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AJUSTES INNOVATIVOS APROPIADOS
A LOS NUEVOS PROCESOS CULTURALES
EN LATINOAMÉRICA

María Inés Pérez de Castaños

Muchos de los avances económicos ysociales quesehabían logrado enAmérica Latina
y el Caribe de la post-guerra sufrieron un retroceso durante los años ochenta. Si bien
durante esta"década perdida", lapoblación creció a un ritmo inferior alde los decenios
anteriores, el producto real por habitante se redujo a un nivel que había alcanzado hacía
ya trece años atrás. Alos graves desequilibrios macroeconómicos acompañó undeterioro
muy grande de las condiciones de vida de lapoblación. Se redujo el nivel de inversión y
gasto en los sectores sociales, y hubo un debilitamiento institucional que no permitió
mantener la calidad de los servicios. La recesión afectó los mercados de trabajo,
aumentando eldesempleo, elsubempleo ylos niveles de marginalidad social. Las medidas
de ajuste que se implementaron para salir de lacrisis tuvieron efectos regresivos en la
distribución delingreso, afectando fuertemente a los trabajadores ya los estratos medios.
Por lo tanto, aumentó la incidencia de lapobreza. Durante laprimera mitad de los años
SO, el número de pobres se incrementó a una tasa que era tres veces mayor a la del
crecimiento de lapoblación.

La crisis yelajuste han dado lugar, pero también han sido expresión, de cambios muy
importantes quese han presentado en los últimos años en elpanorama latinoamericano
yquehan llevado, desde varios ángulos, adestacar lapresencia de lasociedad civil. Cabe
mencionar algunos.

Por una parte, elfenómeno delapobreza, hallevado acuestionar untipo dedesarrollo
que nohasido capaz de integrar social yeconómicamente a la población nide distribuir
ampliamente los frutos del crecimiento. No sólo se hace evidente el gran número de los
marginados, sino también elalto grado deinequidad aquedalugar elsistema. En segundo



lugar, la enorme expansión del sector informal ha dado cuenta de la capacidad de la
sociedad para generar formas yestrategias desobrevivencia para enfrentar ladisminución
delos ingresos yeldesempleo. En tercer lugar, elEstado, debilitado por la crisis yenfrentado
aunnuevo contexto económico yacondiciones nuevas deinserción internacional, seva
retirando del ámbito productivo, e intenta asumir unrol que lepermita realizar una gestión
eficiente ymoderna, capaz decrear contextos adecuados para eldesenvolvimiento de la
actividad privada. No puede dejar delado, sin embargo, la intención delos servicios sociales,
frente al reconocimiento del potencial disruptivo que alberga el mundo delos excluídos.
En cuarto lugar, la democracia se instaura como un marco ampliamente aceptado de
interacción y de régimen político, con las implicaciones que ello tiene en cuanto al
reconocimiento de los principias de igualdad y justicia, cuyo punto de referencia funda
mental eselciudadano.

Por lo tanto "lo social" se hace más complejo. El fenómeno y el estudio de los
movimientos sociales descubre elvelo tras elcual aparece lo cotidiano. Se hacen presentes
significados queantes permanecían ocultos yque muestran una dimensión mucho más
profunda yrica para lacual queda estrecha la interpretación declase o dedeterminación
económica. Buena parte deestos aportes rompen los límites establecidos delos territorios
entre las diversas ciencias sociales yse nutren de laantropología, del psicoanálisis, de la
lingüística.

Se va fortaleciendo así una visión más amplia ycomprensiva delos fenómenos sociales
queincide en laforma enqueelEstado percibe yactúa sobre estecampo. Por una parte
la política social seincorpora con una presencia importante enla política gubernamental,
enbuena medida, escierto, anivel del discurso, pero abriendo detodas maneras la brecha
para el tratamiento de una temática que siempre fue subordinada a las políticas ya los
logros económicos. Se inicia como política de emergencia, pero poco a poco incorpora
enfoques más integrales yglobalizadores cuya expresión más articulada en laregión esla
de transformación productiva con equidad, planteada porlaCepal.

La vuelta alasociedad implica preguntarse porla cultura. Por los valores ylos aspectos
subjetivos, ya quela comprensión apartir dela simple racionalidad económioca sepercibe
como insuficiente. Significa también empezar a ver los diferentes colores de queestán
hechas sociedades como las nuestras, que antes sepercibían como esencialmente "blancas
y cristianas". Ypreguntarse además sobre elsentido que esto cobra en un mundo cada
vez más globalizado, donde la comunicación ylatrnasmisión de mensajes casi ya deja de
tener barreras, y que, junto con la educación, se constituyen en ejes centrales de



articulación y de contacto, de transmisión, creación y recreación cultural. Se reconoce
quelos procesos culturales están profundamente imbricados con los procesos económicos.
El conocimiento ylacreatividad seincorporan así como elementos nuevos aldominio de
los procesos de desarrollo.

