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La promoción de capllal social como proyección del desarrollo territorial 

RESUME 

Este trabajo propone revalorizar la dimensión territorial del dc.::sarrollo a través del 
c.:;studio analítico de la i nkracción y artirnlación o dc.:;sarticulación de los actores sociales 
presentes en el territorio a estudiar. 

En este sentido, tanlo las organizaciones sociales, el estado y sector privado se 
configuran como los actores de especial relevancia para concretar un plan estratégico con el 
fin de promocionar el capital social disponible en el te1Titorio. 

En líneas generales, en esta investigación, puede verse que los esfuerzos de cada 
actor están abocados hacerse un lugar en el territorio y en este proceso de autoafirmación 
se desalienta y se limita el trabajo en conjunto con otros actores sociales, en efecto se 
desaprovecha la sinergia de esfuerzos paralelos como estrategia esencial de desarrollo. 

Sin duda, un proyecto de desarrollo territorial se basa en una estrategia de 
articulación entre los distintos agentes. En el caso concreto a estudiar cabria pensar que 
predomina una desarticulación entre los actores, ya que, en muchos casos pareciera que se 
antepone la racionalidad de cada uno de los agentes a las necesidades del conjunto. 

En Ja paite final, el trabajo subraya algunos de los desafios que los actores sociales 
deben afrontar para poder captar los recursos que permiten efectivizar la utilización de las 
henamientas disponibles para contribuir a la promoción de capital social y planificar 
estratégicamente un desairnllo, en el cual, el eje de trabajo es sin duda elevar la calidad de la 
comunidad en general para enfrentar los retos de las transfonnaciones sociales y económicas 
que las sociedades atraviesan hoy en día. 

Palabras claves: desarrollo territorial, capital social, actor social, articulación de 

actores. 

ABSTRACT 

This paper propases to revalue the territorial dimension of devclopment through 
analytical study ofthe interaction and articulation or disarticulation of thc social actors 
present in the arca to study. 

fn this sense, social organizations, state and private sector actors are configured as 
particularly impo1iant to realize a strategic plan to promote innovate the social capital 
available in the tenitory. 

Overall, this research shows that thc efforts of each actor are doomed to get a place in 
the territory and in the process of sel f-affirmation is discouraged and limited work in 
conjunction with other actors are rnissed indeed Synergy parallel effo11s as a key strategy for 
development. 

Undoubtedly, a te1Titorial dcvelopment project based on a joint strategy between the 
different actors. In the specific case study might be thought that dominates a gap between the 
actors, because in man y cases seems to be preceded by the rationality of individual agents to 
the needs of the whole. 

In the end, the work h1ghlights some o!' rhc d 1allenges focing actors to capture thc 
resources that can make cffective use uf thc tools availablc to contri bu te to the accumulation 
of CS and StrategicalJy plan for development, in which, shafi 'vVOrk is Undoubtedly improve 
the quality of the community to meet thc challcnges of social ami cconomic transformation · 

that societies expcricncing today. 

Kcyw<11·ds: tcnitorial developmcnt. social capital. social actor, joint actors. 
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La promoción de capital social como proyección del desarrollo territorial 

INTRODUCCIÓN 
Villa Carda es un barrio ubicado al noreste del departamento dl: Mont evideo, 

específicamente en el kilo111ctro 19 de la ruta 8. 

Este barrio nace corno vil.la de descanso lejos del centro urbano de Montevideo. Con el 

paso del t iempo este paraje va creciendo notoriamente, con Jo cual se hizó necesario la 

fundación de una escuela rural para atender a los niños que vivían a los alrededores. 

Recién en 1908, se funda este paraje como barrio "Villa García", por lo cual se lo define 

como uno de los barrios con más de 100 años de antigüedad en la ciudad de M ontevideo 

caracterizado por una rica y larga historia cultural. 

En l 952 llega a la escuela de Villa García un nuevo director, el maestro José Pedro 

Martínez M atonte. Con su l legada comienza una etapa muy especial de la escuela, ya 

que, se incorporó un comedor, eminternado, pol i clínica, tal leres de manualidades, una 

chacra, porquerizas, una carpintería para recuperar muebles escolares, un consultorio 

odontológico y muchas cosas más. 

Pero no alcanzó y también se abrieron cursos de UTU (Universidad del Trabajo). Todo 

esto paso a llamarse la Unidad Educacional Cooperaría (UEC) que ya era m ucho más 

que una escuela, era todo un barrio embarcado en su desarrollo. El comprom iso de los 

m aestros y profe ores fue tal que algunos se mudaron a los al rededores de la escuela y 

además de brindar cursos si n cobrar un sueldo participaban de las demás actividades 

que l a  UEC realizaba. 

En 1992 se produce un hecho muy significat i vo que cambiará a Villa García: la apertura 

de la primera etapa de la Zona Franca "Zonamérica" en e l  kilómetro 17,500 de la ruta 8 

que no sólo afectó el paisaje y la configuración del barrio con construcciones del siglo 

XXI, sino que también se produjo el asentamiento de nuevas familias que venían a 

trabajar allí.1 

Es importante destacar que en últimos años Vi lla García ha aumentado 

considcrahlcmente el ºA, de población en situación de pobreza. ubicándose en uno de los 

barrios con mayor porcentaje de pobres.1 

1 La tasa de crecimiento de esta zona fue de 20 p/mil en él pi.:riodo de instalación de Zunamérica. 

(Unidad de F.siadística Municipal. IMIVI. 2005) 
1 blu rnmprcndido en la 1 ranja de 45.2 a (11.' •y., de robres en 2004. ( E11cuesla de hogares 2004, 1 NI-.). 

[- 4 -] 



La promoción de capital social como proyección del desarrollo territorial 

Respecto a Zonamérica, puc<.k decirse 4uc es el primer proyecto de 1.:ona franca privada 

del Uruguay. En sus orígcnc� comenzó siendo una zona franca clúsica, cuya actividad 

principal era la logístic<t y la distribuciú11. 

Hoy en día, Zunamérica ha crecido de tal manera que representa por si solad 1 ,78% del 

PBJ3 generado por las zonas francas del Uruguay; esta cifra hace notar el crecimiento 

que ha tenido Zonamérica en los últimos años como pionera de las zonas !'ram:as del 

país y como la elegida por empresas extranjeras a la hora de instalarse en el mercado 

internacional. 

Es así que este parque de negocios y tecnología emplea a más de 7500 empleados y 845 

establecimientos distribuidos en siete plataformas según el rubro de la empresa. 

Este parque constituye un importante emplazamiento empresarial de comercio y 

servicios, con alto número de actividades intensivas en el uso de conocimiento y 

aplicación de tecnología a la informac.ión. 

Por su patic, como expresión de la responsabilidad social de las empresas que operan en 

Zonamérica, se crea en el año 2002 una organización no gubernamental sin fines de 

lucro llamada "Fundación Zonamérica". 

Esta fundación postula su trabajo enfocada a incentivar el desarrollo de la zona y su 

gente mediante la promoción humana, el desarrollo comunitario y mejoras en las 

condiciones de vida de la población <le! noreste del depa1iamento de Montevideo y 

zonas aledaiías a Canelones, entorno de Zonamérica. 

Sumado a fundación zonamérica y las organizaciones sociotetTitoriales de Villa García, 

existe un tercer actor que configura este territorio. 

Hacemos referencia al Centro comunal zonal, la oficina municipal que tiene a su cargo 

la gestión de diversos servicios y obras en los barrios de cada zona. En este caso como 

centraremos el análisis en Villa García, se trahajara con el centro comunal zonal nº 9, 

dacio que el harria pertenece a la jurisdicción de este zonal. 

Sin dut1u, \ tila Uarcia como barrio periférico montevideano cuenta con elementos 

interesantes para su análisis. Por un lado, si bien cuenta con problemas centrales como 

pobreza, inseguridad, fragmentación soc ioterritorial creciente, tambi én existen factores 

histúricos y culturales que le dan una importante y distintiva cohesión interna barrial. 

1 Tl'rccr c.:c.:n:-:n de 1.Pllil l'r:incn (IN E, 201 O) 
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Tarnhién es necesario remarcar que este ba1Tio cuenta con una configuración bastante 

particular Je su territorio. yu que, L:l1 el coinciden los tres actore ·sociales característicos 

ck todo proceso tk tksarrollo. 

Estos agentes con estructuras y formas de funcionamientos bien distintos, se constituyen 

como los principales sujetos capaces de movilizar los activos tangibles e intangibles 

presentes en toda comunidad, con el fin de alcunzar un proyecto de desarrollo que 

garantice mejoras sociales. 

En este sentido, el desarrollo de un territorio, a través de la interrelación de los 

anteriores sujetos, se vuelve un proceso social complejo, donde los agentes sociales 

presentan diferentes autonomías e incidencia sobre la realidad de la sociedad. 

Partiendo la referencia anterior, este trabajo propone analizar la interacción entre los 

actore sociales que configuran el territorio de Villa García (actor municipal, 

organizaciones sociotcn-itoriales y Ja gran empresa), en términos de la confianza, 

receptividad y logro de los vínculos con el fin de avanzar en mecanismos de gestión de 

desarrollo. 

En síntesis este proyecto, trata de aportar elementos para la promoción de capital social 

imprescindible para conformar una estrategia de articulación entre los actores que 

pautan un tipo de relación e inciden de una determinada manera en pautar el modo de 

desarrollo que es característico en el territorio. 
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CAPITULO 1: JUST I F I CACI ÓN SOC I AL Y SOCIOLÓGJCA 
Desde hace más de dos década., los ternas de des<mollo han ido ganando espacio en el 

dehnte público y académico, donde se discute y vislumbra que la idea de desarrollo esta 

cambiando, ya que, tradicionalmente esta f'uc resumida en atributos como P81 per 

cápita, la industrialización de la economía, la democratización, etc. 

Este pensam iento tradicional, acotó el desarrollo H variables económicas, separando a la 

economía de los contextos sociales, h istóricos e institucionales. Pero a partir de cambios 

ep i stemológicos de los que dan cut:nta las ciencias sociales (Pérez Lindo, 1998), una 

concepción más integral de desarrollo ha ganado tem�no. Se alienta a una interpretación 

constructiva del desarrollo y un paradigma relacional e i nteraccionista que rescata las 

capacidades endógenas de todo territorio, es decir, los recursos humanos, la articulación 

de los agentes y las diversas formas de coordinación y conflicto entre los protagoni stas 

y responsables de desempeñar una estrategia a nivel local. 

En este sentido, este dcsaITollo sitúa como primer problemática la valorización de los 

recursos existentes en cada territorio y por tanlo las formas específicas de desarrollo se 

generan en función de las características propias ele cada comunidad. 

Es por ello que, '·eJ territorio, como espacio pluridimensional. es un espacio económico, 

es una identidad social e histórica, un espaci o  de hábitat. u n  espac io geográfico 

delimitado por una comun idad de intereses y con un potencial de solidaridad interna··, 

(Ban-eiro 1988: 143), que se configura sin duda como actor decisivo de desarrol lo .  

El  enfoque de desarrollo tenitorial que se menciono más arriba, pone e l  acento en un 

proceso en el que distintos actores (gobierno local, organizaciones sociales y empresas), 

unen sus esfuerzos y recursos con el fin de concretar e innovar iniciativas locales. Se 

p lantea entonces la necesidad de articulación de agentes tenitoriales, que sin duda 

deben enfrentar situaciones que van cambiando en el tiempo y que condiciona las 

acciones de los otros agentes involucrados. 

Este trabajo, propone centrar el análisis en los actores tc1Titoriales porque el desafio. 

para las organi¿acionl:S sociales, hoy, se planea en tl'irninos rlc intervenir en proyectos 

acotados, con recursos limitados pero tratando de.: orientarlos en una propuesta de 

desarrollo más integral. Pero en la actualidad este desafio parece ser creciente, ya que, 

los escenario. son más complejos y la diversi dad de actores c intereses se lw 

[- 7 - ]  



La promoción de capital social como proyección del desarrollo territonal 

i ncrementado por lo cual es necc. ario volver a comprender e integrar la lógica de los 

múltiples actores pr\!sentcs cotidianamente en algunos barrios. 

Poco trahajos han abtmlado el desarrollo dcsd� i..:sta perspectiva, por lo cual creo que 

un análisis de estas características, es decir; que wnga en cuenta los rasgos históricos, 

socioculturales ; la inserción en el contexto externo (con las posibilidades y amenazas 

derivadas de ello) y sobre tocio, el análisis de las di ferentes posiciones de los actores 

territoriales ante la estrategia de desarrollo, puede ser lo esencial para iniciar o potenciar 

un proceso de articulación y búsqueda de consensos. (Costamagna 2005) 

En este sentido, se trata de aportar elementos para el análisis del capi tal social  

indispensable para la consecución de un proyecto de desarrollo, en el  marco de una 

gestión asociada entre el  Estado, las organizaciones sociale · y el agente económico

produetivo. 

Colocar la mirada en el capital social de una comunidad en particular significa 

considerar la economía desde una perspectiva humana, ya que, pone en discusión 

cuestiones éticas como el porque o para 4uicrn.:s del crecimiento y el desmTOl!o 

económico 

También supone encontrar nuevos sentidos en la  búsqueda de estrategias para que las 

organizaciones sociales puedan transitar desde una respuesta defensiva frente a Ja 

emergencia social hacia la construcción de alternativas de cambio para enfrentar la 

exclusión y la pobreza. 
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CAPITULO 11: PREGUNTA DE INYE TIGACIÓN Y OBJETIVOS 

• ¿,Es posible arllculHr propuestas y accmnc:; entre los di lcn;ntes adores 

territoriales: orgunizucioncs tk Villa García, la gran cinprcsa-Zonamérica y <..:! 

actor municipal-CCZ 9, con el fin de promover iniciativas estratégicas de 

desarrollo? 

• ¿Qué rol juega cada uno de los actores territoriales en el fo11alecimiento o 

debilitamiento del capital social de Villa García? 

OBJETIVOS 

General: 

• Analizar la interacción entre los actores territoriales (actor municipal, 

organizaciones sociotcrritorialcs y la gran empn;sa), en términos de In confianza, 

receptividad y logro de los vínculos con el fin de avanzar en mecanismos de 

gestión del desarrollo. 

Específicos: 

• Para entender la interrelación de los actores, primero es necesario describir y 

caracterizar el rol de estos tres agentes que están presentes en el territorio a 

estudiar (Villa García). 

• 

• 

Luego de entender el rol que cada agente juega, se propone analizar como cada 

actor en función de sus intereses, despliega recursos de capital social, como 

herramienta indispensable para la consecución de un proyecto ele desarrollo. 

Nos limitaremos al capital social como una fon11a donde las relaciones entre los 

agentes se coordinan para íacilitar una acción colectiva. es decir, no. 

centraremos en anali1.ar el capital social como una rucnte utilizada, por las 

organizaciones sm.:iotcrritoriales de Villa García, para lograr articular recursos 

con el fin de avan?.ar en el postulado ele iniciativas tctTitoriales . 

