron
 marginados de la economia y de la posibilidad de acceso a la vivienda, al
 consumo minimo, a la seguridad social, etcetera.

 Las luchas tradicionales de los actores populares, centradas antes tanto
 en el imbito sindical como en el de la lucha por la tierra urbana, se ven
 ampliadas y complejizadas por la presi6n del desempleo y el declinante
 papel del Estado como prestador de servicios piublicos. En parte, porque
 el fantasma de la desocupacion permanente socava la potencia movilizadora
 de los movimientos sindicales y porque grandes masas de la poblaci6n, al no
 figurar en la estructura productiva, ni estan sindicalizadas, ni tienen forma
 de representaci6n, ni pueden ser organizadas desde el mundo de la pro-
 ducci6n. Por otra parte, los regimenes dictatoriales que se instalaron en
 varios paises de la regi6n, con su modalidad fuertemente represiva, aborta-
 ron en buena medida toda iniciativa organizadora tradicional.

 Surgieron asi nuevas formas organizativas populares centradas en lo
 urbano. Algunas con cierta tradicion anterior, fueron revestidas ahora
 de nuevas cualidades. Otras fueron configurandose en la gesti6n cotidiana
 frente al Estado; otras, auin, crearon estrategias de supervivencia disenadas
 ad hoc, frente a la indiferencia o la hostilidad de las instancias estatales.

 En sintesis, se han originado formas organizativas de caracteristicas su-
 mamente heterogeneas y disimiles: luchas en los asentamientos por vivienda
 y legalizaci6n de la tenencia de la tierra; luchas por el suministro de servicios
 sanitarios: agua, cloacas; luchas contra la carestia de la vida o por evitar
 el pago de impuestos excesivos; caceroleos; luchas por la obtenci6n de
 servicios de transporte, ollas populares, paros civicos, cooperativas de con-
 sumo para lograr abastecimiento basico de alimentos; movimientos de

 4 Parodi, Jorge, Ser obrero es algo relativo, Instituto de Estudios Peruanos (IEP),
 Lima, 1986.
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 pobladores; agrupaciones femeninas por el suministro del "vaso de leche"
 a los nifios o de servicios de salud populares; movimientos ecologistas
 contra la contaminaci6n del medio ambiente v contra el despilfarro de
 recursos no renovables, etcetera.

 Sus formas de acci6n son tan disimiles comio sus demandas: desde las

 marchas y sentones en la via puiblica, los pliegos petitorios y las solicitudes
 -absolutamente pacificos- hasta las barricadas, las tomas y los incendios
 -formas mas espontaneas y violentas de movilizaci6n-, pasando por huel-
 gas de hambre, huelgas de consumidores, blQqueos, intervenciones, paros
 departamentales y provinciales, etcetera.

 Por otra parte, comienza a perfilarse.;un .modelo econ6mico postcrisis,
 donde un estilo de gesti6n neoliberal generara inversion en los sectores
 productivos: de punta y en los sectores financieros que se integraran a la
 economia mundial. La. adecuaci6n de las economias nacionales a las deman-

 das de la crisis, que da prioridad a las exigencias del sistema financiero
 internacional (fundamentalmente del FMI), provoca una reduccior6 en los
 gastos fiscales y del aparato del Estado, una disminucion: de la inversi6n
 pfiblica en bienes de consumo colectivo, y politicas compensatorias dirigidas
 hacia los sectores mas miserables (entrega de alimentos, programa de.em-
 pleo minimo, etcetera). Se combinan entonces una politica mercantilista
 salvaje para el grueso de la sociedad y subsidios limitados para gararitizar
 la mera subsistencia de los sectores mas pobres.

 La relaci6n Estado/sociedad parece haber sufrido cambios profundos:
 el Estado, traditional garantia de la provisi6n de los servicios bassicos y
 moderador de los efectos mas cruentos de las exclusiones generadas por el
 mercado, muestra una. tendencia irreversible a satisfacer cada vez menos
 las necesidades populares. Estados agobiados por la asunci6n de deudas
 externas incrementadas por leoninos servicios financieros han tornado par-
 tido por prioridades que excluyen netamente la satisfacci6n de necesidades
 de los sectores populares. Quizas el Estado ya no proveera politicas sociales
 y la sociedad civil ya no las demandara; en efecto, la regi6n soporta mo-
 delos neoliberales que se sustentan en la ley del mas fuerte en el escenario
 del mercado, y practicamente en todos los paises se ha optado por politicas
 econ6micas ortodoxas, aceptables o directamente inspiradas por el FMI,
 para enfrentar la crisis.

 Pero estos fenomenos en la estructura economico-social ocurren en forma
 paralela con otros aspectos sociales, pues las propias transformaciones de
 las sociedades han generado procesos de moderizacion en las relaciones
 sociales y en la sociedad civil, Estos procesos se evidencian en el surgimiento
 de demandas multiples de participacion, ante la imposibilidad de expre-
 si6n de las mismas en el sistema partidario y en el conjunto del sistema
 politico institucional.