Esta nueva presencia de lasociedad ylacultura hacobrado una referencia inmediata
en lo local, que recupera un sentido de territorialidad, de pertenencia y de memoria
histórica. Esto sehaexpresado enlos últimos años enlas experiencias dedescentralización
que con mayor o menor impulso se han venido dando en todos nuestros países, yen la
recuperación devalores ancestrales, sobre todo enaquéllos quecuentan conpoblaciones
indígenas. Sehacen más amplios los espacios de participación, lacual nose plantea sólo
como acceso aservicios, sino vinculada cada vez más aprocesos deconstruccióln de una
ciudadanía ampliada yde fortalecimiento deactores sociales. Por suparte, elcrecimiento
sevisualiza como unproceso integral yde largo plazo, donde el tema de lasostenibiUdad
se torna más importante, así como la necesidad deconstrucción deunatrama quearticule
diferentes campos de acción, de interés ydeconflicto, vividos poractores que,antetodo,
tengan lacapacidad de reconocerse mutuamente como tales.

Pero sonestos elementos realmente portadores de un potencial de transformación o
seconstituyen simplemente en formas deafirmación deviejas hegemonías? Es alcanzable
esa modernidad, tal como ladefine Calderón, como "posibilidad de síntesis" no como
unanegación de los particularismos, sino como ladifusión de unamentalidad abierta que
permita alcanzar síntesis enriquecedoras entre tradición y cambio, y entre apertura al
mundo yafirmación de identidad propia"?

Cómo se construyen y afirman identidades en un mundo de tan vertiginosas
transformaciones a nivel planetario, yenpaíses como los nuestros, heterogéneos ydiversos,
discriminatorios yexcluyentes de vastos sectores de la población-

En esteproceso, laurbanización escentral en la definición delos rasgos queasumirán
las transformaciones futuras. Porque la urbanización no ha significado industrilización,
sino más bien unaampliación de laciudad queseacompaña de unabandono de lo rural,
yde condiciones ycaracterísticas materiales ysimbólicas nuevas, y nuevos térmonos de
referencia.

Los migrantes han ensanchado laciudad. El neo-populismo es laforma política que
adquiere su presencia que, sibien nosuficientemente orgánica nidemocrática, transmite



aestos grupos voz ysentido de pertenencia.

La informalidad, por suparte, ha ensanchado laeconomía. En este contexto se hace
evidente la importancia del rol que juega la mujer, así como la existencia de redes de
organización y solidaridad de los sectores populares para atender las urgencias de la
sobrevivencia.

Se ensancha elespacio, con elcrecimiento desmesurado ymarginalizador dealgunas
ciudades, yel vaciamiento de zonas rurales. Se ensancha también el espacio de la otra
marginalidad, la de los pueblos indígenas, vinculado a la noción de territorio y medio
ambiente. Finalmente, seensancha la cultura através del mestizaje ydelos nuevos códigos
que surgen delentramado designificaciones dediverso origen.

Lo urbano eselámbito donde searticulan las relaciones de poder ylos mecanismos
dedistribución ydeacceso a los servicios. Es elcentro que transmite yprocesa la relación
con el exterior, en un mundo donde las fronteras, cada vez más, pierden su sentido
tradicional. Lleva el signo de lamodernidad yel progreso, que son sentidos ambiguos,
portadores de tensión y contradicciones. lo moderno implica por una parte
homogeneización, depatrones deconsumo, culturales, idioma, educación, estilos devida.
Se inscribe, por otra parte, enelentorno de los signos de la diferenciación.

Los que seincorporan masivamente alaciudad, lohacen renunciando asudiferencia?
Pero el renunciar a la diferencia noimplica qu ella desaparezca, ya que esadiferencia es
también desigualdad, yporlo tanto conlleva signos sociales ycul turales dediscriminación.
El origen étnico, el sermujer, campesino, pobre o negro, implican abismos de distancia
social, económica y política con los grupos privilegiados. El migrante tiene menos
posibilidad deacceso a bienes que elcitadino, ymenos aún si escampesino o mujer. los
factores étnicos, degénero ydeclase serelacionan yrefuerzan entre sícomo elementos
de diferenciación ycomo obstáculos estructurales a los procesos redistributivos.

