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lntl'Oducción 

El trab<lio presenta los resultados de la im estigactón reali1.ada en el marco del 

taller de Sociología Pol í tica que aborda lo q ue se hél considerado en denominar como. 

"'/a participación de la sociedad c1viF". Se plantea el desafío de retomar algunos 

aspectos sobre este tema, haciendo hincapié en lél relación entre el Estado � la sociedad 

ci\ il . intentando descubrir a pectos inéditos de realidades empiricas concretas que 

emergen sobre l a  base de un nue\O escenario socio- político en el Urugua� 

Se propuso investigar - abordando una perspecti,·a descripli\ a. e:-.ploratoria y 
comparada- la participación de la sociedad ci\ il considerando las denominadas 

··Com1Jiw11es de Seguridad Barrwf""'. como espacios de participación articulados con un 

organismo público como el Ministerio del Interior� las secc1onales policiales entorno al 

tema común de la Seguridad Ciudadana. 

Algunas interrogantes que intentó responder la investigación son: ¿, qué 

características tiene en Monte\ ideo. los espacios de participación social a ni\ el  local. en 

rel ación al tema de la seguridad ciudadana. desde los barrios'1• ¿,cuál es el perJi l social 

que presenta la base sociaJ de las C .S. B ?. ¿, cómo es la relación entre el M inisterio del 

lntenor �· las C.S.R en el contexto de la tréUlrn social del barrio'?,¡, qué actores sociales 

e mdi' iduales constitu�·cn la red de relaciones sociales en interacción con las C.S.B . . 

qué mo' ilil.an el capital social. en el barno">. ¿,qué diferencias � similitudes se 

reconocen de estos espacios de participación en el territorio nacional con relación a 

e:-.penencias mtemac1onaJes?. l· qué moti\ acione indi\ iduaJes se reconocen para 

mtegrar estos espacios de participación?. 

Para inten tar fundamentar estas preguntas. el trabajo propone transitar por tres 

ejes de análisis que se han considerado fundamentales. E l  primero referido a la forma 

de participación de la sociedad ci' il  con el Estado. Considerando la aplicación de las 

C. B como parte del Programa <.le Segundad Ci udadana. del Ministerio del l ntenor 

egundo. et tratamiento de la segu ridad ciudadana desde espacios locales de 

part1c1pac1ón y tercero. las características de la base social de las C.S. B. E l  interés 

básicamente será describir � explorar los perfiles caracterisllcos de los integrantes de las 

1 La sigla C.S n. se encuentra a In lnrgo de w<lo el lc\l1> y sig111fica ··co1111s1ones ele ,','eg11riclacl l:Jarnor. 
�e abrevta con lincs 1mícLicos tanto para el 1 ooactor como para l\ls lectores <lcl Lnfom1c 



C. S.B. y las moti,·ac1ones que mO\ ili/.an a estos mdi' iduos a participar en las mismas. 

La tarea busca aproximarse a la identificación del sector de la sociedad ci' il que integra 

- de�de m1croentomos sociales como el barrio -. estas comisiones. Los indi' 1duos 

reconocen las moti' aciones que los impulsan a panicipar en estos espacios. en este 

sentido. se hace hincapié en explorar los 111tereses que ho� en día - la sociedad ci' il 

··estimulada"" desde el Estado - expresa por mtegrarse en estas asociaciones. 

Dentro de este mapa \ ariopinto de e:xperiencias de participación - enmarcadas en 

l:is C.S .B. de Monte\ ideo - se encuentra una ' ariedad de propuestas con di\ ersos grados 

de articulación con el Ministerio del Interior. dónde el énfasis diferente se reconoce en 

la ma�·or o menor posibilidad de proponer� concretar decisiones en relación al tema de 

la seguridad de cada barno por parte de las C S. B.. 

El Estado en este caso promueve una relación propositi' a con la sociedad CI\ 11. 

en las decisiones que se toman en ámbitos locales sobre el tema de la seguridad. Lo 

interesante_ surgido de la investigación. es que el carácter propositivo que asume la 

sociedad cn 1L se da como consecuencia de las relaciones sociales entre las C . S  B � las 

secc1onales policiales en los barrios y no como un objeti,· o a priori del Ministerio del 

Interior. En este sentido se puede afirmar de forma relati' a que se genera cierta tensión 

entre el Estado, con una tradición centrali/.adora en las decisiones sobre el tema de la 

seguridad publica estataJ y la sociedad ci' d. con un �spacio de participación social de 
carácter local instituido. que desconcentra parcialmente algunas dec1s1ones del Estado. 

Esto se reíl�ja desde la sociedad ci' il. por un lado: en las expectati\'as que depositan los 

integrantes de las C.S.B. sobre ·- la puesta en marcha"" de las propuestas planteadas a las 

seccionales policiales �- los mecanismos de e\ aluación sobre la actuación de los 

representantes del Ministerio del Interior � por otro: el cuestionamiento a reconocerse 

como un actor social dependiente del Ministerio con carácter meramente instrumental 

Otro aspecto del análisis es el tema de la seguridad. El 'inculo de estos espacios 

de participación con el Estado se lo brinda la propia temática que los atafie. la segundad 

ciudadana. supera los intereses estrictamente privados de los indi' iduos o grupos y 
pasan a ser necesidades básicas de las comunidades. tomando un carácter público. 

desarrollados institucionalmente en organismos estatales: en esté caso desde la cúpula 

eJecutirn del Estado como es un Ministerio La seguridad ciudadrurn se consolida en 

una sociedad democrática. �- se relaciona con un orden público ciudadano La temática 

de la seguridad a ni\'el nacional- local se ha considerado en las dos ultimas décadas. en 
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América Latina. como fenómeno condicionante al pleno desarrollo democrático. al 

crecimiento económico y aJ mejoramiento de la calidad de ' ida de la población2. En el 

marco de un contexto regional donde se produce alta incidencia de la pobre/.a. altas 

tasas de desempleo. ausencia de protecciones laborales. incremento de la \'Ulnerabil idad 

social(\ er ··!,a <.:i11dad Fragmenrada·· 1PES-UCUDAL. R. Ka/lman: F.Fdgueira �·otros 

autores). la seguridad ciudadana se propone como pane de la reconstrucción del t�iido 

social ' u lnerado y fragmentado � es coproducida en estas instancias de participación 

por instituciones y actores sociales públicos y pri' ados. 

El formato que asume la panicipación sobre el tema seguridad tiene matices 

di'  ersos en América Latina. Según datos del PNUD- PNR 1• los países que tiene más 

altas tasas de inseguridad i m  ierten ma) ores recursos desde el Estado en seguridad: 

Colombia El Sah ador. Guatemala. Por otro lado. los paises que tienen las tasas más 

baja de inseguridad. im ierten más en polít icas sociales. Costa Rica. Chile ) Uruguay. 

El énfasis d i ferente q ue se imprime a las dimensiones que conforman las polít icas 

públ icas p ueden estar pro' ocando de forma relatira ··círculos ' i ciosos" en el 

tratamiento. en este caso. de la seguridad. Ejemplo de ello. es la experiencia en la 

ciudad de Cali y en algunas regiones de Bogotá ( Colombia) donde los ciudadanos 

conforman brigadas de seguridad armadas. los propios Yecinos son jueces � gendarmes 

en la resolución de "problemas .
. en tomo al barrio. desplazando la función del Estado en 

ese sentido. 

En Uruguay se plantea la relación desde el M inisterio del Interior como un actor 

tradic1onaL en el sentido de estar legitimado h istóncamente como orga111smo 

dependiente del Estado, que tiene como propósito el control de normas y valores - de 

forma hegemónica - en la sociedad en su conjunto, manteniendo la integración social. 

En esta órbita están las C S. B. que representan un espacio de participación para la 

sociedad civi l. generando -de forma consciente o inconsciente- nue,·os caminos en la 

constitución de vías de participación y representación simbólica como grupo � - sociedad. 

Parece pertinente � moti\'ador abordar un fenómeno dónde se generan estos 

espacios y se consolidan con un carácter ideológicamente positi' o. reconocido por parte 

de los actores indi\ 1duales que integran las C . B .. En este caso. no esta en juego la 

.' S11hrc cl lc111¡1. wr. Lauc.I. C . . "l.¡1 segumlac.I c1uc.luc.lam1 en 1111a '\Ocicc.lac.I <lcmocriil1ca.(. Parl1c1¡xu cn l'Slos 
1ie111po�»-- Documentn de 1raba10 <.l11bemanaza ) Seguridad Sostcmhle. Colección ud lnslitulo 
1111cmac1onal <le (io\'cmnbil 1c.lac.I e.le Cataluña Aifo 2002 
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legitimidad del Estado. como juez y gendarme de Lensiones �· conflictos sociales. 