 En alguna medida, estas demandas significan un cuestionamiento y una
 critica del modelo de representaci6n politica, a la vez que una perdida
 de horizontes totalizadores, una crisis de la historicidad industrialista y su
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 reemplazo por una multiplicidad de nuevas practicas colectivas segmen-
 tadas.5

 Los nuevos movimientos sociales rompen de alguna manera el mono-
 polio de la representaci6n social que estaba en manos de los actores par-
 tidarios; lo hacen de manera puntual, pero fragmentada, a la vez que se
 perfilan demandas de representaci6n social tambien en el piano institucional
 (poder local, descentralizaci6n).

 En segundo lugar, se ha roto el esquema tradicional seguin el cual las
 demandas de integraci6n politica hechas al Estado eran esenciales en el
 modelo social, aunque con diferencias en los distintos paises de la regi6n.
 Actualmente, a pesar de la existencia de demandas de integraci6n politica
 puntuales, se observa en la accion colectiva cierta tendencia a la fragmen-
 taci6n y varios niveles de expresi6n. Por ejemplo, es posible diferenciar
 entre los distintos estilos de expresi6n de los movimientos sociales mas ins-
 trumentales y puntualmente reivindicativos, los simbolico-expresivos.6

 Ilse Scherer-Warren7 sefiala que muchos de estos movimientos sociales
 luchan contra las formas tradicionales de hacer politica y proponen nuevas
 fornas de acci6n, aunque a veces chocan con una dificultad inicial para
 superar el plano del discurso. Entre ellos, se puede destacar en Brasil a
 una parte de los movimientos sociales urbanos, a las CEBS (Comunidades
 Eclesiales de Base, organizadas a partir de fieles de la Iglesia catolica),
 al nuevo sindicalismo urbano v recientemente tambien al rural; al movi-
 miento feminista, al movimiento ecol6gico, al movimiento pacifista, a cier-
 tos sectores del movimiento juvenil, etcetera. Destacase tambien la mutaci6n
 del estilo de los movimientos sociales urbanos que hasta 1964 estaban
 representados por las Asociaciones del Barrio (SABS), caracterizadas por su
 reclutamiento clientelistico, la cooptaci6n de sus lideres por el Estado
 populista y el tratamiento de las reivindicaciones seguin esquemas populis-
 tas/paternalistas. A partir de 1964, aun estas formas de organizaci6n
 vieron sus canales de participaci6n reprimidos. En la decada de los setenta,
 estos nuevos movimientos barriales comenzaron a tomar fuerza, organizados
 en su mayoria por las CEBS y se caracterizaron por sus luchas para romper
 con los esquemas populistas del pasado y por la creaci6n de formas comu-
 nitarias de participacion directa de las bases en la reflexi6n, la decisi6n
 y la ejecuci6n. lo cual disminuyo al mminimo la distancia entre direcci6n y
 base del movimiento.8 Y asi como en Brasil, se observa -en el resto

 5 Calder6n, Fernando, y Elizabeth Jelin, Clases sociales y movimientos sociales
 en America Latina: perspectivas y realidades, Estudios CEDES, Buenos Aires, 1987.

 6 Calder6n, Fernando, y Mario dos Santos, compiladores, Los conflictos por
 la constitucidn de un nuevo orden, Biblioteca de Ciencias Sociales de CLACSo, Buenos
 Aires, 1987.

 7 Scherer-Warren, Ilse, y Paulo J. Krischke, compiladores, Uma revolucdo no
 cotidiano? Os novos movimentos socials na Amdrica do Sul, Ed. Brasiliense, Sao
 Paulo, 1987.

 8 Calder6n, Fernando, Los movimientos sociales ante la crisis, CLACSO-UNV-IISUNAM,
 Buenos Aires, 1986.
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 de la regi6n- tendencias en pro de la constituci6n de espacios sociales
 comunitarios, con propuestas abarcadoras del resto de la sociedad.9

 Es posible plantear que esta irrupci6n de la accion popular, en general
 sin mediaciones partidarias, sin consignas ideologicas, sin alianzas coopta-
 doras, con su apelaci6n al Estado a partir de la condici6n ciudadana,
 dado el gradual desligamiento de la dependencia respecto al Estado mismo,
 forma parte de un fenomeno de politizaci6n de la vida cotidiana en que
 una serie de contenidos politico-culturales circulan hacia la sociedad civil
 como parte de una respuesta a la insatisfactoria representatividad de los
 canales politicos, y a la crisis de los sistemas de representaci6n sindical y
 politica tradicionales, como respuesta a un Estado cada vez mas excluyente.