Pero escierto que la ciudad esuna forma deacercarse, si bien con un acceso diferencial,
a un consumo que habría que preguntarse si no es más simbólico que material. Yes
también una forma de generar aceptaciones y rechazos y modos diversos de inserción
quepueden llevar a la integración oal surgimiento decomportamientos deaislamiento o
de dísrupción social. Por lo cual, el acceso limitado y discriminatorio a bienes en una
sociedad que se postula como democrática, corre el riesgo de perder, o po lo menos
debilitar, las propias bases desusustentación ycredibilidad.



Habiendo desaparecido la fe enelprogreso yla fe enelEstado surge una nueva apuesta
que está colocada en la sociedad: el potenciamiento de la propia sociedad para
autotransformarse. Yhacia esa apuesta esqueseorientan hoy día una serie de políticas
que se plantean desde lo social y que incluyen a lo cultural como un componente
importante.

Quiero partir del caso boliviano para resaltar algunos elementos que creo llevan a
señalar aspectos que pueden serdemostrativos de lo que ocurre en otros países de la
región.

Existe en Bolivia un interés por lo cultural dada la presencia misma que en el país
tiene 10 indígena. El indio yelmestizo fueron objeto dereflexión intelectual porescritores
como Arguedas, pero adquirieron presencia social ycultural recién con posterioridad a la
Revolución de 1952. La Reforma Agraria yel voto universal instaurados dieron rostro al
campesino, que hasta entonces era"sólo" indio, y las masas urbanas y grupos mineros
quehicieron suya la revolución, mostrarton la cara del"cholo", ahora como "trabajador",
protagonista y destinatario del populismo instaurado. la revolución rompe con la vieja
oligarquía e inicia unproceso demodernización enelpaís que sibien reconoce los rasgos
de "lo popular", los equipara a categorías vinculadas más a su relación conlaproducción
que con loétnico. El nuevo concepto de ciudadano estigmatizaba la pertenencia étnica.

Esas reformas introducidas porla Revolución tuvieron suefecto ycambiaron el país.
La ampliación del mercado permitió una mayor vinculación entre la ciudad yelcampo y
seiniciaron inversiones queabrieron las fronteras del oriente boliviano, dando lugar a la
empresa agrícola que hoy se orienta cada vez más hacia el mercado internacional. las
zonas altas, de agricultura tradicional, lugar de asentamiento de quechuas y aymaras,
empezaron a relacionarse con lacultura urbana, sobre todo a través de la radio yde las
migraciones. Estas últimas seconstituyeron en una nueva forma de articular el país yde
crear yfortalecer redes de interambio ysolidaridad que eran estrategias desobrevivencia
yde vida.

El proceso migratorio seconstituye así en un factor central de la transformación. No
sólo porque lapolítica gubernamental intenta modificar el equilibrio entre las regiones
del occidente ydel oriente, orientando inversiones ytrasladando contingentes depoblación
alas zonas bajas ydespobladas, sino porque elproceso migratorio queespontáneamente
sedesencadena transforma laciudad ytransforma al campo. El campo se"moderniza" de
alguna manera con la expansión de la cultura urbana; la educación y el idioma son



elementos dehomogeneización, pero también deconstrucción deuna ciudadanía política
ysocial hasta entonces negada a lamayor parte de lapoblación.

La ciudad también cambia. Pero no en el sentido que se preveía a partir de las
interpretaciones corrientes sobre elcurso queseguirían eldearrollo yel progreso, en el
queestaba implícito elsentido de modernidad. Se amplía labase popular de lourbano y
seamplía subase de pobreza, sibien los pobres rurales siguen siendo más pobres que los
pobres urbanos. Pero aumenta ladiferenciación. Ser pobre ycitadino noeslomismo que
ser pobre y además campesino migrante o mujer. La modernización, como
homogeneización, nohalogrado romper las barreras de ladiscriminación. lasociedad y
la economía sevuelven más heterogéneas ymás excluyentes, sehace más diverso ytambién
más segregador el espacio físico de laciudad. Pero paralelamente, en estecontexto de
segregación, se construyen contenidos simbólicos que, política yculturalmente, abren
espacios de reconocimiento totalmente nuevos.

El tema étnico-cultural ha irrumpido en Bolivia desde diferentes ámbitos, todos los
cuales contribuyen a darle una fuerza quenunca había tenido anteriormente, abriendo
también diversos interrogantes.