1gu1endo la perspectl\ a de arbondo4• uno de los pilares en el fortalecimiento de la 

capacidad del Estado en el contexto social. económico y político actual es garanti1.ar 

que las .. agencias públicas·· ( en este caso el Ministerio del lnterior) prestadoras de 

ser\'icios públicos sean eficientes y erectivos en el cumplimiento de los objeti' os de las 

políucas públicas. Para ello es necesario mantener la subordinación por parte del Estado 

de organiLaciones e instituciones públicas� pri\adas que presten algún tipo de servicio 

con carácter público. Esto se logra mante111endo el monopolio del control de la '1olcnc1a 

lisica por parte del Estado. Las comisiones mantienen su marco de acción dentro de los 

limites legales permitidos �· reconocen la legitimidad de la in ten ención del Estado. 

Asimismo se reconoce una relati\ a autonomía runcional de las comisiones. ya que se 

logra problemati/.ar la acción pública, esto es la capacidad de identilicar. que los 

problemas que se suscitan desde Jo local no se definen a priori (Jo que es problema parn 

algunos no es para otros y \'ice' ersa). se promue\ e un análisis concreto de cada 

situación en el barrio. se toma en cuenta la experiencia y los datos que brindan las 

personas directamente Jll\ olucradas. 

Otro propósito que persiguió la im esligación fue 111tentar rastrear la red de 

relaciones de los inLegrantes de las C.S.B. desde sus capitales sociaJes y políticos El 

trabajo re' ela. desde los datos obtenidos. que la participación en las C S.B. incrementa 

el ··portafolio·· de estos capitales. 

Desde el barno. se constitu� en roles entorno a liderugos. personalidades 

iníluyentes. con posibilidades de mo\ ili1ar voluntades para beneli¿io'indi\ iduaJ y del 

barrio. Desde las acti,·idades que se desarrollan. se 'inculan otros espacios de 

participación social que trascienden ese entorno o el propio ámbito de decisión a ni\ el 

indh 1dual o local. 

Se reconoce durante el desarrollo del trabajo. que las características estructuraJes 

que cada una de la C.S . B. presenta. se encuentran directamente relacionadas con la 

trama social del barrio dónde tiene su marco de acción. factor que determina la ,·is1ón y 

diagnóstico sobre el funcionamiento <le las mismas. En tal sentido las obsen aciones 

efectuadas hacen hincapié en los elementos en común que las distintas comisiones 

'
PN1JD-PNH Vtok:ncia 1 Jrham1 l' lnsl·gumlm.I Ciudadana, EJ PNlJJ)_ 13o�olu, año 1995 



ofrecen reconocidas desde sus integrantes y en aquellos elementos que configur<m la 

""dispersión··. es decir. el diagnostico de demandas. formas de reclutamiento. red de 

relaciones con otros actores sociales. que son diferentes en función de las exigencias 

socioculturales que cada barrio impone a los formatos <le participación ciudadana. 

Siguiendo el aporte teórico Piuorno5 podemos sugem: 

" ... 11110 l<'nrin del copitnl socwl cm11cid<' co11 1111n l<'t1rit1 de In reprocl11c<·w11 de la mr1alult1d: 110 

solo, e111011ces, de los procesos a l/'Ol'és de lo.I' c11oles el .1·11je10 de la accinn 111il1za las eslrt1<·111ras .1ocwle� 

µ.wa paseg1111· su� prn¡Jto� )111et v111g11forC'� sirio 1a111l11én de lo� procesos u 11·m·.-� de los <:11ole� hn 

1111s11ws re/a{'/Oll<'S inlerpenonales d<' reco11oci111ie1110 son prod11cida.1 v n•prod11c1dos para j<>r11111r el 

1.-jido de 111 soc/{/lidwl. " 

E'\isten aspectos contextuales. desde los barrios. como las redes de relaciones y 
confian1.a que contri bu� en a la interacción entre di' ersos actores sociales. indt\ iduales) 

colecti' os que pro' ocan procesos participali\ os desde el ámbito local. consolidru1do un 

espacio de sociali;:ación e integración. re\ alori;:ando el aspecto democrático de la 

participación social. 

En la relación entre el Ministerio del Interior�· las C. S.13 .. podemos identificar la 

constitución en dos nt\ eles sobre el capital social: el primero con un carácter personal 

indi' idual entre los integrantes de cada una de las C.S.B .. los cuales comparten la 

residencia en el barrio. espacios de participación social en instituciones públicas � 

pri rndas. un conocí miento personaJ de años. etc. y por otro. la red de relaciones entre 

las inslttuciones �· actores sociales públicos y pri' ados que tienen como marco de acción 

el barrio. En los dos nireles se producen relaciones de reciprocidad � solidaridad 

basadas en el reconocimiento de los roles que cada actor indi\ iduaJ o colectl\ o asume 

en el entramado social. esto se logra por la constitución de una identidad -más o menos 

- perdurable en el barrio � por el cumplimiento relati\ o de las e'\pectali\ as que cada rol 

adquiere. 

J. l. Relevancia de la temática seleccionada: 

1 P Nurhondo. "Nuc\'\l Pawdignw di.: In Ucsliún Pública, 1.lrnnsformm:ión tci.:rnca o trunsfomwc1nn 
polilli.:u del l�studo'I 1:11 "l.u rcconstrucciún gc1cn1.:ial dd Esladn Enfoques ¡x>lílli.:os sobre lu nuCHl 
�esttón puhltcu 1:d1cioncs de la Bundu oncnttil. Añn 2003 

/\.,P111omo. "l'or qu1.: pagmnos la nulla. P�11 una lcoriu dd cap1lal s�icwl ( pugs de Ju l lJ u lu 52¡ Joi1 
"El Capital S(lcial. lnsu uccmnes di.: u�o ... hmdo dt.: Cullurn fao11ó111icu /\i\o 200.\ 



El contexto de la ill\ estigación ( año 2003) fue una época caracteriLada por un 

proceso de crisis estructural en el país. a ni' el econótnJco. social �· cultural. dónde 

surgen entonces numerosos actores y organiLaciones a la escena social que impulsan 

nue\ os mecanismos de relacionamiento entre el Estado y la sociedad. Como propone 

Carlos H. Filgueira: 

'"f. . . )la� t11·oci<1cw1ws 1·ec111ales hon .mio 1111 con1po11e11/e cons/1/11111·0 de la m:�a111zac1ó11.wdol1· 

rn/1wol del pai�. '"(¡ 

Se debe asumir una lradic1ón de participación social �· política en 

teniendo como referencia el cliraje Estado - Sociedad ciYil. 

ruoua\ -� . 

Se puede remitir a la conformación de la matriz estado céntrica del Estado: la 

sociedad uruguaya de principios de siglo XX fue estructurada desde la sociedad política. 

con un Estado fuerte. su macrocefalia le permitía concentrar el poder político ,. 

redi tribuir los beneficios que le brindaba farnrables co�·unturas internacionales ' 

políticas de Estado: con un sistema educati' o que funcionó como ni' elador cultural y 

homogeneiLador social. con un sindicalismo Cuerte durante las primeras décadas. con 

una democracia republicana �· representativa ampliada7 

En ese Estado benefactor. eficiente. distribuidor de justicia social. se constitu� e 

una sociedad ci' il, con una lógica clientelista. que se relacionaba con el Estado a tra\és 

del sistema de partidos legitimado en el roto. El estado centrismo. la partidocracia, no 

motiYaban la autoge tión de demandas públicas ni las iniciati\ as de la sociedad ci' il. las 

ofertas satisfactorias de las mismas estaban acotadas a la gestión de los representantes 

electoralmente elegidos tanto en comicios nacionales como departamentales. 

Herbert Spencer planteaba en el siglo XIX. que un incipiente Estado benefactor 

coartaría los incenti' os productl\ o de la sociedad ci\ il por una e:\.cesi\ a mediación 

polltica en el control de los satisfactores. generando una progresi\ a desleg1t1mación del 

Estado. 

ólo tiene una 'erdadera legitimidad representati\'a lo que es 'otado a traYés de 

los partidos políticos tornados en cuenta como principales agentes de transferencias de 

demandas de la sociedad ci' il al Estado. Como sugiere Carmen Midaglia 

" Vi.:r. Ju .. lntro<lucción .. <le! libro <le Muriana Gon1.alc1 .. Las Redes im 1sibles <le Ja c1u<la<l 
.. Cíl'Sll 

l\J'io 1992 
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" f.o lii�loria 1· C'11l111ra ¡>o/í/lc(I de 1111 co111111110 ele pw 1es lo1i11tx1111ericano1 lomuho d(/icll 

i111ayi1111r prác1it·r1s colecfi\'(1.\ 1malme111e di1•m·ciadas de estralegias ele acción gremia/ev o par/ll/ana1 . 

ull/Uflll! rt·11·1mltcubm1 púh/1cw11e111e lu 11eci:�1clacl de w110110111w re.1pec10 a la lnll'ocra11zac1u11 1' 

pe11elr<1c1á11 del r: .. �tado "\ 

Las dil'erentes asociaciones civiles sólo pueden reclamar su legitimidad si están 

articuladas con la sociedad política. la centralidad de los partidos políticos desestimaban 

a las mismas incorporando un abanico de respuestas a todas las fracciones sociales�· sus 

intereses. 