 Las demandas reivindicativas puntuales van dando lugar, con la conso-
 lidaci6n del actor colectivo en su experiencia de lucha y debido a la reite-
 rada confrontaci6n con las instituciones cstatales (municipios y gobiernos
 provinciales), a la percepcion de que estas no resultan interlocutores validos
 ni garantes de la satisfacci6n de sus necesidades. Parecen mostrar una
 tendencia a generar demandas cada vcz mas profundas de cambio institu-
 cional y de descentralizaci6n estatal, y Ilegan en algunos casos a cuestionar
 todo cl sistema de organizaci6n estatal y social.10

 Al comienzo de estas luchas, el Estado parece ser el principal interlo-
 cutor. Generalmente, se comienza elevando pliegos petitorios y, ante la
 falta de respuesta, se va incrementando gradualmente la prcsi6n mediante
 marchas, manifestaciones y se Ilega en algunos casos a expresiones de
 violencia espontAnea. El Estado, visto en un principio como objeto de deman-
 das, genera un estilo de lucha y demanda "hacia" el y no "contra" el.
 S6lo el cierre de los canales de participaci6n y la falta de respuesta -o las
 reacciones represivas- van generando una conflictividad mayor y en defi-
 nitiva una mayor distancia entre el Estado y el ciudadano.

 Sin embargo, pese a la ya seiialada variedad en sus formas de organi-
 zaci6n colectiva urbana, es posible encontrar en estos movimientos una ten-
 dencia a generar mecanismos internos de participaci6n mas democraticos.
 Toman la forma de comites, juntas, asociaciones, etcetera. Los liderazgos son
 muchas veces rotativos, al igual que los cargos; las decisiones suelen tomarse
 en un marco de amplio pluralismo. Estas formas de movilizaci6n popu-

 9 Ver bibliografia en Caldcr6n, Fernando, compilador, Los movimientos sociales
 ante la crisis, op. cit.

 10 Un interesantc proceso de constituci6n polivalente de la acci6n colectiva es el
 movimiento katarista en La Paz. Este movimiento, si bien tiene como objetivo
 fundamental la autodetcrminaci6n etnica (aymara) se yuxtapone con las organizacio-
 nes barriales al plantear tambi6n importantes reivindicaciones especiticas (frente al
 mercado y al Estado) de organizaci6n y de satisfacci6n de necesidades urbanas basicas.
 Parece ser que el sistema unificante de estos y otros procesos proviene de un espa-
 cio etnico-cultural fuertemente alimentado por caracteristicas mesitnicas; pero, curio-
 samente, producto del proceso de modernizaci6n que gener6 la revoluci6n del 52.
 Vease Calder6n, Fernando, Urbanizacion y etnicidad, CERES, Cochabamba, 1984, espe-
 cialmente cap. V.

 82



 DEL PETITORIO ULRBANO A LA MULTIPLICIDAD DE DESTINOS

 lar son igualmente heterogeneas en su misma composicion interna: en
 muchos casos policlasistas, poseen sesgos ideologicos muy diferentes; en la
 mayoria de los casos se definen como "apoliticas" y su adscripci6n al terre-
 no de lo politico forma parte de una discusion te6rica que revisa el
 concepto tradicional de "lo politico". En otros casos, como los movimientos
 de pobladores de Santiago, tienen una postura politico-ideol6gica y niveles de
 alianza con el movimiento sindical.

 Sinteticamente, podemos clasificar sus estrategias en cuatro tipos:11
 1) Fonnas de organizaci6n que aun se dirigen hacia el Estado (basica-

 mente por medio de sus representantes municipales), cuyas demandas se
 orientan hacia el municipio y los gobiernos provinciales. Demandan, por
 ejemplo, mejoras en el suministro de servicios urbanos, agua potable,
 cloacas, transportes, loteos, guarderias, escuelas, etcetera y generalmente
 adquieren la forma de comites, centros barriales, sociedades de fomento,
 centros civicos, juntas de vecinos, unidades basicas, etcetera.

 2) Formas de movilizacion menos institucionalizadas que surgen mas
 espontaneamente ante coyunturas generalmente criticas y que si bien aun
 consideran a los representantes del Estado como interlocutores formales,
 dirigen su mensaje hacia la opini6n puiblica como forma de presion y son
 mas expresivas que las anteriores. Son movimientos de presion por la
 obtencion de tierras o viviendas, asentamientos, ocupaciones ilegales, movi-
 mientos de protesta ante el aumento desmesurado del costo de vida o de
 impuestos demasiado altos, etcetera.

 3) Movimientos que crean opciones autogestionarias de produccion y
 abastecimiento y que han abandonado al Estado como interlocutor y como
 posible y necesario garante de la prestacion de servicios. Son cooperativas
 de consumo, servicios de salud populares, comunidades eclesiales de base,
 pequefias unidades productivas (autocultivo), ollas populares, etcetera.