Empiezan aaparecer, desde elEstado, formas nuevas deenfrentar ladiversidad, sobre
todo referida a los aspectos étnicos ydegénero.

Por unaparte, elreconocimiento hasido jurídico yatendiendo una gama muy amplia
de situaciones. Así, se han sancionado recientemente reformas a laConstitución Política
donde se declara que Bolivia es un país pluricultural y multiétnico y se reconoce los
derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan el
territorio nacional. Esta visibilidad deloétnico-cultural yde la problemática degénero se
ha manifestado también en la estructura del Poder Ejecutivo con la creación de una
Secretaría de Estado a cargo de '~untos Etnicos de Género y Generacionales", y en la
reciente promulgación de la Ley para Prevenir, Sancionar yErradicar la Violencia contra la
Mujer. Peo hay dos leyes, también de reciente promulgación, cuya aplicación considero
cumplirá unrol fundamental enlos procesos decambio delos próximos años. Ellas sonla
ley de Participación Popular y la Ley de Reforma Educativa.

La Ley de Reforma Educativa seestructura sobre labase delalntercu lturalidad yde la
valorización del trabajo, e incorpora alacomunidad yalos padres de familia como actores
delproceso educativo. Crea así espacios nuevos para undiálogo cultural, la afirmación de



identidades yelpotenciamiento colectivo queno existían en el sistema educativo anterior.

En cuanto a la ley de Participación Popular, ella se puede resumir en dos aspectos
centrales. En primer lugar, abre canales de representación y presencia ciudadana al
reconocer personería jurídica a las organizaciones territoriales de base (OTBs), las cuales
sevinculan conelEstado a través delmunicipio. El Estado seamplia yaparece en potencia
unactor territorial.

En segundo lugar, la jurisdicción municipal, que antes estaba restringida sólo a las
ciudades, ahora seextiende al entorno rural, cubriendo todoelpaís a nivel de sección de
provincia. Pero asuvez esta ampliación incorpora unmecanismo redistributivo al establecer
unmonto quecorresponde a120% deltotal de las recaudaciones públicas nacionales, que
esasignado a los municipios según uncriterio de densidad demográfica que reduce, por
lo tanto, lasituación privilegiada de queantes gozaban algunas ciudades, sobre todo las
más grandes. Estos recursos, están destinados, anivel decada municipio, almantenimiento
de escuelas y hospitales y otras obras que la comunidad decide realizar en respuesta a
demandas organizadas que se integran en un plan operativo municipal a través ele un
proceso de planificación partícípativa. Este proceso cobra especial relevancia en las áreas
rurales: partede un autodíagnóstíco, de laidentificación de problemas y recursos de la
zona, para llegar al plan, que luego es ejecutado por la propia comunidad a través del
municipio conlacolaboración yparticipación de otras instancias como ONGs, sindicatos,
gremios, Iglesia, etc.

Pero además, un objetivo implícito en la implementación de la ley de Participación
Popular es alterar la relación campo-ciudad, tanto porque se instaura una representación
más equitativa a nivel del municipio, como porque el flujo de recursos financieros e
institucionales dirigidos aáreas rurales deben permitir arraigar lapoblación ydarunnuevo
sentido a la referencia regional y local, y por lotanto, incidir sobre las migraciones.

Como sepuedever, están contenidos en germen unaserie de elementos quehacen a
la construcción deuna ciudadanía cultural. Por una parte, sereconoce quesonlas propias
personas yes a nivel de la comunidad dondemejor se conocen las necesidades, yes allí
donde sedeben activar los recursos quepermitan solucionar los problemas. Aeste principio
de reconocimiento se agrega elderecho que tienen todos de acceder equitativamente a
los recursos nacionales, pero también la obligación de hacerse responsables de llevar
adelante lagestión de las acciones propuestas. Seabre unespacio de corresponsabilielad
entreelEstado ylasociedad, queimplica diálogo, intercambio y reconocimiento mutuo,
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yqueasigna al Estado un rol muy diferente del de Estado paternalista ybenefactor.

Estas leyes condensan un sentido amplio de"lo social", enelsentido enque hacíamos
referencia más arriba, y abren unenorme campo de acción, en el cual surgen nuevos
actores quedeben sercapaces de incorporarse al proceso yhacerlo suyo.

Este es el gran reto parta las políticas que se plantean con una perspectiva de
transformación y de largo plazo y que señalan elcurso para un proceso de integración
social, que atienda a una gama muy amplia de componentes, desde el acceso a
oportunidades y la creación de mecanismos redistributivos y de inserción productiva,
hasta la afirmación de unsentido de pertenencia a una colectividad frente a la cual se
asumen derechos yobligaciones. Están orientadas a darpresencia ya fortalecer actores
sociales, creando condiciones para que la propia sociedad sea capaz de realizar esos
cambios.