El ad' emmiento de la dictadura en la década del '70. marcó un punto de 

inllexión histórico. reconstitu�·ó el sistema de partidos � generó a fínales de este 

período. nue' os actores sociales y políticos. organi;;aciones y sujetos colecti\ os. La 

apertura democrática gesta una etapa de ··efervescencia·· de la sociedad ciril �· del 

sistema político. la Concertación de la década del ochenta. la aparición de movimtentos 

sociales temáticos como el de DDHl 1 y la propia sociedad ci,·il actuando desde la 

organ1Lación de ollas populares. merenderos. huertas familiares etc .. promo' ieron una 

cantidad de espacios nuevos de participación, que lograban canali/.ar una infinidad de 

demandas que a niu:!I institucional no tenían expresión. y que se proyectaban en ese 

nue,·o escenario socio-politico. sin la cooptación histórica del Estado 

Reconstruyendo aspectos inéditos de este fenómeno social y político. cabe 

reconocer lo particular del caso en la interacción de un actor ministerial sujeto al poder 

�jecuti\'O. con grupos compuestos desde la sociedad pero impulsados por éste. Para 

caractcritarlos podemos decir que el primero. se estructura por un alto grado de 

'ert1calidad de funciones. dónde básicamente se desarrolla la administración y 

ejecución de normati' as superiores �·a dispuestas por el sistema politico. esta cadena de 

transmisión sustentada en un alto grado de burocra1t;;ación deri' a finalmente en las 

seccionales policiales �· sus respecti' as jerarquías A eso se le suma la imagen 

··notoriamente .. ,·isible- en esos momentos- de un político tradicional {ese. Guillermo 

Stirling) asumiendo el rol de Ministro. que configura y representa una semántica 

'crtical de este organismo Como contrapartida se puede presuponer una lógica de 

interacción de carácter hori.1,ontaJ entre los indl\ iduos que conforman las C.S.B . dónde 

no solo se configuran rasgos instrumentales de la formación de mecanismos de 

V.:.r sohn:: el t.:.mu 1-ilglll.'lía. e Filg.uclfu. I·. "FI lurg(I u<l1ós ul JKllS 1mxh.:lo" 
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dem�mdas públicas sino también se articulan mecanismos de gestión por parte de las 

com1s1ones con el apoyo del Ministerio 

La im estigación describe ciertos aspectos puntuales de este fenómeno que le dan 

un matiz inno' ador a mecarusmos que pueden consolidar la ··potencialidad·· 

clientelistica del fenómeno de las C.S.B . . Esto se rcíl�ja en la consolidación de estas 

experiencias en la sociedad. con un incremento cuantitau, o. tanto en la cantidad de 

miembros que las integran como en C.S.B. distribuidas en todo el país. Lo que nuclea 

una masa de militantes sociaJes que se pueden transformar en potenciales .. caudillos·· 

barriaJes, con la posibilidad de \incular de forma directa la relación entre las demandas 

de la población de los barrios y el ··abamco de soluciones·· que pueden proponer las 

.1erarquias del Ministerio. 

1.2. Punto de partida Metodológico 

El enfoque del estudio es exploratorio �- la metodología seleccionada de corte 

cualitali\ o dada la necesidad de captar comprensirnmente. además de las dimensiones 

centrales reconocidas trans\'ersalmente desde los discursos 1ndj, iduales. las 

especi ftcidades de las propuestas de cada C. . B. de los casos 111\ estigados 

El camino que se ha propuesto para im estigar estos supuestos básicamente son 

las entrevistas personales, las mismas son flexibles y dinámicas. Se ut1liL:a el termino 

entre' isla .. en profundidad .. para referirnos a este método de recolección de datos. Las 

entre' istas han sido descritas como semi-estructuradas . guiando las pautas de la misma. 

temendo en cuenta la temática de la investigación . Una definición posible para este tipo 

de im estigación puede ser: 

"Por e11tre1·ista.1 en prrift111tl11lad e111endt!111,,1· re11erados e11c11e11fro� coru a cm·a en/re el 

i1westigodor 1· los il!/Órn1<1111es. e11c11e1111·os es/os dirigirlos hocia la co111pn•mió11 dl' los p1:!1'1/ll'C//1'r1s que 

''""'"' /cJv 11iji.>rmon1es l'l'·'f'C!Clo ele sus l'iclus. <'Xpcrif!11c1c1� o \//11ucwnt:s. ful como lus exprew111 co11 .l'll\ 

pro¡nas polaf/l'as ··�. 

Las entreYislas inlentaron inducir mediante la pauta del cuestionario. las 

moti' aciones de cada indi' iduo. �·a sea comprendiendo que los mo' ili/o a panicipar. así 

� Miuagha, e . ··1.as IOm1us <le m:c1ón colccllHI t:n Uruguay .. !'ag. 27 ufio 198-l 
" " .1 ., ¡j� loe R Boguan. ··1111ro<lurc1ón a los lllclll<lns cual1tali\'OS uc 111\'CStignctón'" rag 1 OO. bl 
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como s1 han emergido nue,·as moti\ aciones una ' e1. constituido en integrante de las 

CS. B .  Desde el interés por los perfiles considerar en la pauta. cuestiones cómo la 

descripción de los \'Ínculos de los individuos en relación a un conjunto de 

organ11.aciones sociales como Ja familia dependencias estatales. no gubernamentales . 

socio- territoriales como iglesias. comisiones barriales. juntas locales. comedores 

públ icos. etc .. la detección de experiencias de soc1ali1ación tanto a ni' el de desempeño 

laborales o sociales anteriores. como de roles internaliLados en el transcurso de su \'ida 

como trabajador o estudiante. grados de estatus alcan1.ados en el transcurso de su ' ida 

profesional. ni' el educatirn. descripción del grado de politiL.1ción entre los indi' iduos 

de las comisiones tanto por su afinidad a un partido político. como por la participación 

de actividades en ese entorno. descripción de l ugar de residencia actual y pasadas. edad 

de los integrantes. sexo y factores que indiquen su ni' el socio - económico 

Se promue' e un recorrido sobre el capital social. el capital político. la 

trn�·ectoria de ' ida en general en tomo al barrio. de los indi\'iduos que participan 

acti\ amente en estas asociaciones. Dentro del propio territorio: conocer las ··ruerzac; 

' i' as·· que están participando y de q ué forma se integran a la dinámica de las C.S. B .. en 

que tipo de 1.ona se encuentran inmersas las mismas(crilicas. marginales. barrios 

obreros. mixtos etc.). la comparación entre los mismos y la red de relaciones entre 

di' ersos actores sociales de carácter local. 

Se asume en el proyecto. la importancia ··protagónica·· que tiene l a  estrategia 

analítica. en lo que se ha denominado como el método comparado. Bás1can1ente l o  que 

se intenta es utilizar este método de análisis para rastrear ciertas regul aridades q ue 

emergen desde las subjet1Yidades de los integrantes de las C. S.B. La estrategia para el 

ejercicio comparado en la i n\'estigación fue. por un lado. la comparación de estudios de 

caso entre la tres ;:onas en que se di\lde a ni\  el departamental (Montendeo) desde las 

seccionales policiales En segundo orden la comparación se plantea sobre e:-.periencias 

de participación social a ni' el local. considerando im estigaciones sobre organiLac1ones 

�· asociaciones sustentadas en ··pilares 
.. 

institucionales diversos. con lógicas distintas de 

relación sociedad Ci\'il - Estado. en Urugua� En un tercer orden están las 

comparaciones q ue se pueden hacer desde una perspecti\ a internacional. 

La creación de las C.S . B. se articula desde el Programa de Segundad 

C111dadana. con otros proyectos como .. el sen icio gratuito de atención al ciudadano"" o 

lo q ue es ··1a policía de proximidad·· con el objeti' o de afian¿ar y m�jorar la conlian¿a 
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de los ci udadanos con respecto a la institución policial. Existe una clara intención <le 

parte del M inisterio del Interior en aplicar polít icas de reforma en relación con su 

funcionamiento interno � en la relación con la comunidad. 