 4) Finalmente, hay un tipo de organizaci6n ligada a luchas mas bien
 culturales y netamente expresivas y simbolicas. Son, por ejemplo, los mo-
 vimientos ecologistas, a veces asociados con otros movimientos como el
 movimiento del Cuadro de Vida Decorosa en Caracas, movimientos juveni-

 les y movimientos feministas en.otras ciudades. Justamente su misma exis-
 tencia parece senalar una opci6n para que las demandas no se canalicen
 por las vias institucionales y politicas prescritas, tradicionalmente centra-
 listas. Existe una aspiraci6n a cierto grado de participaci6n mas abierta,
 sin compromisos con la autoridad, a veces invalidante de las ideologias
 partidarias o de los escalafones politicos. Otro rasgo notorio parece ser su
 policlasismo y su pluridiversidad cultural. Sus demandas puntuales muchas
 veces son emitidas desde el status de ciudadano, de indio o simplemente de
 habitante. Su identidad no esta necesariamente atravesada por la pertenen-
 cia a clases cerradas. Esto suele generar contradicciones en el interior de los

 11 Vasc idem., pp. 353-365.
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 movimientos; pese a todo, las diferencias parecen dirimirse sin menoscabar
 la organizaci6n y movilizaci6n.

 Empero, estos movimientos no estan exentos de luchas particularistas
 de rasgos autoritarios o de eventuales y coyunturales practicas clientelares.
 Aunque la tendencia parece apuntar en sentido contrario, es posible detec-
 tar cinco pares de orientaciones, en la forma de parejas dicot6micas, con las
 cuales se puede describir las tensiones que se originan en el seno de estos
 movimientos:

 -Tensi6n entre la tendencia democratizante y la autoritaria. Las for-
 mas de organizaci6n oscilan entre la vocacion por un modo de gestion
 abierto, con cargos y liderazgos rotativos, y el modo mas tradicional, de
 cristalizaci6n de canales de cooptaci6n, con lideres o caudillos permanentes.

 -Tensi6n entre el pluralismo ideol6gico y politico y la adscripci6n
 cerrada a algun tipo particular de identidad politica.

 -Tensi6n entre las tendencias autarquicas y las clientelares. En momen-
 tos o coyunturas criticas, un estilo de organizacion independiente puede
 oscilar entre la busqueda de apoyos y la tentaci6n de cooptaciones faciles
 (los partidos politicos o las organizaciones sindicales).

 -Tensi6n entre la autogestion y la demanda dirigida hacia terceros,
 tipicamente, el Estado.

 -Tension entre policlasismo, la inclusion de sectores sociales amplios,
 y un clasismo mas rigido.

 Las caracteristicas de los movimientos sociales urbanos senialadas hasta
 el momento tienen la virtud de cuestionar las formas institucionales de

 organizacion estatal y, en especial, las formas de participaci6n en la toma
 de decisiones en torno de lo urbano y de las problema,ticas de los sectores
 populares en el ambito de las ciudades.

 Los Estados, gobiernos provinciales y municipios que tienden a la exclu-
 si6n total de los habitantes en la toma de decisiones con respecto de las
 politicas que regiran sus vidas cotidianas y respecto de los recursos basicos
 con los que contaran o no para la reproducci6n familiar, tienden a generar
 movimientos autocentrados, monaidicos, formas fragmentarias y particula-
 ristas de la accion popular, perdida de la capacidad de generacion de
 historicidad por parte del actor social y desligamiento de las identidades
 mas globales en favor de identidades cada vez mias particulares.

 Pese al deseable resurgimiento de las identidades locales, de la vida
 comunitaria y de las pricticas colectivas, si estas se dan en un contexto
 de p6rdida de los horizontes y de perspectivas mas amplias, implicaran un
 empobrecimiento de la calidad de la participacion en la toma de decisiones
 en los planos nacional y planetario. Si la participacion queda restringida al
 ambito de lo barrial y se marchitan las aspiraciones y las demandas de ma-
 yor y mejor participaci6n en lo nacional, los habitantes dejaran de sentirse
 ciudadanos y por consiguiente, su peso en las decisiones que atanien al
 conjunto de la naci6n sera cada vez menor. La otra cara de la participacion
 social monadica es la perdida de la capacidad de generar historicidad. La
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 demanda a los sistemas de representaci6n y participaci6n globales, si tras-
 pasa la barrera del cuestionamiento para alcanzar la ilana invalidaci6n y
 el abandono de esa opci6n, generara un sistema politico vacio de conte-
 nidos y por ello mas vulnerable auin a las formas de dominaci6n.

 En efecto, los pobladores crean situaciones de hecho, imponen su
 presi6n social en el tratamiento de la crisis urbana, pero esa condici6n
 necesaria, vigorizante del tratamiento de la crisis urbana en America
 Latina, no es una condici6n suficiente.

 Las estrategias de descentralizaci6n municipal y de gesti6n democratica
 local parecen convocar limitadamente, en este contexto, la participaci6n
 de los actores sociales nuevos y viejos con vocaci6n por la gesti6n urbana,
 sin capitalizar con plenitud las enormes fuerzas sociales de autogesti6n, de
 organizaci6n autonoma y de generaci6n de modelos opcionales que yacen
 en los movimientos sociales y que ya cuentan por otra parte con formas
 organizativas propias en funcionamiento y con estilos de gesti6n mas demo-
 craticos y participativos.