Por último, l:Ste estudio tiene como objetivo enu111crar los principales desafíos 

que enfrentan los adores tcrritoria l e!:i con el l i n de ava 111.ar en mecanismos de 

asociación entre los d istintos agentes. 
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CAPITULO 111: MARCO TI I:ÓRrco 
Como se menciona en L:I capítulo anterior, este trabajo tiene como objetivo central. 

analizar lu intcrm;ciún entre lns actores sociales que cstún presentes y configuran por su 

accionar un territorio Cl)lllO lugar privilegiado para desarrollar un proceso de desarrollo 

endógeno. 

En este sentido, L!slc capítulo estará divido en dos secciones. La r>rimera de ellas será 

dedicada exclusivamente al desurrollo endógeno; sus razones, Jos runclamentos teóricos 

de este tipo desaITollo, los sujetos que protagonizan este proceso y las relaciones que se 

generan entre los distintos actores. 

En Ja segunda sección se centrará el análisis en el concepto de capital social como 

recurso capaz de movilizar otros medios para facilitar y consolidar el desarrnllo de un 

territorio determinado. 

Es importante destacar que el uso de estt: concepto en forn1a indiscriminada corre el 

riesgo de vaciar de contenido una idea innuvauora para las ciencias sociales, por lo cual 

se restringirá el análisis a aquellos autores que trabajan el capital social a nivel de 

organizaciones o lo que comúnmente se llama capital social comunitario o colectivo. 

Sección 1: Tres interrogantes sobre el desa rrollo 

Las razones del desarrollo territorial 

En un nuevo escenario global donde se marcan pautas de productividad y consumo, 

donde se establecen nuevas relaciones de poder y competitividad se revaloriza también 

nuevas escalas geográficas de interacción donde se generan conflictos y cooperaciones 

entre actores del mismo estado nacional y espacios, identidades y procesos sociales 

transnacionales. 

En este contexto, la dimensión local, expresa un carácter diferencial, qué implica 

reconocer que el territorio cuenta y que en el existen recursos humanos, materiales, 

institucionales y culturales que constituyen un potencial parn el dt:surrollo si se lo 

moviliza de manera estratégica y planificada. 

Frente a ello Costamagna cxplica que .. un tcrTitorio que busca su dcsurTollo debería 

generar flujos positivos de relaciones, adoptar 1 < 1  interacción como forma habituéll de 

proceder y trabajar en el fortalecimiento de la concertación, co11dición necesaria para la 
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construcción de capital . ocial. Este intangible es uno de los valores que d i forencia las 

lcirt alczas de las ciudadt:s . . . " (('nstamag1rn 2005: 3). 

1.:: 11 !'unción a la rdcrcncia nntcri or. poucmos entender que el desarro l lo es un proccs11 

por mcdio del cual d i stintos actores (estatales y no estatales) intcntan, a través de u11 

esfuerzo convergente, no l ibre de tensiones y conflictos, y de una visión compartida de 

ruturo, potenciar las energías y los recursos disponibles en un territorio con el fin de 

estimular el creci111icnto económico y avanzar en el logro del bienestar para todos en un 

contexto de convivencia democrática entre diferentes, de j usticia social entre desiguales 

y de inclusión política. (Winchester y Gall icchio 2003: 1 O). 

Esta temática del desan-ol l o  territorial comenzó a incl u irse en l a  agenda uruguaya hacia 

mediados de l a  década del ochenta. El  retorno del país a la democracia trajo consigo una 

nueva importancia del ámbito local como un espacio donde promover la participación 

en los asuntos comuncs. 

En efecto se valoró de manera creciente la necesidad de descentral izar los sistemas de 

gest ión y decisión, orientándose a construir un Uruguay más profundamenLe 

democrático. (Marsigl ia  1999). 

Sin duda un proceso de descentral i zación exige l a  transferencia de instancias centrales 

de un sistema hacia sus estructuras inferiores. Pero Uruguay ha mostrado un proceso 

lento de este t ipo de transferencias, ya que, l a  mayoría del sistema de decisiones 

pol í t ico-administrativas se realiza en el centro del sistema. 

Es por ello que el  enlentecimiento de estas transferencias, ha determinado la debil idad y 

en muchos casos Ja ausencia de actores sociales. Es en este sentido que las sociedades 

locales no deben ser meras receptoras de políticas decididas de fonna centralista, sino 

que este desarrol lo, ex i ge el protagonismo de los actores sociales, desde el ámbito 

po líti co hasta las orgnnizaciones de !a sociedad ci vil. 

Berveji l lo  explica que lo local en Urut,>11ay ha sido, entonces, una dimensión residual, 

administrada por actores que re flejaron esencialmente lógicas centra l i stas. (13ervcjillo 

1988). 

Desde esta perspectiva, no cabe eluda, que una iniciativa de clesarrol lo requiere de una 

concentración de los actores públ icos y privados territoriales mús relevantes con una 

estrategia de desarrol l o  común. 
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Los fu n damento teóricos del desarrollo económico t e rri torial  endógeno 

Fxistcn dist intas teorías y cnf óqucs de muchos i nvestigadores para abordar el territorio 

) las ca puc idacks endógenas del proceso d1,; de arro l l o . in embargo. es po:-> ihk hablar 

de un paradigma del desarro l lo  económico tenitorial endóueno, que abarca aq uellos 

enfoques teóricos que han aportado al desarrollo económico como proceso endógeno 

que no se puede separar del territo1io. 

Vózquc Barquero como unos de los principales exponentes de este paradigma. sostiene 

que el desaiTOllo territorial "es un proceso de crecimiento económico y de cambio 

estructural que conduce a una mejora en el ni vel de vida de la población local, en el que 

se pueden identificar tros dimensiones: una económica, en l a  que los empresarios 

locales usan su capacidad para organizar los factores productivos locales con niveles de 

product i vidad suficientes para ser competi t i vos en los mercados; otra, sociocultural, en 

que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de desarrollo ; y, fi nalmente, 

una dimensión político-administrativa en que las políticas territoriales pe1111 ite11 crear un 

entorno económico local favorable, protegerlo de i nterferencias externas e impu lsar 1.!I 

desarro l lo local"'. (Vázq ues Barquero 1 988 :  1 29) 

En este sentido, el autor explica que, para que este desarrollo sea eficiente es 

i ndispensable que se genere una sinergia entre las acciones q ue van de aniba hacia 

abajo promovi endo el desarrollo estructural y las que van desde abajo hacia arriba, que 

surgen de la especificidad de cada localidad y de cada territorio. 

En la misma línea argumental, el aspecto institucional es de gran importancia y tiene 

una gran incidencia como miiculador de recursos de una comunidad. Si bien l a  

dimensión institucional m uchas veces n o  h a  sido tenida en cuenta en los análisis de 

desanollo económico, es importante destacar que una comunidad se sost iene en l a  

calidad del entramado d e  relaciones sociales e institucionales q u e  dctcnninan un marco 

para la creación de acciones organizadas y un clima favorable que perm i te la interacción 

de los dist intos agentes de la comunidad. 

Sin duda, las insti tuciones-organizaciones socia les requieren dl! un <1¡;1.!r\'o ck capital 

social, lo cual se va di ficul tando en situaciones de pobreza o f'ucrte desigualdad, lbctorcs 

que se destacan como l 1 111i tantcs dei potencial de dcsan-olll). (Gutiért\!7 2005 ) .  
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De e ·ta manera, el enfoque del desarrol lo económico teITitorial endógeno, por un lacio 

pone én f'asis c11 el aspecto económico pero también permite cxtcndcr las di mensiones 

¡ 1 1 w l í t i l;t1S a aspectos l;OlllO el desarro l l o  soc i a l  e insti tucional y el tk:-.arw l l o  hurna110.  

l3oiscr, por su pa1te, expl ica que la enc.logeneidad se presenta en cuatro modaliJades q ue 

se inteJTelacionan entre s i :  el plano pol í t ico, el económico, el cientítico-tet:nológico y el 

plano cultural.  El plano pol í t ico se define por la capacidad de tomar decisiones y 

negociar; el plano económico refiere a la apropiación de excedente a f in de di versificar 

la economía. (Boisier 2003). 

En el plano científico y tecnológico, se apunta a la capacidad interna de una comunidad 

para generar sus propios impulsos tecnológicos de cambio. Por últi IT10, la dimensión 

cultural se define como la matriz impulsora de una identidad sociotcrritorial. 

Coincidiendo con el anál is is que realiza Vázqucs Barquero, Boisicr, expl ica también 

que la eficiencia del desarrol lo endógeno, radica en la producción de s i nergia entre las 

accione externas que promueven el cambio estructural y las acciones locales qut 

promueven el desarrol lo  territorial .  Las acciones locales sólo son coonlinabks con las 

polí t icas sectoriales de las administraciones centrales si exi te un proyecto colectivo que 

genere poder polít ico-social  que las aglutine. (Boisicr 2003, Madoery 200 1 ). 

En este sentido, el desarrol lo, expresa Ja capacidad de hacer converger dist intas fuerzas 

impulsoras orientadas a elevar la cal idad y las condiciones de vida de cae.la ci udadano y 

de la comunidad en general para enfrentar los retos de las transfo1111aciones sociales y 

económicas que las sociedades locales atraviesan hoy en d ía. 

En defin i t iva, para el autor, el desarrol lo endógeno se genera como resultado de l a  

articulación de los distintos actores que comparten un territorio, así como también d e  l a  

s inergia de varias formas d e  capital intangible en el marco de u n  proyecto colectivo de 

de arro llo. 

Desde la perspectiva de Osear Madoery, el desarrol lo endógeno reprc. cnta una mirada 

alternati va respecto al  comportamiento de los factores expl icati ,·o:-. del desarro l lo  t.:n la 

era global.  Este enfoque en una interpretación paru la act.: ión, orientadora d1.: po l í t i cas de 

desaITollo. 

E l  autor 1.:xpl ica que el desarrol lo es cada vez más resultado de aspectos organi.wt ivos e 

inst i tucionales, por lo cual la estrategia debe rcl l l i t irsc a la integración d e  visiones e 

intereses así como lal l lhién a la conc1.:ntració11 de agentes con i 1 1cidc11cia en el terri t orio. 
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Madoery (2005), entiende que detrás del concepto de desarrol lo territorial esta la idea de 

prox im idad .  Esta prox i m idad hace n.:l'crcncia a In con lianza . f'uncla1m.:nto de la 

intcrm.:ción y del compromiso. Dl.!sdc esta úptic;a, la proxi m id ad j uega un papel 

im portante, ya que, fovon.:cc prncl.!sos dL: nprendizaj c de carácter coledivo c11 el que 

participan deci sorcs, técnicos en colaboración con otros agentes territoriales. 

También desde un punto de vista polít ico-institucional, la prox im idad refiere al 

estable<.:imicnlo de regl as y generación de incentivos para lograr consensos a nivel 

territorial. 

Para el  autor el desarrol lo, "será resultado de un continuo conjunto de i nteracciones, 

negoc iaciones, coaliciones y contrato entre individuos y organizaciones que compi ten 

para lograr sus objetivos, de tomas de posición y de i ntereses no necesaiiamente 

armónicos, aunque si pas ibles de ser in tegrados en un proyecto polít ico local ."  

(Madoery 2005:  65). 

Por lo tanto, el gran desafio del desarrol lo consiste en activar energías sociales. Energías 

organizativas, creat ivas, l as l lamadas capacidades invisibles de los pueblos. De lo 

contrario, la  realidad local, estará condicionada a expresar regularidades estructurales y 

a mostrar menos aspectos de espec i ficidad. 

Frente a el lo, Alberto Enríquez (200 1 ), entiende este t i po de desan-o l lo como un 

ambicioso proceso en tiempo, recurso. humanos y económicos, pero sobre todo en 

capacidad de constrncción y creación, lo cual impl ica ir construyend o  en cada etapa 

estas condiciones a nivel tenitocial y articulándolas con lo global. 

Es así que los proyectos d e  desarrol lo local tienen un fuerte énfasis en el mejoramiento 

del tejido social a través de la construcción de capital social, ya que, este capital no t iene 

como objetivo crear institucionalidad para disminuir costos sino que es fundamental 

para 111 1::jorar las condiciones para un proyecto propio con mejores relaciones con e l  

en tomo. 

Por lo explicado anteriormente. puede lkstac.:arse la im porta11<.: i a que tienen las 

propuestas de las organizaciones por parte de la suciedad civi l  como i nst rumento 

especi fico para el desarrol lo loca l .  La creación de estas alternativas posee un carácter 

operat i vo y se da como forma de mejorar el funcionamiento y coord inar  acti v idades, 

pero también como li.1rn1a de com pro m i so y responsab i l idad soc i a l .  
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En este sentido, una pol í t ica ele desarro l lo, debería destaca l a  i m portancia de las 

capacidudcs l.!mprcndcdorns de una cn1 n u1 1 idad.  Al rl.!scntar los factores h istóricos, 

soc i ales e i ns t i tucionaks propios de cada territorio, es posi b l e  crear aque l l os elementos 

di forenciadorcs qu� contribuyen al pos iciona111 icnto particular de cada ciudad ante el 

escenario global.  

Los actores del desarr o l l o  y sus relaciones 

Como se d ij o más arriba, entendernos el tcJTi torio cómo una construcción social, donde 

se articulan aspectos socia les, cul t ural es, polít icos que guardan una estrecha relación 

con los procesos de desa1Tol lo.  

En este sentido, el d esarrol lo, a travé de l a  i nterrelación d e  las anteriores dimensiones, 

se vuelve un proceso social complejo, donde los actores sociales presentan d iferentes 

autonomías e i ncidencia sobre l a  realidad de lu sociedad local. 

Al  hablar d e  actor soci a l ,  se habla de poc.kr, ele relaciones as i métricas, de q u ienes 

deciden y quienes no. Cuando se hace rel'crenc i a  a l  actor, se habla de un actor i nmerso 

en un sistema de relaciones de poder, por lo cual se entiende que el desarro l lo está 

planteando l a  necesidad de visua l i zar en un sistema asimétrico, l a capacidad del actor 

local ele negociar sus i ntereses. (Vásqucz Rarquero 2005). 

En Ja misma l ínea argumental M adoery, e x p l i ca que estos actores se desenvuel ven con 

medios y fines d i ferenciados, que contribuyen a modificar o conserv.ar la estructura, l as 

reglas de j uego y Ja imposición de i nterpretaciones. Son pariici pan tes activos y procesan 

infomrnción y formulan estrategias en su relación con otros actores. 

Es por la anterior exp l icación que la acción es una categoría situacional, que comprende 

todo l o  que el hombre crea a su a lcance en función de sus capacidades económicas y 

organizativas. 