Es w1 hecho que asociaciones de tipo barrial, tienen w1a fuerte presencia como 

articuladores de múltiples solidaridades en conte.,tos socio- temtoriales de carácter 

local. Sin d uda son múltiples las causas q ue lle\' an a conformar estos núcleos de 

participación: económicas. sociales. culturales. en el desarrollo de la organi.lación social 

del país. Es por eso que los indi'  iduos que participan. en estas nue' as formas 

asociatn as. planteen moti' ac1ones heterogéneas entre si.  pero q ue identi fican las 

ra/ones que lle\ an a ser parte constitut1\ a de las C.S. B .. como mecanismos de 

participación social. 

1.3. Ahwnas propuestas teóricas 2enernle . 

La sociedad cn i l  es asumida en este caso. básicamente como la esfera donde 

tienen lugar las tensiones y conílictos que se le plantean al Estado 10. En este sentido es 

in terés y responsabil idad del Estado la búsqueda de nue\ as fuentes de legitimación � 

áreas de consenso con la sociedad ci' i l  

En relación a l a  participación no se debe dejar de con\'ocar al concepto de 

cultura política. la cual se supone inherente a la sociedad ci ,·il .  A di ferencia de la 

ideología la cultura poli tica. como sistema de ,·alares polí ticos. asi como de conductas 

concretas. se conforma en un proceso de socialización que"ª más allá de la integración 

de normas � ' al ores. de las instituciones y de los aparatos políticos. Son los grupos 

pri marios como la familia, el sistema educat i\  o. las organi1:ac1ones religiosas. sociales � 

políticas. � en forma global las instancias de participación de los indi' iduos los q ue 

determinan su cultura pol it ica. En este sentido. la im estigación enfati.la el análisis sobre 

' ariables que describen el perfil de los integrantes de las C S.B .. y describen un 

panorama de cómo se promue\e la constitución de una cultura polít ica especifica para 

esos indi\'iduos. Retomando el �jercicio comparati\ o. se pueden ident i ficar en el 

desarrollo histórico de la participación social. algunas cla\'eS de la cultura política 

describiendo otras experiencias a nivel local. 

11'Vcr. l lcm;mdc1. R. ".\tirar ( ·11bn. <'Sl11clio el<' la \OC1<'clml cll'lr. Ed. Letra Curninas Pag 53 añol 999 
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Este puede ser el caso de Urugua�· entre la década del setenta �· el ochenta en 

épocas de dictaduras en América Latina dónde surgen espacios de part 1cipacion 

altematl\ os de la sociedad y se ref ueu.an otros que tenían cierta fragilidad institucional. 

eximiendo de importancia a los actores tradicionales cómo los par1idos polít icos. 

Desde un proceso de polít icas internas sobre la estructura de f unc1onamiento del 

Ministerio del lnienor. por un cambio de imagen en la opinión pública. por un cambio 

en la propia dinámica íuncionaJ de la institución se ha producido parcialmente un 

impacto positi' o de la incursión del M inisterio en el coudiano social ) su i magen 

públ ica. 

Se ha presentado un panorama glo bal del trabajo realindo. el mismo no persigue 

ana111.ar las características y condiciones estructurales del Min isterio del Interior. n i  las 

relaciones sociales que se generan entre las seccionales policiales y el propio Ministerio. 

Existen debates teóricos profundos vinculados a la  propuesta presentada que 

reportarían obsoleto el trabajo prop uesto s 1  se p retenden ni\ eles analíticos mas audaces 

que los presentados. 
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2. Naturaleza la Comisione de eg,uridad Barrial : 

Desde Europa surgen los programas relacionados al impulso de comisiones 'inculadas 

a la seguridad ciudadana: 

l11s1áncnn1t•111e lo �eg11nclad c111dml111w 11uce e11 f:'ypmia con l'l .fi11 de lo cl1c1ml11ro 

ji·o11q111sla y la oµroboció11 de la < 'ons11111ció11 en 1 9 78. · · " {;'11 .  lrm;ricn f,nlll'la, . . .  con lo e\·fi11ció11 de lu.1 

dil'l11tl11ras, " pr111c1p1c>s dt' la c1,:cada tlt' los ocl11.1111c1, ('111pwzw1 " proc/11c1r.w s1g11us 1!11 lu 11·w1.,fár111oc1m1 

111·1owl que co11d11ce a la d1.�v1111t1 1·a de la seg11ric/(lll d11dadc11w . .  "1 1  

E n  Urugua� las C . S  B. integran e l  subprograma A. desarrollado por el 

Ministerio del Interior a tra,·és del programa de Seguridad Ciudadana. Las propuestas se 

desagregan de un proyecto global que tienen como eje el relacionamiento Policía -

Comunidad. Particularmente las C. S.B. han tenido un espacio en el te�to de 

presentación de los programas del Ministerio del Interior al cual se 'a a remitir a 

contmuación � a  q ue se propone una descnpción en forma concreta � sucinta 

" De.wle 1 999. rl progmnw de Seg11ridnd ( '11ulada11a. a solici111d del Sr. \Jim11m del 

111/<'l'l<J/' , ha OJl(�¡·ado lo i111ple11wn1acio11 de ac111·id11des dirignlus a la ccmslil11ció11 yji111cw11an11e1110 de 

los ( 'omisiones ele Segttndad fforrial. 1e111endo en c11e111a la 1111por1ancia q11e fr asigna a lo� 1ms111as cr11110 

ilHlm111e1110.s para pPr11111ir /lp1·ar <ulelollfe plw1<•1· opera11vos con el ob/e111·0 de llH'/Orm· la relocu111 

polrcw- con111111clad, la 1111uge11 ele la jilt'rW ¡111/1l1ca 1• la ve11\oc1á11 de wg11ndad c111dadanio. l .l11 < ·.'i/J 

11e1lt'11 relaciá11 con la cn11.solidació11 del rel11c1011m111e1110 de In policía co11 la co1111111idcul. co1110./(>r111a de 

lle1'<1r mlelm11e 1111a pol111cfl ele pn•1·e11ciá11 cmm111i1aria horada "" 11110 "t1clil11tl pol1cwl .�e1mble \' 

¡11•rc11p111·0. dicílogo.f111itlr>, 1111a t·on111111cución a/1ierlu re�¡w111os11 1· franco. 1111 co111hio de 111e111ol"l11d ele lo 

110lido 1· la .wx:mlml cil'il "(rel'Ol11ció11 del Sr. \ /111islro del fn/enor Sº 1 1 68, cid 1 7  de agosto 19Y<J. q11e 

crea la < 'SJ3). " 1 2 

La 1mplícanc1a directa del Estado en la constitución. promoción y artic ulación de las 

C. .B . .  a Ira\ és de organismos e instituciones representati\ as del mismo como el 

linisterio �· las secciónales policiales. permite distinguir la forma de asociabílidad de la 

sociedad ci' il en esta instancia: se puede afümar una relación direcli\a y vertical entre 

las C.S.B. � el Estado. Algunos ··signos·· de esta relación en el plano institucional es el 

1 1  Cumón, F . "Vilolcncia. gohicrnos loculcs y c1Udadcs·· F l .ACSO- l:cuudor. Mío 2005 
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instructi\ o creado por el M inisterio. q ue marca las pautas de funcionamiento de las 

C . S .  B .. así como sus obj et i '  os. las reuniones periódicas entre los ' ecinos y el personal 

de las secc1ónales policiales ( agentes de enlace) especialmente asignada para tareas de 

coordinación �· nexo en la interacción entre el Ministerio. las secciónales pol iciales �· las 

C . S . B  . .  

E n  principio e había designado la  creación de una C. S. B. por secciona! pero a 

partir del siete de ma�·o del año 200 1 se creo una resolución por parte del Ministerio de 

ampliar el número de C S. B. según lo que disponga el encargado de cada secciona! 

policial. También se debe resaltar el i nterés explícito de reelaborar la relación entre la 

policía y los ' ecinos. cuestión que 11npltca gasto público. polít icas públ icas asignadas a 

trm és del Programa de Seguridad Ciudadana. un compromiso tácito del M i nistro del 

Interior con el proyecto y la participación ciudadana en el mismo. 

Pueden integrar las C.  . B. todas aquellas personas del entorno de acción de las 

mismas. considerando de total importancia lo que se denomina como las fuerzas ' i \ as 

de la Lona. representantes de la Iglesia. di rigentes polí ticos. maestras. comerciantes. 

representantes de cooperatirns u ot ras asociaciones barriales. etc . .  

S e  reali1an reuniones periódicas dependiendo d e  cada comisión dónde 

interactúan representantes de las secciona! policial que corresponda. lo que se ha 

denominado como '"agentes de enlace·· o los propios jefes de secciona!, con integrames 

de las comisiones que han sido designados como representantes de las mismas. En estas 

reuniones se plantean las iniciati\ as. demandas o respuestas que surgen desde las 

C . .  B. � las soluciones o apro baciones que surgen de las comi arías dependiendo de los 

recursos materiales �· humanos con los que se cuenten. 