 No obstante, el ambito local aparece como el mas factible para producir
 un acercamiento entre el Estado y la sociedad. El hecho de que las expe-
 riencias mas exitosas de participaci6n y gesti6n local compartida no se
 multipliquen masivamente, ni en los regimenes politicos reformistas, s6lo
 pone de manifiesto la dificil convergencia de los requisitos politico-
 organizacionales y economicos para una acci6n de esta naturaleza y la
 tambien harto dificultosa articulaci6n entre los niveles micro (local) y ma-
 cro (central). Seguramente la multiplicaci6n de experiencias profundizaria
 brutalmente la escisi6n entre lo micro y lo macro, ademas de los problemas
 de disefio institucional democratico que no estan resueltos en esa articu-
 ci6n. La democracia "territorial" 12 es auin institucional y sigue siendo una
 instancia por cultivar, para la cual sin duda son muy buenos los ejemplos
 de Villa El Salvador (Lima), de los asentamientos de El camino al Ajusco
 (ciudad de Mexico), de barriadas de San Pablo, de El Alto (La Paz)
 o de San Francisco Solano (Provincia de Buenos Aires).13

 12 Cf. Borja, Jordi, original dactilografiado: "La democracia territorial supone
 reconocer, en el interior de una comunidad nacional, la existencia de colectividades
 sociales, de base territorial, que pueden ser sujetos activos y sustrato social de un
 nivel de gobierno.

 "Este gobierno es autd6nonmo en la medida que tiene un ambito dt competencia
 propio y recursos para ejercer estas competencias. La autonomia requiere la posibili-
 dad de dictar normas, de establecer programas, de actuar y de tomar decisiones que
 s61o sean recurribles judicialmente."

 13 Vease los trabajos de Tovar, Teresa y Eduardo Ballon, en Ball6n, Eduardo,
 compilador, Los movimientos sociales ante la crisis. El caso del Perut, DESCO, Lima,
 1986, y Los conflictos por el nuevo orden en el Peri, DESCO, Lima, 1986; Arau, Rosalin-
 da, "Organizaci6n de los pueblos y colonias del Sur", en Revista Mexicana de Sociologla,
 afio XLIX, nlim. 4, oct./dic., 1987; Prudencio, Julio, y M6nica Velasco, La defensa
 del constumo, CERES, La Paz, 1987; Jacobi, Pedro, Movimentos sociaies e Estado:
 efeitos politico-institucionais da afao coletiva, CEDED, trabajo mimeografiado, 1986

 85



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 Habida cuenta de lo dicho, los actores sociales estan sometidos a tres
 diferentes tipos de tensiones, a saber:

 a) las que se originan en necesidades crecientes de bienes de consumo
 colectivo y la incapacidad del Estado para satisfacerlas;

 b) las que se originan en la necesidad de un camino de integracion
 con el Estado-naci6n expresada a traves de movimientos nacional-populares,
 versus la tendencia creciente a la critica de dicha representaci6n, que se
 extiende a los partidos politicos e implica fragmentacion en las orientacio-
 nes de la accion sociopolitica de los actores urbanos;

 c) las que se originan en una busqueda de factores de integracion
 social (laborales, de ingreso, culturalcs, etcetera) versus la tendencia siste-
 mica brutal a la exclusion.

 Las tensiones recien enumeradas pueden, en lo que se refiere a la
 accion de los movimientos sociales urbanos, sintetizarse en una contraposi-
 cion entre ciudadania social y ciudadania politica. No parece posible dotar
 de efectividad a las demandas de ciudadania social (las que concentran los
 esfuerzos de estos movimientos) mientras no logren insertarse en la ciuda-
 dania politica. El tema tiene que ver precisamente con redimensionar
 la acci6n social en la politica, por ejemplo, en nuevas formas de vincula-
 cion con los partidos politicos y con otros actores sociales, en la creaci6n
 de canales de representaci6n social paralelos a los de representacion poli-
 tica, en la adquisicion de informaci6n y captacion sobre los mecanismos
 de gesti6n y de regulaci6n de las relaciones sociales y politicas que inciden
 en el develamiento de las redes y estrategias de poder, etcetera.

 En este contexto, nos interesa plantear algunas reflexiones sobre ciertas
 tesis, cuya discusi6n nos parece importante.

 II

 C C6mo avanzar en el debate sobre los movimientos sociales urbanos en

 nuestra regi6n, su vinculaci6n con el cambio social (o al menos con los
 cambios urbanos), y con la politica y su marco institucional? Sin recuperar
 todos los terminos de este debate inconcluso, pero alimentado empiricamente
 cada vez con mayor precisi6n, queremos destacar algunos elementos: aquellos
 que requieren una revisi6n bajo la luz no muy brillante de los procesos de
 consolidaci6n de la democracia en la regi6n, por darse en una clave socio-
 econ6mica regresiva.