Por la tanto para el autor un "agente de desarro l l o  se defi ne en el terreno de la acción, en 

el campo pol í i ico, cco1 1 ú 1 1 1 i c\\ .  socia l  ) cul tura l .  y es portador de propuestas que tienden 

a capitalizar mejor las potencia l i dades locales. El agente ele desarrol lo, es un mediador, 

capaz de observar, anal izar, colllprc11dcr y traducir l as lógicas y racional i dades de otros 

agentes, incorporar propuestas de concen t ración y o frecer el d i seño de las actusciones 
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necesarias. Es también un emprendedor territoria l ,  con capacidad de invertir sobre los 

princ ipales aspectos gcstionalcs . . .  ·•. ( M aclocry 2005: 70). 

ílarrcirn ( 1 9X 8 ). explica que "por actor tt.:rri torial entendemos todos aquel los agentes 

que en el campo po l í t i co, económico, social y cul t ural son portadores de propuestas que 

t i enden a capi tal izar mejor las potencia l idades locales. Es fundamental en esta 

definición el acento puesto en ··capita l izar mejor". En efecto, se trata de buscar un 

mayor aprovechamiento de los recursos, pero destacando l a  calidad de los procesos en 

t6nninos de equi l ibr ios naturales y socia les". 

El autor avanza en su análisis, proponiendo una distinción de tres categorías de actores, 

que protagonizan conjunt amente iniciativas a favor del desarrol lo.  Los actores l igados a 

l a  toma de decisiones, los técnicos particulares y aquellos l igados a la  acción específica 

sobre el terreno. 

Barreiro expl ica q ue en la tercer:.1 categoría, se · i túan los denominados agentes de 

desarro l lo, ya que, la sociedad local genera "espontáneamente" este t ipo de agentes. 

El carácter específico ele estos, que los d i forcncia del resto de los actores, proviene de su 

complementariedad e i n terdependencia con las otras dos categorías de actores. Tanto los 

actores pol íticos como los técnicos part iculares son quienes ejecutan las prácticas sobre 

el terreno. 

Es por ello que 'organizar de forma concreta la articulación entre los di íeren tes 

categorías de actores es la base de un proyecto de desarro l lo y Ja razón de ser de los 

agentes de dcsam>l lo ." (Barreiro 1 98 8 :  1 46) .  

Barreiro, expl ica también que los agentes de desarrol lo, tienen tres funciones que son la 

razón de ser de los mismos. 

La primera función consiste en integrar, es decir, buscar la lógica del territorio, sus 

nece. idades y potencialidades para articular distintas prácticas y hacer tomar conciencia 

de los efectos de esta articulación. 

También la mediación. c:-i u11a adi\ idad i mportante q ue debe de��arrol lar un agente de 

desarrol lo .  En este caso se debe buscar soluciones que tengan en cuenta a todas las 

fuerzas prescntes en el territorio para que se co1Tcsponsab i l i cen en el <lesarro l lo. 

Por Li l t in 1 l) , la función de innovación y ele 1 1 1ov i l ización const i tuye u11 eje central de 

trah;.ijo par�1 el agcntl:. Su l unc.: ic'ln se ha�a en L:scuchar, i nterpretar y traducir la expresión 
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de la poblac ión en un proyecto operat ivo . o se trata de consegui r  un apoyo s ino de 

prrn novcr la eapa<..:idad ele in iciat ivas locales. 

b i 1 n porta11tc destacar que l ; 1  eo nvcrgencia de intereses de los actores que inciden en la 

vida no es un proceso fl uido, sino, por el contrario, l leno de obstúculos y tensio11cs. 

cgún Go nzú lcz y Vclásquez (2005), esto ocurre por varias razones: en primer lugar, 

porque en la vida local intervienen actores que desarrollan su act iv idad en escalas 

d i ferentes: la mayoría de ellos, en el nivel micro-local, otros en escalas supra-loca les 

(regional, nae ional y, cada vez más, trasnacional). 

En segundo lugar, porque el sistema de actores i ncluye agentes estatales y no estatales. 

Los primeros actúan supuestamente en función del i nterés púb l ico, mientras Jos 

segundos tienden a operar en función de intereses pai1icu lares y tienen d i ficultad para 

trascenderlos. Fi na l mente, porque las racionalidades que inspiran a lo d i ferentes 

aeton.:s no son las mismas y, por momentos, se revelan como contrad ictorias: los aetores 

polít icos se l igan a lógicas de acumulación de poder; los agentes del mercado, a lógicas 

de aeumulación dl! ganane ias; y los actores sociales, a lógicas dl! bienestar y, por 

momentos, de solidaridad en defensa de sus prop ios i ntereses. 

Como lo explicita la referencia anterior, los actores que tiene incidencia sobre el 

te1Ti torio pueden ser d iversos, por lo cual se hace necesario identificar los actores que 

integran el sistema de acción a escala local. 

Luego de haber anal izado la impo11ancia y el desafio que tienen los actores territoriales 

de encontrar las claves p ara una art iculación efect iva y real ista , este proyecto propone 

no solo analizar la interacción de estos actores como forma de comprender el t ipo de 

articulación o desa11iculación que es característica entre ellos , sino que también vemos 

como necesario avanzar en el anál is is  y mostrar también los princi pales desafíos que 

cnfrcnt<1n lüs uctores socinles :.i la horn de generm iniciativas para mejorar su b ienestar 

cot id iano. 
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Sección 11 :  El rol d e l  capital  social en el proceso de desarro l l o  

¡,C \1úl e �  la  rel aciún e1 1 1rc capital social y desarro llo'? 

t: I  cap i tal soc i a l  i..:s un ri..:curso capaz de movil izar otros recursos para lac i l i tar d 

desarrol lo en una comunidad. Se trate de un recurso necesario pero no suficiente que 

cobra valor en la  medida que se i ntegra s i nérgicamente con las demás formas de 

i..:ap i ta lcs, potenciando las capacidades que tiene un grupo humano de emprender 

acciones colectivas que beneficien en primera instancia a sus m i embros pero también 

que fo1ial ezcan las  distintas formas de iniciativa. 

En este sentido, debe admitirse que el capital social, es un factor decisivo en cada 

loca l i dad, ya que, la existencia de organizaciones, de redes de articulación, genera 

condiciones para que se incremente la capacidad de gestión de una comunidad en la 

formul a<.: ión e i mplementación de proyectos de desarrol lo .  

A c e r c a  del  concepto 

En las úl t imas dos décadas, el capital social ha cobrado fuerza en las ciencias sociales 

ya que ha perm i tido explicar una ampl ia gama de variedad de comportamientos 

individuales y colect ivos. Se ha utilizado para examinar temas que van desde la 

consecución de estado, la movilidad social, la ventaja competitiva en organizaciones 

económicas , y el desarrol lo local. 

Como menciono en la introducción de este capítulo, se abordará el capital social como 

atributo colectivo, ya que interesa ver cómo este tipo de capital funciona en grupos y 

organizaciones. 

La palabra ··capital", ha sido tomada de la economía política clásica y los d i st intos 

aulores le dan una interpretación especi fica según el marco teórico adoptado 

(ncm:lúsicos. marxistas. ncoíuncionalistas, cte. ) .  

La primera contr ibuc ión teórica a la definición del capital social la aporto Pil..!rrc 

1 3ourdi c:u, 4ue lo definió como "la suma de recursos reales o potencial l..!s que se v i ncu lan 

a lél posi c i c)n de una red duradera de relaciones más o menos i nst i tu<.:iona l i zada de 

cti 1 1oci 1 1 1 ie 1 1 lo y reconoc i m iento m u t uo". ( Bourd ieu 2000: 1 48) .  
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De acurdo con el p lanteo ele este autor, se hace h i ncapié en dos aspectos fundamentales 

que cstún imp l icmlos en el capi tal  socia l .  

El primer elemento t iene que ver con los hcnclicios materiales y sirnhc\licos que se 

consiguen por la participación en redes sociales. L,a existencia de una red de relaciones 

sociales. para Bourdieu , no son un acto ya establecido y para siempre, sino que es el 

producto de esfuerzos constantes ele instit ucional ización. que resultan neccs<l riu para 

producir y reproducir conexiones út i les y duraderas que aseguran el acceso a 

determinados bene fic ios. 

En electo, la  reproducc ión del cap i tal social, exige constantemente relacionarse en actos 

pennanentes de i n tercambio , a través de los cuales se reafirma y renueva el mismo. Es 

por eso que el rela<..: ionarse es una parte i ntegrante e indispensabl e  del capital social , 

como lo es también la dispos ic ión adquiridé.l para apropiarse y mantener esé.l 

competencia espec i fica. 4 

La segunda cuestión, hace referencia a que el intercambio ele objeto::; materialt.:s y 

sim ból icos supone una comunicación, que a través del reconocimiento mutuo y el 

reconocimiento a la pertenencia a un grupo, produce el grupo pero también determina 

los l ímites e integrantes del mismo . 

En su propuesta, Bourdieu, se refiere a las relaciones sociales desigual es como campos, 

y expl ica que estos se configuran corno espacios de l ucha entre los grupos para 

apropiarse de las posic iones domi nantes con el fin de obtener los beneficios que derivan 

de este posicionaniiento. Estos beneficios propios de un campo, confonnan capi tal , que 

según el au tor, pueden ser de tres fo1mas: el económico, el cu l tural y el soci al .  

Parn el nutor, el capital económico no debe en focarse desde una perspecti va netamente 

económica, sino que hay que tener en cuenta la influencia de otros campos sobre el 

económico y como este también determina la trayectori u social de un grupo. Por <.:api ta !  

cul turul se hace rel'ercnciu a los valores, v i rtuJes y cornpetcnc ias que constituyen el 

fundamento que legítima la pertenencia a una pos ición social determinada. Y el capital 

social, refiere al conj unlC l ele redes que se movil izan en provecho de lu comunidad. 

'' Según Bourdicu, l a  capacidad para relacionarse esta des igua lmente distr ibuida según las clases sociales 

y a su v e z  dentro de una misma clase. 
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Es importante destacar que el capital simbólico es la expresión que concierne a lo que 

Cl)tidia11a1rn.:nll! l lama111ns prestigio y es la forma percibida y kgitima de la distinta 

co111bin;1c i c'l11 de capitaks .  

Las tres formas de capital, según Bourdicu, se encuentran interrel acionadas, 

destacándose como base de esta intc1Telación el cap i tal económico. 

En el caso especi fico del capital social ,  a través de él los actores pueden obtener acceso 

a recursos económicos, informacionales, portado por otros individuos o instituciones, 

que a su vez le otorgan un mejor posicionamiento sudal para la obtención de mayores 

recursos. S in  embargo, cada una de estas fonnas de capital tiene una dinámica propia. 

Bourdieu, explica que en el caso de la pobreza, como marco de referencia de esta 

investigación, el capital social se entiende como el conjunto de prácticas sociales5 que 

corresponden a las posibil idades de acción dentro de la estructura de exclusión, 

generando un ajuste entre disposiciones y condiciones capaces de fundar una 

comunidad. 

De esta forma el capital social, pe1mitc la  posibi l idad de escoger a, todos los miembros 

de la comunidad, entre las opo1tunidades o frecidas que son apoderadas por las 

instituciones, quienes resumen en ult ima instancia las elecciones de los individuos del 

núcleo social. 

Otro autor que se subraya en esta corriente es James Colcman ( 1 990), quien establece 

que este tipo de capital es inherente a la estructura de las relaciones sociales y que la  

ut i l ización de l  mismo, es un recurso faci l i tador para e l  logro de objetivos colectivos que 

no podría alcanzarse con la ausencia de este capital. 

Coleman, establece que el capital social puede asumir distintas formas, ya sea, como 

obl igaciones reciprocas, como potencial de in formación, relaciones de autoridad, etc. 

En el caso e.le esta investigación nos centraremos y l imitaremos el capital social a una 

forma donde las relaciones entre los agentes se coordinan para fac i l itar una acción 

colectiva, es decir, nos centraremos en analizar el  capi ta l social como una fuente 

5Bourdieu, entiende que léls prácticas sociales obedecen a las condiciones que se imponen a través del 
hobitus, es decir, "bojo los estructuro estructuran te, que organizo los práclicos y lo percepción de los 

prácticos, el habitus es también estructura estructurado: el principio de división en clases lógicos que 

organizo lo percepción del mundo sacia/". (Bourdieu 1988:170). 
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uti l izada, por las organizuciones socioterri toriales de V i l l a García, para lograr articular 

rec.:ursos c.;on el fin de é1Va11zc1r en el postulado ch.: in ic.;iati vas. 

En este sentido. (\1le111a11 .  cslablécc que l<l crcac.;ión de cupi la l  sociul sc pone en marc.:lrn 

cuando un agente hace algo por otro, confiando que este en un futuro responderá de 

i gual manera. 

De esta forma se establecen nom1as y obl igaciones, es decir, la expectativa de 

reciprocidad en un futuro y la obl igación de no romper la confianza por parte de quien 

ha recibido algún favor . Es por ello q ue el estau lecim iento de normas y obl igacionei:; 

constituyen mecanismos reguladores de conducta, es decir se permiten algunas 

acciones y se restringen otras en función a lo  que es aceptado socialmente. 

S in  duda, el planteo de Coleman, encaja, dentro de Ja teoría de la acción rac ional , por el 

hecho que el hacer favores y Ja imposición de obl igaciones, constituye una acción en 

donde, en úl t ima i nstanc.:ia prima el i n t·erés grupal y en algunos casos i ndividual .  

Tanto Bourdieu como Coleman entonces, refieren a capital  social como attibuto de 

organizaciones y grupos sociales, teniendo en cuenta que el rol de las instituciones e n  su 

establecimiento es importante. 

Putnam, por su parte entiende el capital social como aquellos " rasgos de la organización 

social como confianza y redes que pueden mejorar la efic iencia de la sociedad 

facilitando acciones coordinadas" (Putnam 1 993 :  1 6  7). 

El autor asocia capital social y desarro l lo y explica que este capital esta constituido por 

la confianza que existe entre los actores, las nonnas cívicas practicadas y la asociación 

que caracteriza a una sociedad, lo cual favorece l as redes sociales q ue generan distintas 

fonnas de participación c iudadana. 

A lejandro Portes, por su parte define, el capital social corno · · 1a aptitud de los ac;tores 

para asegurarse el bcneliciu en v irtud de la pcrtcncnc.;ia a redes u otras estructura::; 

sociales". (Portes 1 998 :248).  Señala que el capital social no es l a  única variable 

explicativa del beneficio generado que se le utribuyc, pues, la posesión ele recursos 

materiales es quizás mas importante que el acceso a c.:apital socia l .  
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E to significa q u e  en tanto se tenga una red rica en capi tal social pero carelllc de 

recursos cconórnicos, di l'í<..: i l mcnt<.:: se lograra cum p l i r con los objetivos persegu idos . 

Este autor. cri1ica la  \ alurac1ó11 posi t iva acerca de los c fcc1os del capital social que 

realizan tanto Putnam como Co leman , ya que, para el autor los e fectos del capi tal social 

no son sólo posi t ivos sino q ue también ex isten consecuencias negat i vas . 