2. 1 .  Distribución territorial de las C.S.B. ()O r departamento y nor zona. 

En el momento que se desarrol ló la im estigación ( año 2003) existía un total de 

2(16 C.S .B.  distribu idas por todo el país. Desagregando la información entre el interior y 

Monte\ ideo hay ma�·or cantidad de C S . B  en la capital que e11 el interior: Monte\ ideo -

1 37: lnterior- 1 29. En valores absolutos. no se puede delinir el peso relati\ O  en la  

1 '  Programu <le Seguridad C1u<laduna: Estado <ltl E.1ccuc1ún del l'rogrmna( 2 J.Ministcrio del lntcrmr Pág. 
2ll 
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distnbución de las comisiones en Urugua� . considerando que en la capital esta el -Hl�o1� 
de la población del país, pero se puede asumir de forma relati\ a el carácter urbano del 

perfil de estas asociaciones. 

Al momento del i ngreso al campo para la realización de las entre\ islas en 

M onte,· ideo. las C .S. B. se distribuían en tres l.Onas correspondiendo cada una de el las a 

determinadas seccionales policiales· 

Cuad .-o nº l :  Distribución de las seccionale policiales por zonas, al momento de 1 . . . ( 1 999 2004) a mveshtHlCIOn -
Zona 1 Zona 2 

Barrios Seccionales Barrios 
Guruyu 1 Cordón Norte 
Barrio Sur 2 Arroyo Seco 
Centro 3 1 9  de Abril 
Cordón 5 Prado 
Parque 9 Jacinto Vera 
Batlle 
Poc11os 1 0  Unión 
Mah í n  1 1  l luzaingo 
N uevo 
Carrasco 1 -1. Puntas de 

Manga 

SeccionaJes 
..+ 
(1 

7 
1 2  
1 3  

1 5  

1 6  

1 8  
. .  

F11e11te: E/11b11r11c-11i11 /1'11/JtU Cflll thltvs vbte111tl11.•' del .\/im.sterw del lnterwr 

Zona 3 
Barrios Seccionalcs 

Sayago 8 
Manga 1 7  

Victoria 1 9  

!Santiago Vá/.que/ 20 

Ferrocarril 2 1  

Villa Colon 2 2  

Lecocq 23 

Vi l la  del Cerro 24 

fa.is te un total de 3 1  7 integrantes de las C. S. B. participantes en Montevideo por 

cada Lona. distribuidos de la siguiente manera: 

Cuadro nº 2 :  Distribución de pa11icipantes en 
C S B M 

. 
d ( 2003) . . . en ontev1 eo por zonas 

Zona 1 % Zona 2 !}º Zona 3 

Monte\ ideo 1 03 32. 5 97 30.6 J 1 7  

% 
36.9 

Fuente: Elaboracion propia con datos obtenidos del Mmlsterto del 

Interior 

Totales n u 

3 1 7  1 00 

Para especificar más sobre la estructura de las C .S .  B. participan ... al momento de 

rele' ar el campo- 1 30 1  funcionarios oficiales efoctt\ os. que fueron capacitados para 

desarrollar esta tarea Esta ci fra reporta el 5 % del total de funcionarios con que contaba 

el Ministerio en esos momentos. Se debe considerar Ja escasel. de recursos humanos 

11 Dat\ls nbll'l1Hlos c:n el lnst1lulo Nacwrnil <le l�sta<l 1s1ica /\ño 2001 
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con los que cuenta el Ministerio del Interior( 26267 oficiales parn lodo el terrilono 

Nacional). por lo que se puede proponer de forma parcial un interés tácito del Ministerio 

en el funcionamiento de este Pro!:,trama. 

e han producido algunas modi ficaciones en la constitución ) funcionamiento 

de la comisiones: en el aJ'\o 2005 se crearon tres Com1s1ones de Seguridad especificas 

como son: la de transporte. rural y de deporte. Asimismo en 200Ci. se comen1:ó la 

implementación de "me.ws locales de convivencra". donde se articulan seccionales 

policiales. C' .S .R ong's .. asociaciones públicas � pri' adas. cooperativas. etc. 

Existen antecedentes concretos de este tipo de comisiones en toda América del 

uri -1_ caracteriLadas por la participación de los municipios locales conjuntamente con 

los vecinos. organizaciones 110 gubernamentales. actores pri rados �· las jefaturas 

policiales de cada localidad. Asimismo se encontraron ejemplos en países como Brasil o 

Colombia dónde la población participa legítimamente de forma armada en estos 

espacios. conjuntamente con los representante <lel orden público estatal. 

La articulación de di' ersos actores locales con facultad sobre la conformación de 

las comisiones a nivel individual. la const itución y promoción de estos espacios desde 

los gobiernos munici pales. así como la conformación en algunas e:-,.perienciac;- de 

sociedades locales armadas actuando en estas formas de asociación. se reconocen como 

las d iferencias sustanciales en relación con las experiencias de la comisiones a ni' el 

nacional. 

Se puede proponer de forma relatirn. una mayor desconcentración en la toma de 

decisiones por parte del Estado en estos paí ·es. en relación aJ lema de la seguridad 

ciudadana desde las comisiones. con una mayor articulación de actores e instituciones 

con d iferente racionalidad. resolYiendo sobre demandas. propuestas y estrategias en 

relación al ámbito local. 

Si bien la historia de las sociedades Latinoamericanas ha mostrado la f'uerte 

centralización de poder entorno a la cúpula estatal :  en este sentido se han desarrol lado 

diYersas lógicas en sus instituciones. Se remite directamente al texto. para anticipar el 

abord�je de este aspecto· 

1 1  Por mm 1ir 1Dfom1ncion sohn: el desarrollo de cstu · c\pcm:neias en otros países se pueden ' 1s1 iHr las 
s1gu1cnle::. pagmas \\ ch.//hllp. " ''"''' analitica com. //hllp." " " .  lrompo.com/gobmacllln. // hllp. \\" '' 
p1tm:a nrg \C.  //hllp." " "  boh\'tahov.cmn: 11 http.\\W\\.chacao go\'.,·c: 11 Imp.'"' " pohcia g.oh p¡1. 11 
hllp " "  \\ 111um.1csusmnr1<1.g1ib.pc 
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" Lo.� �1 �1<'111<" 1n�ti111t1011a/e, centralt;m/n.< g1•11ero11 1111 deh1ltta1111e1110 de ta� 11/\/1111c1c" locah·'· 

lransjimntinclolos e11 s1111ple� 1rm1smisvras de lo� 111e11.w1¡'1•s l'<'lllmlmente e111i11tlos. !lo\' .�e> as1s11• a 1111 

cl1sc11rsv Je�<'e11/ra/i;mlur, 01111q11e 110 w \'ts11al1za11 IVdowo 11·m1s)onn11<'t011es i111porta111e.� 1•11 /11 

praC/ IC(I ... 15 

in embargo. debemos problemali1.ar este diagnóstico si se amplía la ' isión hacia 

algunos países del continente. Por un lado se puede sugerir que propuesta de 

descentraliLación desde Estados fuertemente centralizados en la toma de decisiones 

polí ticas �- económicas prornquen cierta tensión en la articulación con la ociedad CJ\ 1 1  
a l  ··delegar'' decisiones sobre algunas pol í t icas públicas. Por otro lacio. en paises donde 

la hegemonía sobre el control de la fuer1.a llsica en una sociedad nacional- local no sea 

potestad úrnca del Estado ( Colombia como ejemplo). se pueden promo\'er - desde 

instancias de participación ciudadana a nivel local - mecanismos deslegitimadores de las 

decisiones polí ticas del mismo. 

2.2. Descri1>ción de las Comisiones de Se2uridad Barrial estudiadas: 

Se plantearon algLmas dimensiones que forman un t:ie transYersal para el análi is de las 

C. S. B. rel'eridas a los estudios de caso reali1.ados. El las son: la estructura relación 

C. S. B- Ministerio del Interior. características socioculturales del barno donde tiene su 

marco de acción.. mecanismos de integración. demandas presentadas por los 

in tegrantes. capital social :- molí\ aciones de los participantes. 

Se acotó en una muestra de estudio el p royecto por la imposibilidad de abarcar 

todas las comisiones existentes a falta de recursos económicos y tiempo para recorrer 

ma:-·ores distancias que los l ímites de la capital. E l  abordaje al campo de im-estigación 

fue sobre aquellas personas que desempeñan tareas en comisiones que estén dentro del 

departamento de Monte\ ideo 

La propuesta fue aproximarse a un barno de cada 1.ona dónde actúe una C.S. B . . 

cubriendo las 3 L.Onas en que se di\ ide Monte' ideo. En este sentido se procuró 

seleccionar barrios que tu\ ieran la ma� or distancia posible entre si, con el propósito de 

im estigar características homogénea :- heterogéneas de las e:>..perienc1as desde el mapa 

' ariopinto de las C.S . B. distribuidas en la capi tal. 