 1) En primer lugar, destaca la necesidad de poner mayor atenci6n en
 las diferencias que existen entre distintos tipos de movimientos sociales
 que, en una fase anterior de elaboraci6n te6rica, parecian ser mas asimila-
 bles. No toda resistencia social es sinonimo de voluntad de cambio.

 Por ejemplo, el caracter simbolico-expresivo y etico-cultural, predomi-

 y Farah, Luis, "Los asentamientos de San Francisco Solano", en Jelin, Elizabeth,
 Los nuevos movimientos sociales/2, CEAL, Buenos Aires, 1987.
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 nante en algunos movimientos sociales, parece estar bastante distanciado
 -aun siendo combinable- del caracter reivindicativo material puntual de
 otros. Con ello aparece la necesidad de ponderar la capacidad transfor-
 madora de los movimientos sociales, especificando si se da en: a) la gesta-
 ci6n de politicas estatales de respuesta, b) la conformaci6n de determinadas
 realidades sociales, c) transformaciones del marco institucional, con mayor
 o menor incidencia en las relaciones de poder existentes, o d) su asimila-
 ci6n a grupos de presi6n con resultados de cierta importancia, etcetera.

 2) Ya no es suficiente con hablar de procesos de diferenciaci6n social
 que estarian alimentando la generaci6n de distintos tipos de movimientos
 sociales, sino que hace falta contrastar esos procesos de diferenciaci6n,
 reales por lo demas, mostrando tambien las similitudes y/u homogeneidades
 en los circuitos de supervivencia, caracterizados por la angustia renovada
 cotidianamente frente a las necesidades instatisfechas, la perdida de creati-
 vidad por la miseria compartida, las dificultades de integraci6n individual
 psicosocial en distintas practicas, etcetera.14 Hay una pluralidad que fue
 inicialmente valorada como muestra de creatividad; no obstante, se advierte
 ahora que el esfuerzo por no sucumbir -ciertamente creativo- no se
 enlaza inmediatamente con el desarrollo de potencialidades humanas ni con
 la gestaci6n de extendidos valores de solidaridad y de una nueva y eficaz
 forma de hacer politica.

 3) Esta' pendiente tambien un analisis de los resultados de la acci6n
 colectiva. Ya no basta con mencionar los nuevos comportamientos; es ne-
 cesario hacer una evaluacion de los intentos de los movimientos sociales

 de ampliar cualitativamente sus fonmas de acci6n. lo cual es especialmente
 relevante para los movrimientos sociales urbanos; por ejemplo, hay que
 hacer un balance del exito en el logro de reivindicaciones o en el ciclo vital
 de la organizaci6n en funci6n de como resuelve sus relaciones con partidos
 politicos y otros agentes externos. Sabemos de estrategias de los movimientos
 scciales urbanos que persiguieron un aumento en la eficacia reinvindicativa
 que no derivara en la partidizacion, convocando el apoyo de un conjunto
 amplio de partidos politicos.

 Quiz,s tambien estemos en condiciones de analizar mejor si realmente
 la vitalidad de estos movimientos se expande "cuando conectan todos los
 aspectos reprimidos de la vida emergente, ya que esta es su especificidad:
 hablar el nuevo lenguaje que nadic habla aun en su significado multi-
 facetico"'.; con lo cual obviamente se los acerca a una funci6n politica
 (con el sentido estricto de procesar nuevos proyectos sociales). Esto en
 contraposicion con la idea de que la transformaci6n en otros tantos grupos

 ,4 Hardoy, Jorge, y David Satterthwaite, La ciudad legal y la ciudad ilegal,
 GCiupo Editor Latinoamericano, IIED, Buenos Aires, 1987, p. 24.

 15 Castells, Manuel, The city and the grassroots, University of California Press,
 Bekleley y Los Angeles, California, series in urban development, Peter Hall y
 Peter Marris, editores, USA, 1983, p. 331, traducci6n nuestra.
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 de interes, es decir, su corporativizacion extrema, los lleva necesariamente
 a la desactivaci6n y la muerte.

 4) Una argumentaci6n similar podria hacerse respecto de la resoluci6n
 de las relaciones de los actores sociales urbanos entre ellos y con otros
 movimientos, ya sean estos nuevos o clasicos, en el contexto de la crisis y
 las transformaciones de los sistemas politicos que afectan de manera dife-
 rente a unos y a otros. Sabemos ahora que aun la multipertenencia probada
 de miembros individuales a diversos movimientos no asegura ni posibilita
 "el encuentro y el intercambio politico" entre estos ultimos, no asegura que
 compartan el caracter territorial y ni siquiera que compartan el espacio.
 Respecto de la interacci6n con los movimientos sociales clasicos (lease el
 sindical), hay efectos paradojales que a lo mejor se pueden ya cuantificar
 e interpretar. Nos referimos a la relativa perdida de fuerza sociopolitica
 del movimiento obrero organizado que aparece acompaniada por el incre-
 mento de la capacidad de convocatoria a los sectores informales y/o sub-
 terraneos, lo cual da lugar a intercambios pluralistas en estructuras que
 antes por diversos motivos, no los permitirian.