Frente ha el lo P01tes expl ica que: 

"Thc rcscarch l iterature on social capital strong ly emphasizcs i ls posi1ive consequcnce!). 

lndeed it is our sociulogical bias to sec good things emerging out of sociabi l i ty; bad 

things are more commonly associated wi th the bchavior o r  horno economicus . ( . . .  ) 

Recent studies have ident i tied a l  least f'our negat ive consequences of social capital : 

exclusion of outsiders, excess claim on group members, restrictions on individual 

freedoms and dowmvard leveling nonns.'' ( Po11es 1 998: 1 5 )  

Como se i lustra en Ja anterior cita, el capi ta l social tiene al 1 1 1e11os cuatro consecuencias 

negat ivas que son: la cxcl usión ele ex tranjeros, l a demanda cxccsiva en los miembros del 

grupo, las rest 1icciones a las l ibertades individuales y las normas de n i velación a l a  baja. 

En este sentido, es importante recalcar que tanto la demanda excesiva del grupo como 

las rest ricciones que se imponen son sólo úti les para los miembros del grupo, si n 

impo rtar si con el lo se perjud i ca o no al resto de la comunidad. La confianza sólo se da 

entre los m iembros del grupo y esta no conduce ni a una part ici pac ión amp l i ada, ni a 

una confianza genera l iza en el tej ido social .  

Otro autor que trabaja e l  concepto de capital social pero d e  manera especi fica es Rubén 

Kaztman. El  pl anteo de este autor se caracteriza por analizar la  dimensión comun i t aria  

del cap i tal social, es decir, se identifica este t ipo de cap i tal con organizaciones locales y 

asociaciones. 

Esta perspect iva analítica, se i nteresa por la cantidad y densidad de estos grupos en una 

ddcrm inada cornunidad. De esta perspectiva, han surgido contribuciones sign i fi cativus 

para el anál is is  de la pobreza, pues han destacado el apoyo decisivo que rcpresL:11tan los 

lazos sociales para el pobre que intenta hacer frente al riesgo y la  v u l nerabi l idad . 

Kaztrnan define el cap i tal social comunitario como " la  capacidad que t iene una 

co1 11un idacl de generar un conjunto de normas consensuadas. Es tas se traducen 1.:11 

formatos inst i tucionales y organizacioncs sociales ( lünnales e i n fonnules ) que i'uc i l i la  el 

[- 22 -] 



La pr omoción de capital social como proyección del desarrollo territorial 

funcionamiento fl uido de los mecanismos de reciprocidad general izada y de pautas 

relacion n l cs orientadas a l  cont ro l de los comportam ientos marginales y a la promoción 

de bienestar co lect i vo . " ·  ( K u1.tman 1 999: 3 1 2) 

Para cst¡,; autor, el ca p i ta l Sllcial,  supone tres características: 

+ Un sistema de relacion es que moldean l a  capacidad y el desempeño de los 

ind i viduos. 

+ El concepto de capital social refiere a un tipo part icu lar de capital que surge de 

l a  relación en tre las personas. 

• Fin almente, estas redes sociales, t ienen como objet ivo fac i l i tar el desempeño 

tanto de m iembros como de grupos sociales proveyéndolos de recursos , cuya 

ausenci a traería más dificu l tades a su desempeño. 

Es así, que el cap ita l  social, se concibe como cualidad ele grnpos, instituciones, 

organizaciones sociales, que con mayor o menor cantidad crecen en el seno de una 

comunidad, aumentando úmbitos de soc iab i l idad y d i versificando sus objet i vos de 

a<.;ción para contribuir a una estrategia de desarro llo. 

Para ello la imp l icancia de Jos ciudadanos en los asuntos que conc1ernen a las 

organizaciones sociales influyen en gran medida en el logro de ci ertos objetivos de 

i nterés, fundamental mente grac ias al grado de reciprocidad que existe entre actores, 

normas de comportamiento practicadas y el nivel de asociación que caracteriza a una 

comun idad . 

Además de las conceptualizaciones teóricas clásicas que se muestran más a1Ti ba, es 

i mportante desarro l l ar el concepto de capital social desde la perspectiva de l a  nueva 

economía solidaria. 

Desde esta óptica y quizás la más actualizada, uti l i zaré los aportes de Caracciolo y Fot i .  

Ambas autoras proponen una visión sistémica del capital socia l . Dcfüwn este capital 

como " la vinculación o relación social que se establece entre dos o mas orgu n i zu<.;ion<.;s, 

las que a su vez se j un tan con el fin de real izar detenninadas pract icas e instrumentar 

una serie de recursos en común para la obtención de un beneficio u objetivo superior al 

que puede alcanzar cada una de las organizaciones en forma separada."· (Caraccio lo y 

foti 2003 : 50) 
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Desde el punto de vista anal í t i co, l as autores, establecen que el cap i ta l social puede 

componerse de cuatro ckmcntos: las re lac i ones sociales. las prácticas que se rea l i z<1 1 1  <t 

pmt i r de di chas rd�1ciones. los recursos que instrumcnl< t l l  estas prúcticas y los hc1 11..:l"ic ios 

obten idos o q u e  se espera obtener de t a l es prácticas. 

Desde esta perspect i va, el concepto de cap i ta l soci a l ,  apunta a foca l i 7,ar una d imensión 

de l a  sociedad, const i tu ida por rel aciones entre organizaciones, q ue está en l a base o 

a trav i esa a todas las demás formas de capital. 

Caracciolo y Foti ,  exp l ican que para captar la d i versidad y d inámica de la sociedad, es 

necesario introducir el concepto de proceso de acumulación de capita l  soci a l ,  esto es un 

proceso de trans ición desde un estadio de capita l social simple hacia u n  estadi o  más 

comp l ejo de capi tal social ampl i ado. 

El cap i ta l social si mple, consiste en "agregados" informales de un idades , es decir. las 

familias, vecindad, etc; que se aglutinan para enfrentar ri esgos y establecer estrategi as 

de autoayuda y reso l ver cuestiones ele subs i stenc i a a n i vel m icro . 

Este ti po de capi tal, por l.a debil i dad de sus relaciones soci al es y lu descendiente 

part ici pac ión , l ogra un l i m i tado acceso a l os otros tipos de cap ita l , lo  que sólo perm ite 

una reprod ucci ón simple de su estructura organ i zaci onal  de base. a i gual tém1ino en 

cuanto a la cantidad de recursos. 

En e l caso del capital  social ampliado, se hace h i n capié en q ue los grupos van 

estableciendo vínculos formales con otras organizaciones, construyendo así redes que se 

desenvuelven en un marco más ampliado y estableciendo propuestas de desarro l l o  más 

complejas. 

La transición del capital simple al amp l iado, ex ige mayores n i vel es de part i ci pac i ón de 

los m i emb ros de los grupos y mayor con ci enei a  de pertenencia al grupo, así  como 

también mayor cnncic:ncia de las condici ones q ue atraviesa la com u n i dad . 

Como p uede verse, esta trans i c ión, es pos i b l e cuando se movi l i zan l as relaciones 

sociales entre las organizaciones y se cons i gue desarro l lar prúcticas o <lct i v i dades q ue 

m o v i l i ecn otros recursos. 
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Por últ imo, destacar que esta transición hacia nuevos estadios de capital social, ·'impl ica 

no solo camb ios cuantitativos (recur. n. económ icos ), sino también camb ios cual i t at i vos 

( 1110cl n l i daclcs de ges t ión , art icu lac ión con el ento rno) q ue pueden traducirse en las 

prúcti cns 4uc desarro l lan las organizaciones en l a  búsqueda de objet i vos ele 

"empoderamiento" y el di eño de estrategias concretas para el cambio de situaciones de 

incqu idad". (Caracciolo y Foti 2003 : 1 8 ) 

Final mente, sintetizaré los conceptos que se desprenden ele la d iscus ión teórica 

sostenida anteriormente para arribar a conclusiones operati vas que den un marco 

conceptual de referencia para el abordaje de esta investigación . 

Podemos definir que el capital social se crea en las redes o contactos, que se fom1an a 

través ele los grupos sociales, pero no como atributo especi fico de cada actor social ;  

produciendo beneficios para quien forma paiie de la red como para aquellos que sin 

estar en l a  red guardan relación con la  misma.  

A pesar de las di ferenc ias marcadas en tre las perspedivas expuestas anteriormente, 

respecto a las formas de abordar y defin ir  el objeto de estudio ele capi t a l  soci n l .  todos 

consideran este tipo de capital como un bien comunitario  y un atributo de la unidad 

social que reside en sistemas complejos de: 

• estructuras nom1ati vas y sancionadoras 

• formas de integración social a parti r de exclusión estructural de persona::; dentro 

y fuera de Ja comunidad 

• grado de participación e interés de Jos miembros en organizaciones por asuntos 

de la com un idad 

• y l a  defini ción por puiie de los miembros de sus integrnntcs y la del i mitación de 

su grupo como recurso de identidad y acción comuni taria. 
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CAPITULO IV: H I PÓTESIS  

D e  acucrdo con las anteri o res per:->pccti vas de los autores, y en el caso d e  cste estudio c11 

part icular, postu lamos como h ipótesis central de trabajo, que los tres actores locales a 

estudiar (organizacione socioteITitoriales de V i l lél García, la  gran empresa-fundación 

Zonamériea y el actor municipal-centro comunal zonal), aportan capital social, en 

función ele su estructura y íonna de funcionamiento, incidiendo de una determinada 

manera en pautar el modo de desarrol lo  predominante en el territorio. 

En este sentido, un proyecto de desarrol lo  se basa en una estrategia de articulación entre 

los distintos actores que componen el territorio. En el caso concreto a estudiar cabria 

pensar que predomina una desarticulación entre los actores, ya que, en m uchos casos 

pareciera que se antepone l a  racionalidad de cada uno de los agentes a las necesidades 

del conjunto. 

S i  bien, la  necesidad de interncción pareciera no esta en las pnmeras prioridades a 

Jesanol lar, existen si tuaciones donde los actores terri toriales han trabajado en conjunto 

y han logrado elementos que ayudan a la  promoción de capital social .  

Es impo1iante tener en cuenta que Vi 1 la García e s  uno de los banios montevideanos 

que tiene mayor número de personas en situación de pobreza, por lo que, l as 

organizaciones socioterritoriales del barrio deben, (si bien existen elementos como la  

identidad y l a  historicidad que son la  base y refuerzan el  capital social del barrio), 

remitir su accionar al cumpl imiento de las necesidades básicas insatisfechas, por lo cual 

no se puede desarro l lar una capacidad de propuesta de desarro l lo  en toda su 

potencial id ad.  

En líneas generales, podiia establecerse que los esfuerzos de cada actor están abocados 

hacerse un l ugar en el territorio y en este proceso de autoafirmación se desalienta y se 

l imita el trabajo en conjunto con otros actores territoriales, en electo se desaprovecha la  

sinergia de esfuerzos pun.dclos �omo cstrnlegiu esencial  de clcsarrol lo .  
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CAPI TULO V :  ESTUATEG I A  METODOLÓGICA6 

Est;1 i n vestigación se caracterizó por ser un es t udio cua l itat i vo , ya que. se pretend ió 

revisar la wal idad del lenómcno y 111i la �uinatoria dt.: l a. conductas. 

Desde los supuestos de esta i nve::>t igae ión , este trabajo pretendió ser en primera 

i nst anc ia de carácter exploratorio pero t ambién descriptivo, po r que si bien se expl ora a 

cada actor local, también se busca ir un paso más allá y describ ir l a  forma de i nteracción 

que es caracteIÍstica y como este relacionamiento contribuye a la  formación o 

debi l i té.lln iento de capital social como fonna de gestionar un proyecto de desarrollo. 

Respecto a l a  población de estudio, se trabajo con los tres actores sociales que están 

presentes en el territorio a estudiar: 

• Las organizaciones sociot erri toriales de V i l l a  García 
• Fundación zonamérica como expresión de la gran empresa Zonamérica 
• El actor municipal,  centro comunal zonal 9 

El objet i vo de l as cntrevistas d\.! lus organizaciones sociotcrritorialcs con ist ió en 

obtener una descripción por parte de los actores del tipo de capital social que dispone el 

barrio, así como también del alcance, las l imitaciones, las necesidades y la  evaluación 

de trabajo con los otros actores estud i ados . 

En el caso de fundación zonamérica y el actor municipal ,  el objetivo estuvo centrado en 

exp lorar primero su estructura y forma de funcionamiento y como segunda instancia se 

apunto a relevar la forma de relacionamiento que se ha l levado a cabo con las 

organizaciones de V i l l a  García. 

" Ve1 ,inexo 1: apéndice metodológico 
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CAPITULO V I :  LA EVf D ENCIA E MPÍ R I CA 

bté é�t p í t u l o  esta div idido en trL:s s<.::cciones. La primera será ded icaua a descri b ir y 

can1dcriz<1r los adores loca les : org<rn izacillncs sociotcrritoriules de V i l l u García, actor 

m u n i c i pal y la gran empresa-Fundación Zonamérica, que intervienen en el territorio a 

estudiar . 

En el siguiente apartado se propone anal izar como interaccionan estos tres actores en 

función <le su lógica de funcionamiento, contribuyendo al fo11alecimiento o 

debi l i tnmiento en la creación de Cl:!pital social, tomo hem1m ienta i ndi spensab l e para la  

consecución d e  un proyecto de desarro l lo.  

Y en la  tercera sección se enunciaran los desafios q ue deben en fren tar estos actores con 

el fi n  ck avanzar en mecanismos de asociación entre estos d istintos agentes. 

Sección 1: Los actores del desarro l l o  

Como s e  mencionó e n  las referencias teóricas, al hablar de actor territori a l ,  s e  habla de 

poder, de relaciones asimétricas, de qui enes deciden y q uienes no.  Cuando se hace 

referencia al actor local, se habla de un sujeto inmerso en un sistema de relaciones de 

poder, por lo cual se hace necesario des<.;ri bir  cada uno de el los para poder entender el 

rol que j uegan en la gestión del desarrollo.  

Las o r g a n i z a c i o n es s o c i o t e r r i t o r i a l e s de V i l l a  G a rc í a  d e s d e  u n a  

per s p ec tiva d e  c a p i t a l  s o c i a l  

Comencemos por descri b i r  l a  dimensión analít ica medios, que hace referencia  a los 

aspectos relacionados con la capaci dad instalada de capital social en la comun i dad , que 

contribuye tanto a I n  generación como a la reproducción de este capital social . 

f:n prim er l ugnr es im po r1antc anowr que tanto las inst ituciones del úrnbi to <le la 

educación, recreación, religión y org<11 1 iza1.;ioncs desde la sociedad civi l 7 t ienen una 

antigüedad que superan, en su mayoría, los qu ince años ele funcionamiento en el barrio. 