1 ' lbidcm. Pag 1 O 
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Los barrios se distribuyen en las 1.onas de Monte\ ideo delirnitatlas por el 

l inisterio del l nterior. � corresponden según el orden al barrio Carrasco ( secciona( 1 .. n . 

Puntas de Mnnga (seccíonal 1 8ª )  y Colón (secciona! 2 1  n ) . 

2.2. 1 .  Comisión de Seguridad Bardal, seccional 14�, zona l, barl'io Carrasco: 

Estructura 

La comisión se formó en el año 1 999. cuenta con un total de 6 i ntegrantes. 4 ( 3 

mayores de 60 a.i1os � 1 menor de 60 años) �· 2 mujeres ( mayores de 60 ru1os). Todos 

pertenecen al mimo barrio y participan de otras organi1.aciones �· asociaciones barriales. 

La 1ona comprende barrios como Carrasco orle, Malvín. Pocitos. donde se 

conforma una trama social de actores y o rgan11.aciones púb licas � prirndas que actúan 

desde y en el barrio. 

Relación Ministerio del Interior - CS. B. 
Desde la C.S.  B. se ha respaJdado el accionar del Mimsterio del In tenor. este 

organismo público. genera desde su discurso y la formalización de su acción a traYés de 

las secciona.les policiaJes un conj unto de representaciones simból icas y un sentido para 

qwenes se identifican positi\'amente con ello. Esta identificación legitima plenamente al 

Min isterio como nexo entre el Estado y la sociedad ci' il . 

Se retoma la idea de la legitimación la cuál es sustanti\'a al momento de 

identi ficar un modo de relación entre asociaciones q ue se constru�·en dentro de una 

sociedad. �· q ue tienen diferentes ámbitos de acción. El M inisterio a ni' el de la órbita 

nacional del territorio tiene una p reponderancia en las decisiones a tomar con respecto a 

temas como la seguridad ciudadana la prevención del delito etc. La apro.\imación a 

realidades locales. con v ínculos más directos. entre ciudadanía y Mi nisterio. dónde las 

demnndas de base territorial son más puntuales �· existe un conocimjento concreto de la 

situación de parte de los Yecmos. pone a este en una situación am bigua: en la q ue 

impone sus decisiones a lra,·és de decretos o planes de trabajo pero también encuentra 

espacios dónde se constitu�·e una apertura para la critica y el cuestiona.miento de su 

gestión de forma directa desde la ciudadanía. Esta situación se reíleja de forma 

permanente en todos los discursos de los integrantes de esta CSB·  
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"De.,·carto lo que es a 11ivel de 111 ,,·eccirmal, que siempre se Ita mrmtc•11irlo en comacto. y �iempre 

recihi1110.,· la res¡me.)·tll e.\peratlt1, pero por lo lflle e.\lt11110.� 1•ie11rlo a 11frel ce11tr11I IJlle es tló11tle se tomtm 

Lfls tleci.�io11e.� f1111tlt1111e11lflle.\ 1w 110.\' /11111 te11ido e11 c11e11ta" 

U11 poco el 911 11 mi 1111111er11 tle 1·er e.� 1111 poco """ pm1talifl polltica, 11i .�it¡11iert1 fo propia 

polid11 wbe como f1111cio11a, ya .�e había lle1110.wr11tlo. c11ami<I se habla probado a11te.\ que, .\e te11Íf111 

experiencia.� pre1·Ítls y q11e 110.fi111do11m·o11. " 

Se puede sugerir que la C.S .  B . . en este caso. se integra a la dinámica de los 

espacios de participación que �·a funcionaban en el barrio. si bien apun ta al tema 

especifico de la  seguridad ciudadana y existen ciertos marcos normati' os establecidos 

a tra\ és de decretos e instructi' os. los integrantes de la CSB. resignilicaron el modo de 

interacción propuestos desde la secciona! � adaptaron una lógica de íunc1onamiento 

que se lle' a adelante en otras comisiones barriales en las que también participan estos 

indirid uos: 

"( ...  )las CSB solo 11·a1an remas de S<',f.!llrid(ld, pal'(I o/ro.� le111llS esrn la co1111s11i11 l·(>111e1110 . 

.\ luchus de los q11e es/amos en la ('0111isuí11 Fornen/o, es1a111os <'11 la ( '.')'13. t:n el cv11/11c/U l'Ull lo.1 \'t!C'ilws 

nwc/111.1 1·ece.1 .1e cu1iji111de <'I rol q11f! 1e11e111os d1!11lr<1 di! la ( '0111mán Fornen/o, co11 lo CS/3, y lt' t!i.1to más 

e11 el caso de> alguno de 11osorro� de co11ce¡ale� wc111ales. I' o/ros l!dil. la se1ioro oc11pn 1111 CfllJ.!O poli11co 

e11 lo J11111a !.ocal. c>s tl1jit1I. !'ero lo t/111! nos .w1ll'<I a /o:, 1111is expem.1mes e� 11//egrar lo < 'rm11�1t>11 de 

¡:0111('111 (). 

l o 1 'S/J deriwí del 1mh11JO con la Co1111s1fi11 /'0111en10. " 

Otro aporte para la característica de In relación entre C S. B .. secciona! � 

Ministerio es el conocimiento personal de alguno de los integrantes con los agentes de 

enlace y el comisario. En este sentido se pudo rastrear aspectos como la con lian/.a. 

cierto grado de respaldo a la gestión del personal de l a  secciona! , el reconocimiento 

claro de los roles asumi dos en su gestión. la adaptación de ciertas rutinas que no lim1ta11 

la racionalidad de los di ,·ersos actores im olucrados a una serie de normat1\ as 

estipuladas desde el M in isterio sino que se genera una apertura por este tipo de 

\'Ínculos· 

"f. Je\o ge111e q11e 11110 1·a los c011nc1a 1 •  que c11ando pasaha le decía - ". ldifh Dw:. otliá� r·ardo:o ", q11e 

'11h1w1 c11wulo 11110 se ib11 1· lt! c11idoba11 lo caso, ,, l'ell un w11v raro lo c0111rol1111 " 

18 



''/!'/ t'\' ( '01111.wrw /loyos, 1¡11e .fi1e //'(/�/ociado " In secc1<mol 10� creo, Ji1e el q11e lmfv m11chm cow11 

111wvos de l:'spoiia: el poi ido "" proximlllml. lo di' la� ( '.'i'H, el <'ra 11n puntal, porque aparle de sc•r 1111 

f!\'Cele1//<.: poltcia, 1•ru 1111 1•xce/<.:111e ¡wr.wJ//a, y ah1 e11�rw1w11vs IV<lvs. /_;'.110 (. ".'>'IJ, se d1sei"w e11 la epoco q11e 

el Comimrio era Hm•os, ( ... ) " 

Se puede proponer un mati1 en relación a la concepción de dependencia �  a que 

se ha in vestigado por lo menos para el caso de la secciona! 1 4". que no e-.:iste un ' mculo 

unidireccional. dónde el M inisterio controle rígidamente la actuación de la C.S .B . .  Lo 

que se puede sugerir es cierto graduaJismo en l a  mter\'ención del Estado para d i ferentes 

e:-.perienc1as de participación social. sin traspasar los l imites legales de la acción social 

de las C.S. B 

Otro aspecto desde dónde se considera l a  estructura de l a  C . S . B  . .  fue teniendo 

en cuenta la relación entre sus miembros. Los datos que surgen es q ue no existe 

e'plicitamente jerarquías de autoridad formaJ determinadas. En este sentido se 

ª' ent uran dos propos1c1ones: 

• E l  carácter ' ertical en la relación entre Ministerio. seccional policial y C . S . B  

• Existe una relación de carácter hori1.0ntal entre los miembros de la ('. S .  B. 

La primer idea se reafirma en la propia representación que asume para los 

integrantes la función de la C. . B.:  cuando se pregunta sobre este tema. los indi\ ' iduos 

contestan de forma automática: ··son de apoyo a la sel'l:t0nal po/icJG!'". 

obre la segunda idea, se deben considerar ciertos matices en la interacción y los 

roles que asumen sus miembros. Si bien desde las subjeti\ idades no se expresa la 

existencia de autoridades dentro de la C. S . B . .  así como la fruta de mecanismos para la 

elección de las mismas. se puede identificar desde el relato. la referencia constante a dos 

de sus miembros. Estas personas asumen un rol protagónico en la acción de la C. . B . . 

un dato interesante: uno de ellos es presidente e.le la Comisión Fomento del Barno � el 

otro es concejal por el partido Nacional en ese 1onal. Si bien todos los miembros tienen 

algún tipo de antecedencia en participación dentro del barrio en otras organizaciones �· 

asociaciones. reconocían la capacidad de ellos para mo' i l iLar recursos que sólo estaban 

a su alcance para lograr algunas de las demandas pl anteadas. Otro aspecto cla' e era la 

experiencia de trabajo l l e' ada adelante por ellos en el barrio ya que hacía años que su 

residencia era al l í  y desde entonces están trabajando. Esto da l a  pauta de ciertos roles 

con relación al l idera1go. �· la diferencia en la capacidad de mo' i l i1ación de recursos a 

trm és de sus capitales sociales para la obtención de bene!ic10 . 
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El barrio. 