 En realidad, la multiadscripci6n a movimientos sociales, la polivalencia
 de los componentes de la acci6n y las orientaciones autorreferidas tienen
 relaci6n con un proceso de fragmentacion que aparentemente disipa sus
 potencialidades de unificacion. Este fenomcno quizas este relacionado con
 cambios en los patrones de urbanizaci6n (crisis de las politicas urbanas
 redistributivas, cambios en los patrones de asentamiento y ocupaci6n de
 la ciudad, etcetera), derivados a su vez de las nuevas relaciones de poder
 (neoliberalismo, omnipotencia del mercado, industria cultural, impactos
 sociales de la revoluci6n tecnologica, infonmatica y automatizaci6n, etcete-
 ra). Precisamente por eso el analisis de los actores sociales y de la l6gica
 sistemica tiene que apuntar a develar tanto las caracteristicas de las nuevas
 formas de dominio, como las logicas que las alimentan.

 La relaci6n con la esfera estatal -inclusive en regimenes democraticos-
 a partir de un analisis desde el presente y para nuestra regi6n, obliga
 asimismo a matizar la conviccion de que, como resultado de la accion
 colectiva en el imbito urbano, se asiste a un "proceso de multiplicaci6n
 y difusi6n de las instancias politicas",'1 por el cual un cumulo de regu-
 laciones autoritarias serian transformadas en negociaciones con los poderes
 publicos, en distintos grados de institucionalizacion. En nuestros procesos
 de transici6n, esto ha ocurrido solo parcialmente, quizas porque hasta
 ahora es parcial la asuncion de una nueva divisi6n del trabajo entre los
 movimientos sociales que plantean las cuestiones de resoluci6n mas urgente
 y los espacios puiblicos, partidarios y estatales, donde habran de dirimirse,
 asi como tambien los medios masivos que deberian volverlas visibles y
 colectivas. Inclusive, la asuncion de tales cuestiones por los distintos sectores

 16 Melucci, Alberto, "Social movements and the democratization of every day
 life", en John Keane, editor, Civil society and the State. New european perspectives,
 Nueva York, 1988, p. 259.
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 de la sociedad no cubre el deficit que existe en el procesamiento de las
 mismas por parte del sistema politico.

 5) La puesta en practica de sentidos opcionales, en nuestro caso de la
 ciudad, en su latencia y tambien en su visibilidad, muestran la lamentable
 inconsecuencia entre los largos ciclos de la cultura y el poder concreto
 de acci6n en los circuitos de toma de decisiones. Por eso ya no confun-

 dimos el hecho de que la acci6n colectiva urbana ponga de manifiesto
 -muchas veces dramaticamente- los resultados del orden social y su dis-
 tribuci6n del poder, con el hecho de que vuelva visibles al poder y a sus
 relaciones. La mera diferencia simbolica no puecl estirnarse inmediata ni
 mecanicamente tampoco como impugnaci6n.17 La particularidad de los efec-
 tos revelados sigue encubriendo una tendencia a la universalizaci6n de las
 causas (reestrmcturaci6n de las relaciones economico-productivo-financieras
 en un plano mundial, revoluci6n tecnologica y reconversion, internaciona-
 lizaci6n de la politica, crisis y/o impotencia y/o petrificaci6n de los sistemas
 de representaci6n politica y social y de gesti6n estatal). Esto puedc tener
 que ver con que las demandas de ciudadania social planteadas por los
 movimientos sociales urbanos no se orienten simultaneamente a una utili-

 zaci6n mas efectiva de la ciudadania politica. Se reclaman derechos ciu-
 dadanos, pero muchas veces no se recurre ni se potencia la ciudadania
 politica para obtenerlos. Creemos que esta afirmaci6n puede sostenerse
 en una comparacion entre los metodos de acci6n de los movinientos
 sociales urbanos en ei marco de diferentes regirnenes politicos, por la
 relativa constancia observable. El problema es articular las demandas de ciu-
 dadania social con el sistema de toma de decisiones.

 De todas formas, la produccion de simbolos y signos en la accion
 colectiva, y por ella, continua siendo un fen6meno rico y preiado de
 posibilidades. 6Resulta posible acaso asociar con los procesos de desterrito-
 rializaci6n de la cultura, una desterritorializaci6n por via simbolica de la
 acci6n colectiva urbana que le de alcance politico o trascendencia hist6rica
 a la accion? Y aqui, por supuesto, no estamos pensando en "mane jar los
 intersticios de la historia con parcial creatividad y beneficios propios", o
 determinar una parte irnportante de la conformaci6n de la ciudad, sino
 Ilegar a tener que ver con la "formaci6n igualitaria de la voluntad colec-
 tiva" a traves de una institucionalizaci6n de la representaci6n social com-
 binada arm6nicamente con la representaci6n politica.