El hcd10 que las organizaciom:s tc11g<1 1 1  una larga trayectoria de trabajo en el barrio 

impl ica q u e  estén muy arra igad as en la cumu11 i<la<l y por tanto el constante trabajo en 81 

1 Ver anexo 1 :apéndice metodológico 
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t i empo refuerza el conocimiento y la cohesión interna de trabajo de las distintas 

organizacio1H:s socinl<.:s. 

Para l ' u L 1Hl l l l .  !u d i cho anteriormente constituye un elemento esencial par;i la creación de 

cap i ta l social ya que, . .  los rasgos de la  organizac ión social como confi anza y redes 

pueden mcjornr 1 8  eficiencia de la sociedad facilitando acciones coordinadas" (Putnam 

1 993 :  1 67) .  

Pero mas a l lá del  t iempo ele origen de las mismas, hay un elemento importante a 

destacar que es el contexto en el que surgen las organizaciones, lo que ayudará a 

entc;n<l<.:r porq ue el fuerte lazo de integración ban-ial. 

Existe como figura fundadora del barrio el nombre de Ma 1t inez Matonte, un hombre que 

desarrolló en el barrio el proyecto conocido como "unidad escolar cooperativa"; esto 

consistía en que los alumnos de los centros educativos y sus familias asi stían a l a  

escuela corno centro d e  encuentro para e l  aprendizaje <le oficios como huerta y costura. 

En este sentido. y como lo nombran la mayoría de los entrevistados, l a  escuela a través 

dd desarro llo de este proyc;cto se constituyó primero como el referente hi tórico y en la 

actualidad como el referente social del baJTio. Esto no es un dato menor, ya que, para 

los entrevistados la escuela es la principal institución que contribuye a l a  generación y 

revital ización del trabajo en red. 

Respecto a las organizaciones barriales, es noto1io q ue estas surgen en su mayoría a 

medida que los asentamientos empiezan a consolidarse en el barrio. Es importante 

destacar también que este fenómeno ha estipulado una fonna de relacionamiento con el 

estado, ya que, se ha encontrado a través de la fonnación de comisiones baJTiales el 

medio pura l l egar con más fuerza a los entes estatales
. 

N o  solo la regularización de te1Tenos constituye el trabajo de estas comisiones, sino que 

han trascendido el obj etivo iruciai y han cubierto diversas áreas de trabaj o, es decir, la 

diversidad asoc iat i va nuclea también el bienestar integral del barrio. El establecimiento 

de las pol ic l ín icas en cada asentamiento son muestras de que si bien las limitaciones en 

recursos LUnto económi cos ejerct:n una presión estructural importante en la gente, 

también los esfuerzos. la participación y l a  iniciativa en contexto de pobreza toman otra 

rucrza. en este caso estamos hablando de que la gente se moviliza pan1 lograr cubrir sus 

necesidades básicas. 
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Como lo cxplicu 13ourcl ieu, las posibilidades de acción dentro de la eslructurn ele 

c:-. L· l usiú1 1 .  gc11cn1 un aj u ste ent re.: d i sposicionc. y condici ones c.:upaL:cs ele fundar unu 

C01ll l1 1 1 ld: l c l .  

Oc esta forma d c.:api t a l  social, permitt' la  posibil idad de escoger a las organizaciones <lc 

la comunidad, entre las oporiunidades ofrecidas más efectivas para la consecución de 

lns prnycc.:tos q ue se p la 11 ti..:u n . 

En este sentido. no cabe duda que las organizaciones de V i l l a  García en sus distintas 

modalidades y pese a las l i mitaciones que tienen, han logrado trascender los objetivos 

primarios q ue fundamentan la existencia de las organizaciones, para pasar a cubrir y 

estipular proycctos que abarcan más a l a  comunidad. 

Ejemplo de ello, es el proyecto de capacitación de agentes comunitarios que l l evan a 

cabo las <listintas instituciones. Como lo explica un referente institucional: 

· · 1 .a formación de agcntcs comunitarios es una herramienta para que la gente se arriml! al 

barrio. Esto l! S  un programa para acercar las demandas de cada uno y poder a raíz de esto 

gcnl!rar proyectos que incluyan la pa1iicipación ele todos . En un principio la participación 

l'uc notori a  pero hoy día quedan pocos vecinos que siguen patiicipando". (Entrevistado: 

Encargado de policlínica barrial "el monarca"). 

J ,a anterior ci ta demuestra que la diversidad temática que cubren las instit uciones esta 

abocada a revitalizar l a  identidad social v cult ural del barrio. Pero también hay que tener 

en cuenta que estos proyectos t ienen un desafío impo1tuntc que consiste en como 

abordar y hacer frente al descenso de la participación social que se viene generando 

noto1iamentc en el  ú l t i mo tiempo. 

Sin duda el descenso de la paiticipación es un elemento que constituye y caracteriza el 

capital social de V i l l a  García. Respecto a esto Caracciolo y Foti, entienden que la  

descendiente paiticipación, logra un limitado acceso a los otros t ipos de capital. lo  que 

sólo perm i te una reproducción simple de su estructura organizacional de base, a igual 

término cn cuanto a la  ca n t i dad de recursos. 

Desde estc punto de vista, la cuestión paiticipativa se constituye como uno de los más 

importantes desafíos que debe atravesar la comunidad. ya q uc. el motor de lo. procesos 

de c lcsarro l lo terr i tori a l  se sustenta en primera i nstanciu en la part ici pación soc i a l .  
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R especto a la estructura interna de las organ izaciones de la comunidad, se observa que 

la m ayoría d e  l as autoriJade · son d<..; la  CP.!J.!h tD ida.Q por lo tanto son agentes ele 

rc ll:re1 1c i as y rL'<..;0110cidas por las personas: In que frtc i l i ta de alguna li>rnrn el t rabaj o 

entre l as instituciones a través del contacto en tre sus au t oridades máxi mas. 

Es por ello que entonces se resume como objetivo de trabajo para los directores de las 

d i versas organi7.aciones: el 1 1so efectivo de recun;os dispon ib les para el trabajo y el 

logro de reconoci m i ento de las organizaciones en la  gente del barrio. 

También hay que tener en cuenta que en algunas organizaciones, los di rectores asumen 

responsabi l idades por demás e incl uso se da el poder de lomar todas las decisiones a 

l levar a cabo en una mi sma persona. Esto es una cuestión importante porque pone en 

evidencia que l a  jerarqu ía institucional se caracteriza por relaciones asi métricas entre 

los di rectores de algunas inst i tuciones y los miembros de la mismas, generando una 

individual izació11 de cap ital soci al,  es decir todos los elementos que se van aprendi endo 

y adquiriendo a través de las distintas experiencias de trabajo se condensan en una sólo 

persona . 

Además muchos entrevistados, destacan que, Jos distintos directores o presidentes de 

insti tuciones son bastantes cambiantes y están poco t iempo en el barri o, por lo que esa 

acumulación de capital social se traslada y se pi erde con la ida del d i rector. 

"El cambio de autoridades o la ida de algunos direclos es prob lem<í l ica para la zona, 

porque llevan consigo u11 caudal de üúorrnación de cómo funciona y como debe trabajar la 

institución. Cada cambio directivo implica muchas veces el volver a empezar un trabajo 

nuevo sin una referencia anterior, porque ese conocimiento acumulado de trabajo no se 

compartió con el resto de los integrantes de la comisión". (Entrevistado: Presidente 

comisión "La casona"). 

Esta última cuestión, es imporiante tenerla en cuenta, ya que como Jo expl ica Portes 

( 1 998), el cap i tal social tiene rasgos negativos que muchas veces no son analizados 

porque se los concibe necesari nmente como positivos. 

Es i 1 1 t e 1 e:-.u1 1 t c  marcar cómo la  obtcnc i ó li de b personería jurídica8 es una herram ient a 

que orienta y da a las distintas instituci ones una legitimidad que ayuda no sólo a l i mi tar 

q u ic11cs son los m i embros de las organizaciones y qu ienes no s i no también que 

� Se entiende por personería jurídica aquel la por la que se reconoce a una asociación capacidad para 
imponer ob l igacione� y ildquir ir derechos. Existe físicamente no  corno individuo h u m d n o  sino corno 

institución,  que es crenda por una o más personas físicas para cumpl i r  u n  papel .  
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establecen y exige determinados compo1ia111icnto a través de a lgunas de l as nonnalivas 

qu<.; t.:st ipu l an los n.:g lrnncntos e le las personerías. 

De esta lcrnna se cstahleccn normas y ohligaeinncs. como lo L:X p l ica Co kman , la 

ex pe<.:tativa de recipro<.:idad en un futuro y la ob l igac ión de no romper la  confianza son 

los elementos escnc ia le de l cap i tal ocia ! .  En este sent ido y en lo concreto, puede verse 

que bás icamen te las organ izacion es b;irri a l cs san<.:ionan n través dd pago de un monto 

m ín imo , la no asistencia a las distintas asambleas vecinales que se l l evan a cabo . 

S i  b i en este sistema de sanc iones y obl igaciones, logra l a  participación de las distintas 

personas en las organizaciones , tamb ién hay que tener en cuenta que esto es un 

elemento de capital socia l negati vo , ya que, como lo estab lece Portes la demanda 

excesiva de las personas en un grupo l imita el trabajo con otras organizaciones 

p ri nc ipalmente fuera de la comunidad. 

En palabras de un entrevistado, se refleja este " "loca l ismo" que trata ele marcar 

notoriamente a V i l l a  Gnrcín como di sti nto de otros y da u na pauta ele c ierto cerramiento 

de las organizaciones en el interior de la com un idad : 

"Villa García es un barrio que esta separado de Montevideo por Zonamérica, nosotros nos 

ocupamos de que nos valla b ien a rodo el barTio y por eso tratamos de trabajar y tirar todos 

para el mismo lado . . .  no nos interesa llevarnos con otra gente como l a del km 1 6, quizás 

sea debido al localismo que ti ene la gente del b<mio porque aquí nos conocemos todos y 

somos todos familia". (Entrevistado: Presidenta de comisión vecinal "lrineo"). 

Pasemos a anal izar la dimensión acceso, la cual hace referencia a las act ividades 

desaITol ladas y a l a  eficacia de las mismas. Como se destaca en l a  anterior reforencia, el 

trabajo en red entre l as organizaciones del barrio es sin duda el eje central de trabajo que 

se estipula. 

En esta categoría es importante destacar que si bien en el barrio conviven muchas 

organ izac iones an tiguas y algunas un poco más rec ientes, cabría pensar que la di ficultad 

ch; trabajo y la integración entre unas y o lrns seriu un problema. sin cm bargo se observa 

algo dist into. V i l l a  García tiene en part icu lar, una úni<.:a comisión l l amada ·'V i l l a  García 

es una", que nuclea a todas las comis iones del barrio. 

En esta comisión sc p l antan probl emas comunes y obj et i vos del barrio pero en una 

m i sma d i rección que concierne al trabajo en red. También el hecho de que el barrio, 
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luego de muchos años, haya podido rnnfonnar este t i po de comisión, habla del t rabajo 

constante que hacen lns d i rectores de las comisiones y como cfcct i v izan los recursos 

q u e  d i spone el barrio. 

Lo desarrol lado anteriormente, relleja también, que si b ien la mayoría de las comisiones 

veci nales son bastante recientes, han encontrado en " V i l l a  García es una", un canal para 

i ntegrarse y pai1 i ci p<lr activamente en los asuntos comunes y a nivel del barrio en 

general poder contribuir a la generación e innovación del capi tal social disponible. 

Un dato i nteresante tiene que ver con que el trabajo en red de l as organizaciones tiene 

como protagonista e hi lo conductor a los n i ños. Ellos son Jos encargados, por ejemplo, 

de transmitir la infonnación de la escuela a los determ inados centros de recreación que 

asisten, lo cual obl iga a los maestros y encargados a estar en constante comunicación 

para el seguimiento ele los chicos. 

En palabra de la directora ele Scp id9 :  "La integración la hace el niño, el los son el nexo 

fundamental ele Ja zona". 

Se induce entonces, de lo d ic.:ho en esta dimensión, que el barrio tiene una gran 

conciencia en Ja u t i l ización de los recursos, por más que sean l imitados, para 

cfectivizarlos y generar herramientas para innovar el capital social que poseen. 

Pero como se mencionó más arri ba, este intenso trabajo en red también tiene como 

consecuencia la l i m i tación y en muchos casos la ausencia del trabajo con agentes fuera 

de l a  comunidad por el hecho que se espera de estos actores soluciones inmediatas y en 

ciertos casos asistencia l i s t as. 

"La idea es que nos sentemos a discutir una línea estratégica y el problema es que a veces 

los proyectos que se traen están pensados para objetos y no sujetos. Por tanto la 

inteligencia radica en que con los recursos con los tiue cuenta el barrio logre un bienestar 

su�i<1.l". (Entrevistado: Encargado de policlínica burriu l "el mom11T11") 

Respecto al trabajo y la visión que han tenido l as disti ntas organizaciones sociales del 

Centro Comunal Zonal y de Fundación Zonamérica. como eje de este trabajo, se 

abordaran de forma cspc.:cifü:a en l a  próx ima sect:ión. 

En l íneas generales, podemos defin ir el capital social de V i l l a  García, por la 

organ izac ión en redes, en un n ivel horizontal, es decir. el trabajo c.:n red in tracomun idad 

9 El  Sepid, es una orga nización social que se ocupa d e  la educación no formal de los niños del barrio. 
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conj u ntamente con la trayectoria histórica e i denl i tari a que les da respal do,  co nsti t uyen 

la base del t ej ido soc i a l .  

L a  rcprod ucc iú 1 1 d d  cap i ta l socia l ,  l..!:<1gc cnnst antcml..!n t c  re lac i o1 1arsc en actos 

permanentes de i n t .crcamhio, a través ele los cuales se reatirma y rl!nueva e l  m ismo . Es 

por eso que para estas organizaciones soc ioterri tor ia les el relacionamiento interno ha 

s ido el obj et i vo pri mord i a 1 ele trabaj o . 

Como se enunció en la hipótesis, parecería que l os esfuerzos de las organizaciones de 

V i l l a  García están abocados hacerse un l ugar en el te1Ti torio y en este proceso de 

autoafirrnación se desalienta y se l i mi ta el trabajo en conjunto con o tros actores 

territori ales . 

Como reflejo y conelato d e  las anteriores dos dimensiones trabajadas puede verse que 

el logro e inno vación de l cap ital social (d imensi ón producto) pone el acento en algunas 

cuestiones como por ej emplo el loca l ismo barrial y la d i ferenciación q ue proc lam an 

a l gunos referentes soci a l es y tamb ién puede observarse en como l a s  organ izaciones se 

"ci erran internamente'· y l i m itan el trabaj o con a lgunos i.11.:tores. Si bien se ha trabajado 

con al gunos agente fuera de la comun idad las ex peri enc ias son contadas y en muchos 

casos no se ha vuelto ha repetir el trabajo. (En l a siguiente sección se desarrol l an). 