La zona de Carrasco. en lo que se refiere a su trama social. es un territorio con 

una significativa construcción orgánica de solidaridades. esta afirmación relati,·a se 

sugiere desde el mapa de relaciones que presentan a lgunas asociaciones e instituciones 

dentro del barrio. Como sugieren alguno de los integrantes de la C. S .B. de la secciona! 

1 -f  u.  
" Si lo hemos heC'/w, tnnln a lo /111e11denc10. estamos conectado\ con la dil'ectoro di' lo zo1uil ocho 1 ·  

estomo.1· co11t11111a11w11te plll1émlole poi' servicios, cfl! luz, que ,,� oigo q11e <·olnboro co11 la 1·igila11cw( . . .  J "  

Esta 1:ona se caracteri1.a por una polar11:ación social. residencial � económica 

mu�· marcada. Se parcela nítidamente el barrio por 1onas. es una constante en muchos 

barrios la división territorial entre el norte y el sur. mostrando geografías distintas y un 

continum dicotómico q ue muestran perfiles distintos de un mismo lugar . Carrasco no 

es la e:-..cepción. y desde las subjetiridades se rastrea este tipo de parcelación. los 

indi' iduos reconocen en el barrio un unt\  erso heterogéneo. destacando un conjunto de 

potencialidades y marcas normativas desde di' ersos espacios de participación q ue le  

permiten a esos .. , ecinos·· e l  f in común de la domesticación del  espacio y la relati\ a 

imposición de "sus 
.
. reglas e intereses : 

.. \ o.wtros hictr110� una re11111á11 en la iglesia ele los padres carmelitlls dó11de fiu• ge11te de 

lu pal'tl' del 1·/ioppi11g de pol'to11es. y 11os ocnb1llllmn, porq1w 11os dl'cian q11e los rolwhc111 contin11ame11te, 

esa es 11110 zo11a q1w 110 le corre�pomle a esta c-01111sión " 

"( . . .  ) la al'lillerw es1á gustada 1!11 lo (fil<' <'Y COJl�<'g1111' caJ(/\ para los u.H•111w11w111oy porq111; .ve pw11�a 1¡11e 

ese es 11110 de lo!> pri11cip11les j(Jc-os de la .fúlto de seg11r1dad e11 la ;011a. " 

El barrio es dónde se desarrolla la ' ida cotidiana. dónde se naturali1an los 

controles sociales. los mecanismos de sociabilidad. � dónde se generan las 

representaciones simbólicas que conslltuyen la  identidad de un lugar. los 

- -,·ecinos'"aceptan esto y no lo olro porque es lo m�jor para el bienestar del barrio. 

Sin embargo también se ha podido rastrear que desde esta fuerte estructuración 

signada por una densa trama social. el número de participantes en estos espacio se 

man tienen constantes en muchos de ellos y no ,·arian con el tiempo. Los rncinos que 
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participan de la C. S. B. por lo general participm1 de otras comisiones u organi;aciones 

del barrio 1 Ci. no ha�· una reno' ación de integrantes o una part1c1pación mas1' a de los 

' ecinos. En este senudo se puede sugerir que a pesar de una fuerte articulación en la 

trama social del barrio no se incrementan las actitudes participali' as de todos los 

sectores de la población del barrio. como reconoce uno de los integrantes de la CSB. 

"F.ste bwrio t' Y  11111v grande v_m ws los que .rn111os(IO perso11n1), tn1dria qut' haher más di' 25 personos. 

t'''" ca1111dml 110 es repre�e11/nt11·0 de todos los que 1•11•1•11 por acá( . . .  ) . .  

Mecanismo de integración. 

Otro tema que puede dar la pauta de ciertos patrones que com 1\ en en los 

mtegrantes de las C. . B  .. es la forma en que se reclutan los integrantes. Dos fueron las 

lormas que emergieron desde las entrevistas: 

1 El contacto pre, io  a la creación de las C. S .B .. que mantenían algunos miembros de 

comisiones � asociaciones barriales con la secc1onal policial por temas puntuales de 

seguridad ciudadana 

2. La com ocatoria por parte de la propia seccional. a través del comisario a las ··fuer1.as 

' irns'" del bamo 

Una ' e¿ creada la C. S . B  . . representantes de la Comisión Fomento. Comisión de 

Deportes del barrio Carrasco. que ya tenian contacto con el comisario refor 1.aron sus 

lazos a partir de la constitución de la misma. En otro sentido. por ejemplo. uno de los 

miembros de esta C. . B .. es a su ' ez el representante de una de las coopcrntl\ as que 

esta en formación. su ingreso a la C . S. B. fue por pedido e:xpl ícito del comisario en una 

reunión que se mantuvo con él �· todas las personas de la cooperativa. 

D em111 ul a J. 

Uno de los signos que reconoce a la C .  . B. como un ámbito dónde se comparten 

' al ores � ciertas construcciones simból icas entorno al espacio local del barrio son los 

reclamos o demandas de los indi\ id uos. En cierta forma éstas pautan los intereses de la 

comw1idad �· son reconocidas por la propia secciona!. 

1" l:sta alim1ac1on tiene un acento relativo. ' ª  que el ob1e11vo <.le! trabajo no estaba centrado en 1rn·cst1gar 
todas \ ca<.1<1 una <le l¡¡o; a::.oc1ac1oncs barriales <le! barrio Carrasco 
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Los objeti' os que se plan lea esta C. B no sólo están refendos a l a  problemú11ca 

del barrio enlomo a l a  segundad ciud adana. se logró ra trear una preocupac1on 

preponderante sobre el tema de los robos > arrebatos en la ,· i a  pública. pero también 

urgió el tema de la ·'minoridad 
.
. ( termino utili1.ado por los entreristados). la recreación 

del barrio. el alumbrado público. el saneamiento. etc .. Esta ' ariedad de ternas da11 la 

pauta de un mterés global sobre el bienestar del barrio. y sustentan una part icipación 

comunitaria con esta forma. El interés por la calidad de vida del barrio esta presente en 

todos ellos: 

" F fQ11é utro• moti1·0.' lo 111ce11/11'aro11 " l'(ll'fic1por" .. 

" /!_ /,a uilidllll de ndo, 1111111/<'lll'I' o/ horno 1111ido, cumulo se lol!ra algo. es porque '" /io liel'ho 
algo(. ) "r li1tegrcml<! de lo ( '.)'fl, s1tccw11ul I ./") 

Se puede mostrar como s1gni fícat l \  a l a  incorporación del tema de la segundad 

ciudadana como componente sustanti\ o de lo que es la calidad de "ida del indi\ 1duo 

Este es un aspecto no' e<loso. >"ª q ue históricamente no se ha rastreado en otras 

e:\periencias de participación de la sociedad ci\'il el tema de la seguridad ciudadana 

como moti\ ador de participación 17 . 

Capital social y 111.otil't1cio11es. 

E l  capital social esta ' inculado a la red de relaciones sociaJes del indmduo. en 

este caso se establece un parámetro entre los recursos indi,· iduales >. los que ofrece cada 

barrio. El Barrio Carrasco tiene un marco potencialmente generoso para la uti l i1.ación 

del capital social como recurso. Existen di ferentes motirns para esta afírmación. Los 

contactos las redes de reciprocidad. el acceso a la información . se generan > desarrollan 

sobre una base de recursos indh 1duales y del barrio sólidamente constituido. 

A ni\ el indi' idual todas las personas están arraigadas aJ barrio por una 

tra�·ectoria de residencia dentro del mismo desde su constitución como tal· "( ... )hace 

1rei1110 1• ocho mlcH q11e 1fro e11 11/ harrw. " 

Esto ha permitido generar la1os fuertes( como sugiere Grano\ eler) sustentados 

básicamente en la confianza. en relación a las personas del barrio y a sus instituciones 

i ·  Esto se pui:<lc \W en d trnlx11(1 Ol' Mariana UonLillc1.:, sobre las comisiones ,·ccmale:s tle Monte\ 1tk11. 
tlonde ha\ una l ista tic las 1 O dcmantla� mas unportantcs de los vecinos ,. ni ngumt esta rcl'e11Ja ¡¡ h.1 
scgu1 1tlatl ciudadana en paruculur. Ver Púg. I I �  
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que han permilldo generar en primer lugar una comisión barrial entorno a un grupo de 

personas que se han mantenido constantes desde la creación de la misma. 