En este contexto, hay algunos ámbitos queson especialmente críticos, alos quepuede
ydebe aportar lainvestigación socio-cultural ylaacción en población.

Uno de ellos se refiere a la interculturalidad. Qué sentido cobra ycómo seconstruye
la interculturalidad alrededor dela acción municipal? Cómo introducirla enlaorganización
de los servicios, sobre todo de salud y educación? Cuál es su significado para áreas
campesinas que van quedando abandonadas yen zonas receptoras de migración? Por
otro lado, las relaciones interculturales involucran a actores en situaciones en queestán
implícitas determinadas relaciones depoder, dediscriminación ysegregación social. por
lotanto, sómo abrir espacios deconcertación ydeconstrucción deconsensos capaces de
respetar puntos de vista, tradiciones y valores diferentes' Pero además, cómo crear un
sentido de solidaridad alrededor de intereses que deben ser elaborados como interés
colectivo y de bien común, promoviendo la adhesión a normas más igualitarias, que
mejoren los sistemas de participación y representación ypermitan una vigilancia porparte
de la comunidad de la gestión que llevan adelante las autoridades' El municipio se
constituye ahora en un espacio privilegiado para construir una cultura del acuerdo y la
concertación que permita racionalizar la acción colectiva, asumir responsabilidades
compartidas y establecer valores basados en el reconocimiento y el respeto al otro. la
tolerancia y la reciprocidad.

Esa práctica cotidiana, unida a la educación y al importantísimo rol que juegan los
medios de comunicación, deben contribuir a la adquisición de uru riud.idania social y



política que permita afianzar una cultura democrática basada en las posibilidades que
ofrece la institucionalidad democrática existente yla tradición partícípativa de lagente.

Decíamos que uno de los fenómenos más importantes que contextualiza los
procesosde cambio sonlas migraciones.

Es necesario apoyar esetránsito hacia las ciudades conacciones específicas quefaciliten
laadaptación delos rnigrantes alnuevo entorno ysuinserción en actividades productivas,
dada además lacapacidad que tienen estos grupos para reproducir economías familiares
en pequeña escala. Por suparte, los migrantesestán vinculados a redes querelacionan las
comunidades originarias ydiversos puntos dentro yfuera del país, quesignifican relaciones
de mercado, circuitos de comunicación y lluio de dinero, que podrían ser potenciadas,
sobre todo alrededor delfortalecimiento de ciudades intermedias.

Vinculado alanterior, unotroámbito crítico eselde larelación de lapoblación conel
territorio yconelmedio ambiente. La explotación irracional de los recursos naturales yla
desertificación que se está produciendo de manera acelerada, afectan la productividad
agrícola ylabase deseguridad alimentaria delapoblación. Aestoseagrega ladependencia
creada por productos del exterior, muchos de los cuales llegan al país en forma de
donaciones de alimentos. Todo esto ha incidido también en producir nuevas formas
culturales de dieta yalimentación.

Finalmente, deseo señalar uncampo cuya consideración creo queesde fundamental
importancia. La orientación y la creación de las condiciones para que tengan lugar los
procesos que he venido mencionando dependen en gran medida de lacapacidad que
genere elpropio Estado para fortalecer sudesempeño institucional ytransformar lacultura
quesustenta el funcionamiento burocrático quetodavía persiste en muchos de nuestros
países. Es puesto público debe adquirir unsentido de servicio público ynode usufructo
de una situación privilegiada, que refuerza relaciones dientelares y prebendalistas,
afirmadas enintereses particulares quejustifican porlotanto gestiones poco transparentes.
Asimismo, el medio en que se desempeña el empleado público favorece relaciones
verticales y autoritarias, dependientes de lealtades personales más que de una lógica
institucional queresponda a principios dedesempeño. Con cada nueva gestión se"funda"
de nuevo al país ya aus instituciones, con loquese sujeta a lagestión institucional a una
enorme inestabilidad.

Estos son algunos de los amplios y variados campos sobre los que será importante
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trabajar enlos próximos años. Allí la cooperación internacional yla investigación pueden
jugar roles muy importantes, que debe estar muy íntimamente ligados a Jos procesos
troncales de transformación de nuestros países, ysercapaces de insertarse y fortalecer
redes que articulen a instancias estatales ydela sociedad civil.
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