La g r a n  e m p r e s a  a t r a vés de F u n d a c i ó n  Z o n a m é r i c a  

Zonamérica como emp l azam iento empresarial y como ex presi ón d e  l a responsabi l lclad 

social empresarial ha creado una ONG l l amada Fundación Zonaméri ca que postu l a 

dist intas áreas de trabajo como son : desarrol lo social, formación empresari a l , 

i nnovación tecnológi ca y medio ambiente dentro del parque de negocios . 

La fundación nació a comienzos del 2002, por in iciat iva de l a d i rección de la empresa 

Zonamérica, vinculada a la instalación de un án..:a nueva ele la propia em presa en el 

parque de negoci os en que funciona Zonamérica: como fue l a creación del Edificio 

dedi cado a biotecnología. 

La idea d e  crear una fundación tenía q ue ver con desarro l l a r  los vínculos con l a. 

un iversidades y cen tros de invest igac ión, tanto en Uruguay como en el extranjero, en el 

área c ient í fica y tecnológica.  
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Se crea entonces una asociación sm fines de lucro, con personal idad juríd ica , con su 

propia cstruclurn de runciu1w111 ientn y equipo técnico. Ah í  se le d ió  a la l 'undució 1 1 un 

rnamlatn mús am pl io pura trabaj ar no súlo en d área cicnt í lica kc11ológica sim1 tamhié11 

para trabajar en temas Jd área de desarro l lo  o de interés ge11eral pura la sociedntl. c11 

particular vinculado a lo  social en el en trono de Zonamérica. 

En el caso cnncn:tn <lel ú rea socia l .  ha existido un trabajo progresivo que empezó en el 

2003 desde cero (s in conexión con el entorno) y poco a poco se comenzó a rclacio11arse 

con las inst i tuciones y hoy tienen un relacionamiento fluido, con buena parte de la zona . 

En princip io se empezó todo el segundo semestre de 2003 y todo el año de 2004 a 

rel evar la zona, a "mapcar" las organizaciones del a sociedad c iv i l  que habían en la 

zona, de forma bien amp l i a. 

De esa manera se fue conoc iendo todo t i po de agrupamiento que tuv iera un interés en 

genera l  o part icu l ar de los vec i nos de l a  zona. Primero se empezó por las organizaciones 

locales, que residen acá, y l uego por organizaciones que si bien no están acá, trabaj an en 

I n  zonu. 

A partir de eso, se conocieron las necesidades de la zona y de a lgunos vecinos que 

tenían ideas interesantes para agrupar gente de la zona, ya fuera en el área de la salud, 

seguridad, ámbito productivo, ambiental o a lgún interés netamente barrial como la  

mejora de las cal l es, la i l uminación, el funcionamiento de ta l leres de capacitación, a lgo 

para los n iños, etc. 

Según el director de Fundación Zonamérica, l a  misión de esta O G, 

"No es fi lantrópico ni de caridad sino que es algo distinto: consiste en invert ir y 

promocionar el desarrollo humano, de base. Entendemos por este concepto la capacidnd 

de los grupos pobres para auto convocarse, definir colect ivamente sus necesidades, 

idcnti!icar a lternativas de acción más visibles para la superación de sus prob lemas . . .  Esta 

capacidad orgnnizat iva pcm1itc que los grupos de base se conviertan en protagonistas de su 

prupio clesnrro l lo  y renueven su disposición a seguir participando en la ori¡;lllac.:ión de los 

dist in t t is col i.x:tivos de sus eomun idadt::.. . E:.tc t i ¡ 1u de intcr\'cnción no es muy contH.: idll en 

la zona y en Uruguay pero para lograr este desarrollo humano neccsitiibamos conocer no 

solamente la situación sino tarnbifo conocer las capacidades. in iciat ivas y expectativas 

locales". 
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En la expenenrn.1 concreta de trabajo de V i l la García, se han de. arro l l ado algunos 

apnr1cs pero han sido concretos y no se ha dcsa1rn l l ado algún proyecto de base 

co11 1 u1 1 i 1ari o  más amp l i ado. 

S i  bien este t i po de Ong puede cons t i tu irse como un recurso para la  w111u11idud a través 

del  apoyo financi ero y asistencia técnica hay un cucstionamiento en a l gunas 

organizacione� riel barrio acerca de cómo la  empresa a través de este trabajo 

com u nitario l ogra bcnefic.:ios económicos y reducción de aportes imposit ivos. 

Según al gunas organ izaciones de Villa García, la  empresa no tiene un i nterés 

esencialmente por la comunidad en si misma sino que tiene que promoc ionar la buena 

reputación de la empresa, es decir, los consumidores son atraídos por compañías que 

tienen una buena reputació n  en áreas de la RSE. Una empresa que desarrolla su área 

responsable, puede beneficiar su reputación en el público y en l a  comun i dad 

empresari a l , atn1yendo capital y potenciales asociados . 

Asim ismo, l a  participación activa en i nici at i vas con l a  comunidad, genera una 

valoración positiva de la empresa. 

En este sentido, en la economía global, la i magen y l a  reputac ión están entre las 

forialezas más valoradas. Prácticas de marketing responsable, son a l tamente vis ibles 

para los consumidores y tienen el potenci al de forta l ecer o debi l i tar l a  opinión del 

públ ico con respecto a la empresa. Una buena reputación por i ntegridad y un fuerte 

compromiso con J a  comun i dad, puede generar lealtad y confianza y proveer un espacio 

de confianza en tiempos de crisis, prácticas de marketi n g responsable que son vistas de 

manera negat iva, p ueden menguar la imagen de la rep utación de una empresa, aunque 

ésta tenga servicios de muy alta calidad. 10 

Por último es importante marcar que aqui no esta en cuestionamiento los fundamentos 

de fundación zonam érica por los cual actúa en la com unidad, pero es impresci ndi b l e 

explicar Ja lógi ca que está por detrás para entender cómo y por qué se interrelaciona con 

el actor municipal  y las organ i zaci ón socioteni toria lcs. 

10 "Ética empresarial/wordpress" 
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E l  C e n t ro  C o m u n a l  Z o n a l  c o m o  a c t o r  m u n i c i p a l  

Corno se pl�rnteo <::n el objetivo <le este t rabajo anal izaremos el centro ;.onal l), dL:h ido u 

que l!Slt: actor t iene 1.:11 su j ur isdicc ión de trabajo a V i l l a  García como barrio a estudi,1 1. 

Comencemos por describir por qué surge esta unidad municipal  y l as func iones que 

tiene a cargo. 

El centro comunal zonal es producto de un proceso de d cscent rn l i z rn . .: i ú n . el cual l"ue 

impulsado por el gobierno del Intendente Tabaré Vázqucz en el año 1 990.E ·ta 

propuesta de descentral ización tenitorial tenía como fin la democratización de la 

ge!:>tión y del gobierno a través de l a participación social y de la efectivización de la 

gest ión comunal, evitando las intermediaciones burocráticos. 

En este sentido l a  descentral ización se constituía en una nueva fo1111a de 

relacionamicnto entre estado y sociedad civil .  abriéndose de esta manera un nuevo 

espacio de participación socia l . 

Este proceso de descentra l ización. supuso l a  di vi siún ele Montevideo l!n 1 8  zonas. Cada 

una ele estas, estaba regida por un gobierno local, el cual estaba compuesto por t res 

órganos: la junta local, el concejo vecinal y el centro comunal zonal, los cual e actuaban 

inten-elacionados pero con fines d iferenciados y complementario . .  

Pero en el año 2009, se aprneba una nueva ley de desct::ntral izac.:i ón po l í t ic.:u y 

part ic ipación ciudadana que define un nuevo nivel de gobierno l lamado mun ic i pio . Esto 

propone en l íneas generales la el iminación de las juntas locales pero en el caso del 

centro comunal sigue con la misma estructura, con la diferencia que ahora depende 

exclusivamente de este nuevo actor. 

Cada Municipio tiene como fin crear los ámbitos necesario. y los mecanismos 

adecuados, dependiendo de la temática y de los niveles organizativos de l a suciedad. 

para que la población participe de la in formación, consulta, in iciativa y control de los 

asun tos de su competenc ia . 1 1  

En el caso concreto de este traba ju, th>s  1 i mi tar.:mos ul  órgano comunal ¿ona l .  1:stL' 

actor, · in duda. tiene un i mportancia especial, ya que. e ·  e l órgano en el cual se 

1 1  Ley 18.567 
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·\ksc.:uncentra el aparalo políL ico-administrativo, convirtiéndose en el  rcfercnle mas próximo 

de Ja intendencia en la L.Ollll . . .  de es(¡¡ forma se trans fiere eJ poder él Ja sociedad c.:i Vi J .  pasando 

a scr el centro c.:0111u11al el cent ro  dc rcf1.:n:1H.:ia ck la rnmu11idad·'.  

Ln este sent ido la función del cc11tro c..:on ::; i s tc en l l evar a cabo lu  gesti ón administrativa y 

social en el banio. Las actividades que tiene a su cargo son : presentación de denuncias, 

demandas e iniciativas sobre varios servicios, medio amb i ente, seguri dad p úb l ica, 

fomento cul tural, desarro l l o  tcn-itorial, empico, po l ít icas sociales (salud, infancia, mujer, 

etc.) y obras e i nfraestructura. 

Respecto a la zona de trabajo el zonal 9 cubre los s iguiente barrios: Curva de Marañas, 

Flor de Marañas, J ardines del H i pódromo, Ideal, Bel la Italia, Málaga, [tuzaingó, 

Jndustrial, P unta <le R i eles, Km. 1 6  Cno. Maldonaclo y V i l l a  García. 

El centro comunal 9 para cfectivizar su gestión, ha postulado comi siones temáticas para 

el trabajo con la comunidad. Estas abarcan e l área de salud, asistencia soci a l ,  

arquitectura y urbanismo, espacios verdes, coordinación el e  asentamientos, deporics, 

c u ltura derechos humanos, medio ambiente, cte. 

S i  bien el zonal, ha propuesto l í neas ele trabajo i n tegrales para el desarrol lo  del ban-io y 

a realizado actividades concretas en V i l l a  García, hay que destacar que la efectividad de 

las mismas son mínimas, dado que, la falta de recursos tanto económicos como 

humanos así como también el cerramiento interno de a lgunas organizaciones del ban-io 

terminan siendo l imitantcs para el postulado de un proyecto más ampl i o  y estratégico de 

trabajo. 

Frente a el lo un técnjco de este centro expl i ca : 

"mjra el problema acá es que no tenernos mucho presupuesto para hacer mas actividades, 

con este presupuesto cubrimos los servicios básicos que tenemos que desarrol lar. También 

este zonal tiene In zona de trabajo más granrlc en comparación con los otros. No te olvides 

que la cantidad de gente que vive acá y los asentamientos que hay es una locura para cubrir 

nosotros con lo que tenemo� como recurso. Además la nrnyoría ele las personas que viven 

a�á .:.!Stán en :>ituación de pobre:�:1, pur In cual t·� 1m1'> cn111plicmlo aun d t rabnjo. Parn que 

tengas una idea, el área social del zonal  cuenta con dos lrnbajadoras sociales y dos 

pasantes, ¿cómo haces para pla 1 1tcar un t rabajo ck desarro l l o  sign i ficativo en estas 

co11Jiciones? . . .  ,. 

Como lo explica el entrevistado. a l a  hora t ic pensar ac t i v i dades tle desarro l lo para los 

barrios, son más las l i m i taciones que l us oportun idades que se generan. Esto es 
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i mportanle Lcnerlo en cuenta porque es un factor clave para entender como se ha dado el 

trabaj o con las orgunizaciones de V i l l a  G nrcía . 

El centro co mu n a l se ha carnctcrizado por tener un eq uipo social q ue ha t rabajado con 

d i rectrices poco claras y s in  una l í nea estrat�gica e in tegral . Tampoco se han establecido 

j erarq uías y áreas principales de trabajo, con lo cual hace pensar que el zonal todavía 

esta en un proceso de afirmación y esta buscando la fom1a de ser un referente efectivo 

para la comunidad, por lo tanto, el proceso y la estrategia de articulación con olros 

actores locales no se ha constituido como una prioridad. 

En este sentido el zonal ha abordado roles más amplios de lo que su presupuesto lo 

penn ite pero en lo concreto no se ha hecho mucho empeño en el apoyo a las 

organizaciones sociales, a las Lniciativas desde la  comunidad, por lo cual han sido 

contadas las experiencias exitosas de trabajo conjunto con la organizaciones sociales. 

H ay un elemento que es i mportante marcar para entender la modal idad ele t rabaj o que ha 

venido l l evando el zonal. Si bien en Ja actualidnd la asignación del presupuesto de este 

actor está a cargo del municipio, hasta el año pasado este recurso económico dependía 

del departamento de descentralización de la i ntendencia de Montevideo. 

Por lo cual, se muestra que si bien la descentralización suponía una transferencia de 

autonomía al centro zonal, igual se respondía a cri teri os centralistas. De esta manera el 

personal que trabaja en el  centro comunal zonal, también dependía del departamento de 

descentralización de la intendencia. 

Esto muestra sin duda que existía un predominio de la  lógica centralista sobre los 

actores descentralizados, que en muchos casos tenninó definiendo muchas de las 

l imitaciones que tiene hoy día el zonal 9 para el  trabajo con la comunidad. 

En palabras del autor Bervejil lo,  la autonomía de agentes descentralizados en Uruguay 

ha sido, entonces, una dimensión resiJual, adm in istrada por actores que reflej aron 

esencialmente una lógica centralista. 

Por último destacar que si b ien el t.:entro comunal debe cnfrcntm innumerables 

obstáculos para poder desa1To l l ar un proyecto colectivo i ntegrador y estratégico, 

también hay que decir que estamos hoy día transitando un nueva etapa del proceso de 

descentralización que comenzó hace 20 ai'íos y q ue propone al municipio como n uevo 

actor para crear los ámbi tos necesarios y los mecanismos adecuados para lograr una 

mayor elcctividac.1 del centro comunal en l a  gestión del desarro l lo  terri toria l . 
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Sección 1 1: Acerca d e  l a  i n teracción entre las orga n izaciones 

socioterritoriales, fu ndación zonamé rica y e l  cen tro comunal  

En esta sección se mostran'1 como la estruct ura y lógica de funcionamiento de cada uno 

de Jos tres actores estudiados determina la interacción con Jos otros actores y la forma 

en que se contribuye al fortalec imiento o debi l i tamiento en la creación de capital social, 

como hern:imienta indispensable  para la consecución de un proyecto de desarrol lo .  

En los sigu ientes párrafos completaremos y profundizaremos el  análisis de la dimensión 

acceso que se venia trabajando en la sección anterior. R ecordemos que dicha dimensión 

refería a Jos nexos que las organizaciones de Vil la García han desarrol lado con otros 

agentes sociales que configuran el territorio . 

Comencemos por describir  la  relación que se ha l levado a cabo entre las organizaciones 

sociotcrritoriales de Villa García y Fundación Zonamérica. 