 Evidentemente, los procesos de adquisici6n de efectividad hist6rica,
 tanto para los movinzientos sociales urbanos comro para otros nmovimientos
 sociales, pasan por procesos de agregaci6n, racionalizaci6n y politizacion
 de sus demandas no prefigurados en su accionar. Al respecto, es significa-
 tiva la reflexion de Luis Alberto Romero en el sentido de que los sectores
 populares "son un lugar donde se construyen sujetos", y nuestra tarea es
 no presuponer a aquellos sectores como un sujeto, ya dado o en oermnen,

 17 Garcia Canclini, Nbstor, iReinventar lo popular?, articulo mimeografiado, ine-
 dito, 1988.
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 y menos ain, presuponerlos como un sujeto con capacidad de transfor-
 macion hist6rica.

 6) Respecto de los movimientos sociales urbanos y su "microconflic-
 tualidad", no podemos interpretar que su cualidad de ser movimientos
 in nuce (en germen) sea parte de una estrategia para tener mayor poder
 de negociacion, al estilo de las organizaciones sindicales reivindicativas
 nunca enteramente organizadas ni institucionalizadas, y con ello mas capa-
 ces de ejercer presi6n y de evitar coerciones disciplinadoras.

 En cuanto al potencial de gesti6n social y productividad de los movi-
 mientos sociales urbanos, hay mucho menos que revisar. Por el contrario,
 ha) muestras acabadas, cuantitativas y cualitativas, de ese potencial (pen-
 samos por ejemplo en la organizaci6n de Villa El Salvador en Lima, o en
 el ejemplo incipiente de organizaciones urbanas de El Alto de La Paz).
 Alli se ve c6mo estos movimientos no son solo "sintomas de resistencia

 a la dominacion",l1 sino que pueden gestar una trama exitosa sociopro-
 ductiva y de gesti6n en un espacio dado, alimentando las experiencias
 de conflicto social y de resoluci6n de necesidades en nuestras sociedades,
 aunque eso no quiere decir que esas experiencias se inscriban inmediata-
 nente "en el proceso global de conflicto y cambio en nuestras sociedades".19
 Subsiste aqui la diferencia entre transformaci6n urbana y transformaci6n
 hist6rica. No obstante, podemos reconocer que "pueden ser proactivos" no
 s6lo en su dimensi6n ut6pica, ya que en estos ejemplos el defensismo deja
 paso a una creaci6n social circunscrita pero exitosa.

 El problema analitico podria parafrasearse, a nuestro entender, haeiendo
 un sirnil con el de la cultura popular. Ya no basta con rescatar la densidad
 y ccmplejidad de la cultura popular, sino que hace falta ademas identi-
 ficar v sopesar las fuerzas disimiles en sus manifestaciones.

 El retroceso econ6mico de nuestras sociedades, inclusive con procesos
 diniamicos de crecimiento, condiciona fuertemente la autonomia de las
 mismas con la impotencia del sistema politico. En ese sentido la autonomia,
 no exenta de dependencia respecto del Estado (por los recortes de la ciuda-
 dania que implica la informalizaci6n y la ilegalidad), no es fuente necesa-
 iia de innovacion social en la acepci6n fuerte de los terminos. En que
 queda la innovaci6n cuando se retrocede globalmente? O bien, c6mo
 afecta la o6gica sistemica -por los acelerados procesos de exclusi6n y
 marginaci6n social- la constituci6n de nuevos sujetos hist6ricos? La nego-
 ciaci6n institucionalizada de bienes simb6licos y materiales aparece en esta
 6ptica como mas progresiva de lo que algunos analistas reconocian, sobre
 todo confrontandola con una situacion en la cual los conflictos son mas
 bien desestructurados que procesados. El procesamiento institucional de
 demandas, que no excluye por cierto la presi6n de la movilizaci6n, aun
 en una disminuci6n del perfil de las mismas impuesto por la crisis (por
 algo se labla en el campo de las relaciones laborales del "derecho de la

 is Castells, Manuel, op. cit.
 a9 Idem.
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 crisis"), implica la posibilidad de proseguir en un camino de instituciona-
 lizaci6n de lo social y con ello de modificaci6n de la institucionalidad
 vigente, que afecte, ahora si, el proceso de toma de decisiones piblicas.

 Hay limites duros en la modificaci6n de la vida (a la cual se orientarian,
 como dice Touraine, entre otros, los movimientos sociales urbanos) sin
 modificaciones en la estructura del poder respecto de la cual juega un papel
 importante la institucionalidad vigente. En cuanto a esto, las relativas caren-
 cias de los movimientos sociales urbanos en lo que se refiere a demandar
 una institucionalizaci6n renovadora de la representaci6n social y/o perfec-
 cionamientos en el sistema de representaci6n politica -limitandose en
 general a demandar derechos propios de la ciudadania social- parecen
 pagarse severamente en la forma de limites a una capacidad de transfor-
 macion hist6rica.
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