Es importante aclarar que Ja  fundación ha rt:al izado trabajos con algunas organizaciones 

de la comunidad, ya que, otras organizaciones conciben que los proyectos para mejorar 

el barrio deban partir y desarrollarse sólo con la gente de Vi l la  García por el hecho de 

ser los únjcos capaces de entender las prioridades que tiene la comunidad. 

Este tipo de organizaciones, tiene una visión de fundación zonamérica que responde a 

algunos trabajos negativos que han desa1Tol lado en el barrio. 

Por un lado definen a fundación como: 

"Una empresa de control social, que se ha dedicado a parar la oreja,  tiene i ntereses creados 

en la zona y quieren que esta zona deje de ser rural, y por tanto que sus intereses se 

multipliquen . . .  se hacen los que le importa la comunidad y el único objetivo que tienen es 

intervenir en la red y apagar incendios a través del market ing que obtienen con la ayuda' ' .  

(Entrevistado: Directora de escuela 1 57). 

Otra de las entrevistas explica que fundación ha hecho cosas en el barrio para tapar 

algunas cuestiones y generar agrado en la gcnlc. 

'"M ira fundación es como que tiene una careta, hacen cosas como donar estufas a la escuela 

que funcionan solo dos días, se sacan la foto y la ponen en su página de intemcl. Es obvio 

que esto les sirve para mejorar su reputación en la comunidad y para ser visto como 

empresa de confianza . . .  también han cerrado una cal le porque zonaméricn compró los 

tern.:llos y para compensar esto nos lrnj cron cosas p;irn el salc)11 co1 1 1u 1 1a l .  1 '. I  prnhlema 
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fundamental acá es que el centro comunal no existe en el barrio y por tanto lodo esto no se 

controla'· . ( Ent rev istado : Presidenta de comisión vecinal " l rineo"). 

l:n este sentido, p ueden verse ciertas experiencias de desconlia1w.a con fundación, las 

cual se i ncorporan a la memoria  colectiva tic cierta parte del barrio, determ i nado una 

recept ividad negativa con este actor y por tanto imposibi l itando todo tipo de trabajo. 

Dicha 111emoria colectiva tiene consecuenci as negat ivas para el desarrollo asociativo y 

hace que el capit al social no crezca de manera significativa. En este caso opera una 

memoria histó1ica que transmite la consigna de desconfianza y el recelo. 

Si bien las anteri ores organizaciones no conciben a fundación como recurso disponible 

para el desa1To l l o  de algunas actividades del  barrio, hay otros casos de trabajo conjunto 

que han tenido resultados positivos. 

Estos trabaj os han sido pocos pero han aportado algunas henamientas importantes para 

el desempeño de organizaciones en el baiTi o.  El t ipo de trabajo que se ha llevado a cabo 

tiene que ver con asistencia técn ica y transmisi ón de productos innovadores para atenuar 

problemas med ioambientales. 

Fundación ha dado apoyo técnico a través de escribanos a algunas delas comisiones 

baJTiales respecto a la obtención de la personería jurídica. Es importante destacar que 

esta personería posi b i l i ta  formalmente a las comisiones a obrar de manera legítima y le 

da una trascendencia más notoria a las actividades que la comisión desarrolla .  

Frente a el lo una de las entrevistadas explica que:  

"fuimos recurrentemente al  zonal 9 para pedir asesoramiento para poder obtener la  

personería, y no nos dieron bolilla porque tenían muchas que hacer y no se que otras 

excusas . . .  por lo que recwTimos a fundación para que nos ayudaron y a los días teníamos 

los escribanos para empezar a trabajar. Como te digo este asesoramiento debería hacerlo la 

oficina municipal, pero parece que para Vil la  García no existe y nos paso lo mismo a 

muchos". (Entrevistado: Presidenta de comisión vecinal "Villa Centauro"). 

Otros de los trabajos que se han hecho entre fundación y el barrio t ienen que ver con la 

promoció n de conocim iento e i nnovación para paliar la contami nación. En este barrio 

no hay saneamiento por lo cual fundación ha dado a algunas organ izaciones un 

producto l l amado M, q ue tiene por objet i vo reducir las aguas servidas para que no se 

genere tanta conta111 i nación y se reduzcan los v i rus en los n i ños . 
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S i n  duda, est e  t i po de trabajo l l eva a pensar acerca de cómo fundación zonarnérica 

puede cu nst i t u i rsc curno u1 1 n.:curso fundamental para el lortuleci micnto del capi ta l  

suciu l  comunitnriu. 1:11 este t i po dt.: barrios dornk los recursos cconórnicos y técni cos no 

son habituales y donde panxicra q ue l a  oficina mun icipa l  no cumple ningún rol. esta 

Ong cobra un rol fundamental porque cubre de alguna manera algunas de las funciones 

que debe cum pl ir  el zonal 9. 

También hay que decir, que la  razón de ser de fundación zonamérica no es el desarro l l o  

d e  la  comunidad sino q u e  e l  trabajo responde a una política de responsabi l idad social 

empresari a l , por lo cua l algunas organ izaciones no quieren ser parte de esta forma 

empresarial y postulan exclusi vamente el trabajo entre las organ izaciones que 

componen el barrio, generando un cerram iento intrabarrial que te1mina debilitando sin 

duda la  capacidad de capi ta l social instalado. 

También en esta dimensión se trabajó el rclacionamiento de las 01·ga nizacioncs 

suciotcnitorialcs con el centro zonal 9. Como se mencionó en l í neas general es más 

arri ba, las organ i7.aci ones sociote1Titori alcs no han tenido un trabajo muy fluido con el 

centro zonal 9, por lo  cual se hace necesario examinar el tipo de interacción que han 

l l evado a cabo . 

Primero es i mportante recordar algunas de las características del centro comunal para 

entender ror q ué este t ipo de relación con las organizaciones de V i l l a  García. La falta de 

recursos económicos, humanos, el tipo de jurisdicción que abarca, las demandas 

excesivas de pobl ación y el no logro todavía del zonal como referente municipal en la 

comunidad se const i tuyen como obstáculos para el relacionamiento con los barTios que 

deben trabaj ar. 

V i l l a  García, es el ba1Tio que esta más a lejado geográficamente del centro mun i cipa l , lo  

cual también es un elemento que influye en el poco trabajo que se ha desarro l lado con el 

zonal.  S i  bien l a  distancia a l a  cual  se hace referencia es geográ fi ca, ésta también se 

traduce en una d i st ancia socia l .  f<'rentc a e l lo  M adoery explica que la prox im idad j uega 

un rol i m por l a i 1 te ya q ue favorece la con li :inza entre actores y por t anto fac i l ita procesos 

de aprend izaje de carácter colectivo. ( Madoery 2005) 

Algunas de las organizaciones del ba 1Tio, p l anean que el zonal no es un referente para 

el los porque las vcecs que se ha tratado de p lanearles a lgo siempre hay una respuesta 

negat i v a  q ue sG fu nda 1.:11 q ue la capacidad de trabaj o del zonal debe abocarse a reso l ver 

[- 42 -) 



La promoción de capital social como provección del desarrollo territorial 

las necesidades más inmediatas que se presentan y por tanto todo tipo de planteo que 

11.:nga que ver con un proyecto ele desarrollo mits general y más a largo plazo no e. ta en 

las  pri oridadc� de atención y de trabajo de l a  oficina municipal .  

Uno de los entrevistados uxplica: 

"al zonal estamos cansados de ir ,  fuimos a pedir l impieza de ca l les, alu mbrado porque 

sino el barrio se viene a bajo. y la respuest::i fue que nos anotáramos y cuanci0 pudieran 

iban ¡¡ venir. Hasta <thora nada y esto pasa con todo, llega un punto que buscas la manera 

de hacerlo por tus propios medios porque quien tiene que hacerlo no cumple con su rol, 

entonces decís qü.; hay Uí1<l oficina que esta p::ira h2cer estas cosas pero en l� re�lir1;;icl esta 

ausente". (Entrevistatlo: Pres idente club "Los Zorsales"). 

Esta cita demuestra, Jo que se hablaba mas an-iba, la estructura y el funcionamiento del 

zonal hace que la gente se desal iente (producto de rei teradas experiencias negativas), y 

que entienda que el zonal cumple un rol remoto en el barrio, sino que también en algún 

punto debi l i ta el capital social, ya que, muchas de las posibi l idades que podría dar Ja  

o fi<..: ina munici pal q uedan truncas por esta s i tuación. 

Además es importante entender, que hay capital social cuando el otro no es visto como 

enemigo, es decir, cuando el otro es alguien que inspira confianza y con el cual tiene 

sentido establecer una cooperación. 

En este caso es claro, que no hay ni confianza en el zona l y tampoco sentido para 

establecer un trabajo conj unto debido a la "experiencia objetivada" negativa que se tiene 

respecto al actor municipal .  

También, hay que destacar que esta situación es retroal imentada por una cierta actitud 

de cerramiento y loca l ismo por parte de las organizaciones de V i l l a  Gracia, que en 

función de cierta ausencia del actor municipal en el banio, entienden que J a  única forma 

de desarTOlln depende de la confianza social y del trabajo i ntraorganizacional que se ha 

l l evado a cabo. 

Final muntc decir que fu 11dat ió11 zon américa y el cen t ro com u n a l  9, no han tenido 

<..:ontat:to de trabajo. Si bien l'undución se presento <..:01110 Ong de trabajo en la 

comunidad, los vínculos quedaron truncos al  ver poco i nterés por parte del zonal . 

Rt.:sp<.x:tn a d i o  el zonal, exp l ica q ue si hay un conocimiento de esta Ong pero que no se 

ha desarro l lado ni nguna aUividad conj unta debido a las prioridades y la !a l ta  de t iempo 

q u e  t ien <..:1 1  los run<..: i onarios ck este centro . 

[- 43 -) 



La promoción de capital social como proyección del desarrollo territorial 

En pal abras ck un técnico �ocial del zonal: 

" '  la verdad que 1 10 l ie1110� pl)dido trnbajHr con organi:rnciones que no son del barrio porque 

1 1u podemos lrnc.:r 1·n.: 1 1 1e  ;1 ludo c:I posible t rabajo que se nos presema . . .  tcnemus 

demasiadas clGma11das para cubrir y por tamo tratamos de akndcr y dar mayor prioridad a 

los asuntos que impl ican una asistencia inmediata, después cuando podamos vamos a tratar 

de conect<1rnos con o t ras organ izaciones que se han presen tado en el zonal para trabajar y 

desarrollar algunas actividades para el beneficio de la comunidad, pero por el momento 

estamos trabajando así". 

Esto muestra claramente que si h i en el actor municipal ,  podría ser el gran a1iiculador del 

resto de los actores locales, en este caso es quien debi l i ta en cie1ia medida l a  posi b i li dad 

de un proyecto de desatTol lo  local basado en la articulación estratégica de actores. 

Por último, es i mpo11ante destacar que existe un único ej emplo de trabajo que se basa en 

l a  articulación de estos tres actores . 

Una de las entrevistadas cuenta al respecto: 

' ·mi r:l la única vez que recuerdo que Lrabajarnos con centro 9 y fundación Zonamérica fue 

cuando presenlamos el proyecto del presupuesto participativo. Fundación nos dio la ayuda 

técnica para poder plantear el proyecto que se había generado en el barrio y luego el zonal 

nos dio algunos l ineamientos de cómo presentarlo. A través de esta instancia que se ofrece 

en el cenlro comunal, pud imos presentarnos y ganamos el presupuesto participativo. Fue 

una instancia donde trabajo cada uno en su rol pero que el beneficio es exclusivamente 

para el barrio, porque el arreglo del parque lineal hoy es un espacio social de referencia de]. 

barrio y donde muchas de las comisiones podemos trabajar allí".(Entrevistado: Encargada 

de policlínica "Covipro"). 

Esto demuestra s in  duda que cuando los tres actores estudiados logran articularse en u n  

proyecto común, s e  genera un reconocimiento de los otros agentes como validos y s e  

toma conciencia de q ue a través de ellos pueden establecerse incentivos para lograr 

consensos a nivel terri tori a l .  

Esta es un claro ej emplo d e  q u e  si bien cada uno de l o s  actores d e l  te1Titorio tiene s u  

propia lógica de funcionamiento, u n a  vez q u e  cada uno asume s u  rol d i ferenciado se 

contribuye al fortalecimiento e innovación del capital social comunitario como 

herramienta para avanzar en mecanismos de gestión de desarro l l o  local.  
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Sección 1 1 1 :  Los pri nci pales desafíos de los actores territoriales para l a  

promoción de ca p i ta l  soc ial 

M e  parece importantl.! adl.!m:'ts dc.: describir cüda acl(lr  y co 1 1 1 0  i nteraccionan, cnuml.!rar 

algunas de lo:-; principales desaflos que se de::;prcndcn ck la d imensión producto, es 

decir, describir aquellos elementos q ue deben atravesar los sujetos colectivos para poder 

avanzar en nuevas formas de promoción e innovación de capital social basadas en una 

articulación estratégica entre los disti ntos actores que configuran el terri torio. 

Como se explicitó en la sección anterior, si bien el capital social de V i l l a  García se 

respalda en factores históricos e identitarios al igual que en un intenso trabajo en red 

intraban-ial, también tiene que atravesar por una nueva configuración baffial donde l a  

gente va y v iene, y se siente menos paiic de un proyecto colectivo dándole así menos 

sentido a la comunidad. 

Sin duda este fenómeno se traduce en el descenso creciente de la participación soc.ial en 

el ú l t imo tiempo. Frente a esto, el desafio esta puesto en buscür mecanismos alternativo 

para que l a  gente se i nterese_Q_or los asuntos comuni tarios y participe de l as disti ntas 

actividades que se plantean para i ntegrar a l  barrio. 

Otra de l as cuestiones que impl ica un gran desafío para capitalizar mejor los recursos, 

tiene que ver con una relación actor municipal-organizaciones soci oteITi toriales que 

debe ser construida o reconstruida. En el contexto actual, las organizaciones exigen al 

actor municipal mayor capacidad de gestión para enfrentar riesgos como inseguridad, 

pero también se pide una mayor apertura en sus actuaciones. 

En este sentido el centro zonal debería consultar a las organizaciones socioten-itoriales 

acerca de l as prioridades ele trabajo.  Este tipo de contacto tiene l a  potencial idad de que 

son los ci udadanos quienes sirven de i n fonnantes acerca de las necesidades reales con el 

fin de diseñar nuevos servicios municipales coherentes con las necesidades sociales. 

Creo que este desafío si bien es uno de las cuestiones más d 1 fí c i l cs de lograr, también 

tiene como gran potencial idad que perm ite contar con mecanismos de gestión asociada 

entre estos dos actores, generando nuevas formas ele retroal imentación para el d iseño d e  

poi í ticas concretas para e l  tcrri torio. 
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Se desprende de lo anterior y como premisa central de e le trabajo. la necesidad de 

reconocer la relevancia del rcla<..: ionamiento c�trat0gico c..:ntrc los distintos actores t� 

compo11cn el territorio. 

Esto implica revalorizar la  importancia del trabajo en distintos niveles. En un pnmcr 

nivel sin duda la  atención esta puesta en el fortalecim iento interno de cada actor 

considerado, pero también hay que dar paso a un nivel más complejo que implica tejer 

estrategias de relacionamiento con los otros actores. 

Sin duda, este estudio demuestra que el acento e::>ta puesto principalmente en el 

fortalecimiento interno de cada actor con lo cual se inhibe una articulación de trabajo 

esencial que permite construir nuevas redes que se desenvuelven en un marco más 

ampliado, estableciendo propuestas de desaITo l lo más complejas. 

En este sentido se trata Je buscar consensos básicos de <..:ucstiones importantes para l a  

comunidad, l o  que no significa l a  eliminación ele lógicas e interés di vergentes entre los 

actores. 

Esto implica l a  búsqueda de una negociación permanente entre los actores, que se 

construye y reconstruye constantemente, con lo cual el objetivo esta puesto en acordar 

una posición común para al canzar cuestiones precisas. 

Como último desafio me parece importante remarcar la necesidad de cooperación entre 

el sector público- centro zonal y el sector privacJo a través de fundación zonamérica. 

Considero que este tipo de acción conjunta es clave dada las d i ficiles condiciones, la  

l imitada capacidad de recursos y los problemas sociales que debe en frentar el  centro 

comunal. En este caso se necesitan mecanismos que perm i tan resolver de manera 

eficiente la asignación de recursos de este actor para un trabajo más pronunciado en la  

comunidad. 

Frente a ello el sector privado puede colaborar con rccursl)s y transmisión de 

conocimiento al sector público, fomentando así una experiencia de trabajo conjunto y 

también una apropiación de los problemas locales para a\·anzar en mecanismos de 

cooperación práctica. 
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S i  bien los desafíos son muchos e impl ican un proceso d e  madurnción por pa1ie de los 

actores estudiados. este trabajo trató de mostrur aq uel los aspectos notorio, a los q ue 

d<.:bcría prestarse al0nciú11 .  ya que. cstcin obstacu l i zando l a  prollloción de capital  social 

como h<.:rra111ic11ta de desarrollo 
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CAPITULO V I I :  CONCLUSIONES Y REFLEXION ES F INA LES 

E l  desarro l lo ue Ull territorio sitúa rnmo primer problcnuítica l a  valoi-i1.ació11 de  los 

rec;ursos t.:xistentl!S en cada comuni dad y por tanto las formas t.:spccíCicas de desarro l lo 

se gem:ran en funt.: ión de l as  curactt.:rísticas dist int ivas de cadu tenitorio. 

E. por el lo que, el territorio, como espacio pl uridimensional, es un espacio económico, 

una identidad social e hi stórica, un espac io de hábitat, un espacio geográ fico del imitado 

por una comunidad de intereses y con un potenc ial de sol idaridad interna'', (Bam�iro 

1988: 1 43 )  q ue se con figura sin duda como actor decisivo de desarrol lo.  

En este sentido el desarrol l o  e le  un tenilorio expresa, J a  capacidad de hacer converger 

distintas fuerzas impulsoras orientadas a elevar la calidad y las condiciones de vida de la  

comunidad en general para enfrentar los retos de las transformaciones sociales y 

económ icas que las sociedades atrav iesan hoy en día. 

Sin duda, el desarrol lo de una com unidad es cada vez más resultado de aspectos 

organizativos e institucionales. por Jo cual la estrategia debe remitirse a Ja i ntegración 

de visiones e intereses . Este tipo de interrelación se vuel ve un proceso social complejo, 

donde los actores territoriales presentan d i ferentes autonomías e incidencia sobre Ja 

realidad socia l .  

A l  hablar de actor territorial entonces, se habla de poder, de relaciones asimétricas, de 

q u i enes deciden y quienes no. Cuando se hace referencia al actor, se  habla de un actor 

inmerso en un sistema de relaciones de poder, por lo cual se entiende que el desarro l l o  

esta p lanteando l a  necesidad de visual izar e n  u n  sistema asimétrico, l a  capac idad del 

actor social de negociar sus intereses . (Vásquez Barquero 2005). 

Parti endo de las anteriores defin i ciones, este proyecto p lanteó como objet ivo central de 

trabajo el análisis de la  interacción entre los agentes sociales que configw-an V i l l a  

García como tenilorio a estud i ar en términos d e  la confianza, receptividad y logro de 

los v í ncu los con el fin de avanzar en mecanismos de gestión del desarrol lo .  

Lo' tres uctores consiuernclos fücro1 1  el actor municipal zonal, la · orga1 1 izacium:s 

socioterritoriales de V i l l a  G arcía y la gran empresa a través de fundación zonamérica. 

Como lo demuestra Ja evidencia el llpí rica, y retomando la hipótes is central de cstu 

invest igación, puede verse que predom ina una desarti cu lación enlre los actores, yu quL:. 

se antepone la  racionalidad de cada uno de los agentes a las  necesidades de trabajo del 
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conj unto . En este sentido, los es fuerzos de cada actor están abocados hacerse un lugar 

e11 el territorio v en es te prm:cso de autuafinnación se desal ienta y se l i m i t a  el trabajo 

en conju nto eon ot ros adores t erri to ri a l es , en cfo<.:lo se dcsapnwccha la s 1 1 1erg1a ck 

esl'ul:rzos paraklos como estrategia cscn<.: i al de desarro l lo .  

Pasemos a expl i car en que consiste este proceso de autoafinnación po r parte de l os 

uc.:torcs territoriales y como esto i n fluye en el fortalecimiento o deb i l i tam i en to ch; capi ta l  

soci a l .  

Comencemos por las organizaciones sociotcrritoriales d e  V i l l a  García. E n  este caso 

las organ izaciones y el barrio en si tienen una larga trayectoria de trabajo en el barrio 

que imp l i ca que estas estén muy arraigadas en l a  comunidad y por tanto el constante 

trabajo en el tiempo refuerza el conocimiento y la cohesión interna de las disti ntas 

organizaciones sociales. 

Sin duda, el barrio cuenta con una capacidad de capital social instalada que se funda en 

un proceso identitario grupal , basado en la memoria colectiva de l as interaceiones 

realizadas en el territorio de V i l l a  García. Como lo explica Bourdieu, este cap i tal social 

puede definirse como, "la suma de recursos reales o potenciales que se vinculan a l a  

posición ele una red duradera d e  relaciones más o menos i nst i tuci ona l izada de 

conocimiento y reconocimiento mutuo''. (Bourdie 2000: 1 48) .  

Sumado a el l o, el  trabajo en red intrabarrial ha sido el respaldo y el objetivo principal 

para el desarrol lo  de distintas actividades que se han realizado. Si bi en el trabajo en red 

se constituye como un elemento fundamental para l a  generación ele cap i ta l social ,  

tambi én hay que decir que esto ha sido un aspecto negativo para gestionar un proyecto 

más ampliado a nivel comunal, ya que, la actitud de "localismo" y "diferenciación 

baITial'. que proclaman alg1inos referentes sociales genera un cierto ce1nmiento i nterno 

barri al .  

Además este proceso es retroali me1 1 taJo por a lgu nas experi enc i as negat i vas y 110 

respuesta de otros actores fuera de la  comunidad. Ejemp l o de ello es la ausenci u 

aparente del actor municipal ,  que por s u  estructura interna carente de reeursos, la fa l ta 

de un eje estratégi co de trabajo y su amp l i a jurisd i cc ión ele in fluencia, h a  abocado su 
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labor n tratar de olucionar cuestiones más concretas y demandas inmediatas, con lo 

cual d tralrnjo en proyectos mús generales de desarrol lo ha sido un debe en el ba1Tio. 

Sin duda, en este contexto caracterizado 11rincipalmente por el cerram iento de las 

organizaciones socioterritoriales y un desaliento de trabajo con el centro comunal zonal, 

se encuentra el porque de este proceso de autoafinnación que se viene hablando. 

Hacemos referencia a un proceso donde las organizaciones tratan de afianzase en el 

territorio y conciben que l a  manera de logarlo radica en el trabajo intrabarrial y no en la 

asociación con otros agentes que no pe1tenecen a la comunidad. 

En este sentido, es importante anotar que como lo explica Po1tes, esta fonna de 

funcionamiento es un aspecto negativo de la comunidad que no genera capital social, ya 

que, lo relevante para la construcción de capital social s i  bien en primera i nstancia es la  

confianza social, también hay que apuntar a una etapa de cooperación práctica como 

fonna eficiente de poder concretar proyectos sociales. 

Respecto al  centro zonal, como se explicó más aniba, los distintos problemas de 

funcionamiento y de recursos, así como también el tiempo de trabajo en la comunidad, 

son elementos característicos de cualquier proceso de afirmación de un agente en el 

tenitorio que debe conocer en primera instancia prioridades, potencial idades y 

l imitaciones del territorio para el p lanteo de distintas áreas de trabajo. En este caso, 

hablamos de la primera etapa de un proceso de descentralización, donde el centro 

comunal es el actor de referencia. 

Es importante decir, que se está empezando a transitar una nueva etapa de este proceso 

de descentral ización, donde la  atención esta puesta en como los municipios como nueva 

forma de gestión municipal, van a tratan de establecer a través de los centros comunales 

nuevos canales de relacionamiento y participación con la sociedad civi l .  

Y como últ imo actor territorial, fundación zonamérica, también se caracteriza por 

atravesar este proceso de asentamiento en el te1Titorio, debido a q ue esta Ong recién 

empieza a ser reconocida por algunos actores como válida y como recurso para el 

trabajo en la comunidad. 

Esto es producto por un lado del poco tiempo de creación que tiene esta l'undación en el 

territorio y por tanto las actividades de este actor han estado concentradas en el 
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fortalecimiento interno y en el desarrollo de una propuesta más amp liada de 

respo nsab i l i dad social empresari a l ,  que pos t u l a CJes de trabajo no solo a ni vel 

comu n i tario s i no también incl uye aspectos como formación empresari al,  innovación 

tcc110Jógica, etc. 

Puede deducirse entonces, que estamos ante una etapa de constitución y a./frmación de 

actores s0ciales en el tenitorio, donde la prioridad de cada uno esta puesta en el 

autoconocim i ento de cualidades y l i mitaciones para el trabajo y el desarrol lo  así como 

también en el estimulo de rasgos que confin11en l a  identidad de cada uno. 

En esta constitución de actores, la negociación con otros agentes no tiene lugar, lo cual 

i nhibe la posibilidad de articular eficientemente energías sociales si nérgicamente que 

podrían ser fuente para el fortalecimiento e i n novación de capital social. 

Como en todo proceso de afirmación, la ausencia de reconocimiento y roles de los otros 

actores también constituye un obstáculo importante para desarrollo estratégico de 

proyectos. 

S in  duda, se hace imprescindible la necesidad de construir confianza y cooperación 

entre los actores, lo que implica un proceso de maduración de estos agentes, en donde 

se trascienda este proceso de afirmación de cada uno y se "adopte la interacción como 

forma habitual de proceder y se trabaje en el fortalecimiento de la conceriación, 

condición necesaria para la construcción de capital socia l . "(Costamagna 2005: 3) .  

Si bien esta desarticulación de actores sociales, de la que se viene hablando, es la 

característica predominante de toda etapa e.le afin11ación de agentes en cualquier 

ten-itorio, es importante remarcar que ha existido un único proyecto donde los tres 

agentes con su modalidad propia de trabajo y asociándose con los otros, han logrado 

ganar el presupuesto participativo, el cual trajo como beneficio el reacondicionamiento 

del espacio público de referencia para Vi l la  García. 

Esta única experiencia de asociación entre los tres agentes estudiados, da cuenta que hay 

recursos para logra trascender esta etapa in ic ia l  de capital social s imple a una más 

ampl iada y compleja. 

Uti l i zando la  tipología de Carracciolo y Foti, el capi tal social simple ele este terri torio 

estudiado puede defi n i rse por organizaciones q u e  se agrupan para enfrentar riesgos y 

establecen estrategias e.le subsistencia y desarro l l o  a nivel rnicrosocial,  por lo cua l este 
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t i po de capital logra un l i m itado acceso a los otros tipos de capita l , lo que sólo permite 

una reproducción simple de su e ·tructura organizacional de base, a igual término en 

cuanto a la cantidad de recursos disponibles. 

E l  pasaje de este esta<lio de cap ital social simple a uno más ampliado y complejo, exige 

cambios y desafíos en tém1inos de cantidad de recursos, mayores niveles de 

participación y nuevas formas de generar con fianza social entre los distintos actores 

para establ ecer una gestión estratégi ca asociada con el entorno. 

Todos estos el ementos de acumulación de capital social posib i l itarían que los actores 

territoriales vayan estableciendo vínculos más formales con otros agentes, 

constituyendo asociaciones que se desenvuelven en ámbitos macros alrededor de 

propuestas de desarrollo más complejas. 

Retomando la pregunta central de investigación acerca de si es posible integrar 

propuestas comunes entre los disti ntos agentes terTitoriales, podemos decir que sí es 

posib le la asociación de intereses y lógica de funcionamiento asimétricas; l a  cuestión no 

radica tanto en cuan distintos son los actores sino que el desafio principal esta puesto en 

lograr trascender esta etapa de afirmación de actores en el territorio para poder 

promocionar y fortalecer redes sociales para acceder a recursos. a través del 

compromiso, la coordinación y la cooperación para el beneficio y el desarrollo 

estratégico teITitorial. 

En este sentido un capital social basado en esta articulación de acciones, es un recurso 

capaz de movi l izar otros factores para faci l itar y consolidar el desairnl l o  de un tenitorio 

determinado . 

En efecto, la clave del desa1TOl l 0  tetTitorial a partir de J a  promoción de capital social, 

radica en la generación de confianza mutua para abrir cscenaiios de deliberación que 

conduzcan a decis iones en beneficio del bienestar colectivo. 

En síntesis, 

"existe un amplio trecho por recorrer en la temática de desarrollo, con lo cual la agenda 

pública debe incorporar esta temática como un objeto prioritario de debate y ck acción. 

Tanto los actores económicos, soc ia les y municipales deben converger en esa meta. En esa 

l ínea, la planeación del desarrollo territorial es un instrumento valioso, puc permite la 

deliberación, la conjunción de esfuerzos y Ja delinición colectiva de metas y 

procedimientos. Ello supone incorporar el desarrollo como una competencia de las 

[- 52 - j  



La promoción de capital social como proyección del desarrollo territorial 

entidades territoriales y crear una conciencia, hasta ahora muy precaria, sobre la 

i mpnrtatt<.:ia que tiene esw crnnpo de i ntervención social y política para el logro de mejores 

condiciones de vida de una comunidad··. ( C iu1mílc1 y Vclásquez 2005: 1 5 ) .  
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