Otro aspecto a nirel indi' idual que puede ser tomado como recurso es el rol que 

tiene cada integrante como representante de alguna asociación o institución. Esto 

permitió rastrear en forma parcial los perfiles sociales de los indi\ iduos. intentando 

descri bi r sus experiencias de partici pación preria a la incu rsión en las C . S. B. La 

constitución de su capital social y político depende en gran medida de eso. al igual que 

la  sociali1.ación de ciertas conductas adquiridas en los d i ferentes círculos personales y 

sociales. Pero. ¡.en qué sen l1do'?. en pnnc1pio descubrimos que todos los que 

part1c1paban en la C.S. B . . eran integrantes de la Comisión Fomento del barrio. en menor 

medida algunos también eran conc�jales vecinales(dos de sus miembros). Pero sumado 

a las experiencias actuales de participación. tan1bién se encontraron experiencias de 

participación pasadas conforme se iba constituyendo el barrio: alguno de ellos integró la 

denommada .. comisión del agua··. qué se formó para solucionar el problema de 

saneamiento de la 1.ona. Lo que se puede afirmar es la conformación de una red de 

relaciones entre las dirersas asociaciones y organizaciones barriales que t ienen un nexo 

entre si. por el desempeño de las acli\ id ad es de sus miembros. 

e puede sugerir que existen rnrias fuentes de recursos entorno al capital social 

de los 111di' iduos � del bamo que ha permitido arances al ' iabili1.ar de forma 

producti\'a los mismos. La interacción de la C. S . B. con el resto de las organizaciones 

del barrio se da de forma cooperatirn �· colabora.ti '  a con lo que se producen 

superposiciones territoriales en relación con Ja acción de cada una de ellas 

Las redes personales constituidas durante la trayectoria de \'ida de las personas 

permiten ampliar Jos márgenes de acción sobre temas concretos. a tra' és de d1,·ersas 

formas de mi l i tancia social ( coo pera.t i\ a. club deporti\ o. comisión fomen to)que 

permiten un contacto más d irecto de las instituciones públicas y privadas con la realidad 

del barrio y sus carencias o la potencial acumulación de recursos. 

1 bien se reconoce por parte de los miembros una ausencia de participación de 

la  JU\  entud. no se pueden rastrear motirns por los cuales no se integran a estas 

asociaciones. En tal senlldo se incorpora al trabajo datos secundarios de otras 

inYestigaciones 1 8  dónde se trata el lema de l a  participación social desde organizaciones 

IM ( 1\inlitle1. M . . .  Las redes 1m 1sihles de la ciudad Las Cn1111s10nes \ CC11ialcs <le Montc\1<lco CIFSlJ 

/\ñoi 1>1>2 
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bamales distintas a las C.S .  B .. pero con carnet erísticas comunes. como la acción dentro 

del espacio territorial del bamo. tipos de demanda!>. etc. Si l>ic:11 l<1 c:.\fJt:I ic111 ... rn 1 1u e 

di rectamente comparable al objeto de estudio de este proyecto se puede aproximar a 

indicadores e hi pótesis sugeridas desde otra perspect i ' a  q ue ··arrojen l uz'" sobre ciertos 

aspectos de la realidad. francamen te ··nebulosos·'. 

" / 'arios factores c0tu(\!lmm a explitor t'S/(1 <-"SCasa pnl'licipt1(·ión: por 1mn parle In� prohlc•111á1ims 

/1arnol<-"� ¡med<-"n afectar d1fere11cia/me111e o los dh·erso.� grnpos de edad: los júl'elles wm S!'lls1h/es a 

ulgr11 111�! . . 1. pero no n /ns lJll!' res11/tm1 cn1tmles n la 111ayorio cli> !'�Iris orga11iwcio11e.�. (  . .  ) la ntr11ctr11·n 

orgo11izr1111·u 1· la dil/(í1111ca el!' traha¡o q11e C1doptm1.( . .. J¡wede11 re.wlrnr poco ntro(·/1vn� para ellos. l.01 

(/�pecios 1•111c11/odos o la identufml bm.,.,nl que p11ede11 lil'wir C1 la part1c1pnc1m1 , poclnm1 e11co111rw·w· 

111c110.1 presentes entre los.fów1w.,1 . .. ) . "(<ionzúle1 . .  \!.:Pág. / 15. año 1 991) 

Un aporte que podemos sumar como atributo de los ' ecmos es el tiempo del que 

disponen para desarrol lar estas acti\ idades ya que la ma�·oría son jubi lados 

La participación no parece definirse por genero. Si bien no es el fin de esta 

asociación barrial realizar distinciones por sexo. se considera al niYel de América 

Latina19 que en estos espacios de participación hay una p reponderancia de mujeres. 

Este no es el caso ya que se da una distribución eq ui' atente entre sexos. 

El ni '  el educat1\ o de los partici pantes es relati\ amente homogéneo. pero existen 

ciertos matices dados en algunos de sus miembros ( predomina la íormac1ón primana 

completa). La ocupación princi pal reconocida en las personas con roles de coordinación 

es maestra. se pude plantear de íorma relati' a la signiíicación de una sociall/ación 

profesional que lle' e ha desempeñar acti' idades a lo largo de la \'ida de estas personas 

como princi pales referentes de grupos humanos. con una tarea de coordinación y 

decisión en el ámbito labornl que puede ser in ternali1ada y trasladada a otros ámbitos de 

acción en su ' ida cotidiana. i se piensa a un ni\'el conceptual más abstracto. la 

trayectoria l aboral de las personas tan1bién son parle constituyente de su capi tal social � 

del mismo se pueden obtener múltiples recursos. 

2.2.2.Comisión de Segul"idad Bal"l"ial, secciona! 18". zona 2, barrio Puntas de 

Manga : 

1" lb1Jcm t>ug. 1 29 
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EJtructllrll 

Los ' ecinos interesados en participar sé nuclean en un asentamiento denominado 

" uero Capra". El bamo se const1tu�1ó hace ocho años como tal � desde entonces 

Cunciona una Comisión administratira que lle' a adelante la tarea de regulación de los 

predios. La compra de ese terreno estu\ o "encabezada" por dos personas. que b(\10 su 

responsabil idad. asumieron las deudas de créditos. y que son encargados de la ma� or 

parte de los tramites de regulación del asentamiento. así como también la  incorporación 

de los senicios públicos(saneamiento. agua potable. luz eléctrica). 

Un dato interesante es que la /Ona se constitu� e como barrio- reconocido por lo 

' ecmos - hace 8 años . in embargo. se reconocen una serie de características propias 

del lugar que muestran una estructura de la trama social típica de cualquier barrio 

tradicional. 

in duda el reconocer de manera positi\ a. por parte de los integrantes de la 

C. S . B . . que pertenecen a un asentamienlo. demuestra signos de la construcción de una 

identidad entorno al barrio. En cierta forma se reconocen formal mente aspectos de 

com i' encía. lugares comunes. una relación afectiva con el entorno. que sustentan a 
traYés de múltiples asociaciones �· organi/aciones barriales un conj unto de intereses 

comunes generados desde el espacio local del barrio Este aspecto complementa de 

alguna forma una ' isión tradicional que reconoce la construcción de identidades locales 

en espacios terri toriales de mayor tra�·ectoria histórica: 

"Tn111hih1 debe 1e11erse <'11 Cll<'lllfl t¡ll<' lo 1111tigf1edad e11 !'l lugor ele n'1ic/encin estn asoe111elo al gr11do ill' 

111tegrac1á11 con la com1111idad local. 1· a la exi1·11•11cw de nnculos personales con lm n•c11w1·, al 

cmu>cfmiento el<! las j{m11as ele acceso o c/1.mntos tipos el<' �ervicios y a fu imemidod ele lo.1 sent11111e1111>.1 

ele ide111iclad 1• per/enl'ncin . .  �u 

Es de orden establecer que. si bien la construcción del barrio se genera hace 

poco tiempo. los años de residencia de los indi\ iduos en esta /ona es mucho mayor. Sin 

dudas ese arraigo. posibilita una integración mayor de la red de relaciones ' ecinales � 

organizacionales: 

1° K<vtman. R "'La ht!terogcm:1<lml tic la µobri:La . 1 : 1  Cliso de Monlc\ideo'". Rc\isla tic la Cl:P/\L Pag 
l ·11 . /\íio 1 989. 
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"Ue.wle que 1•i1w1os aca e11 el C. I J>f?. 1, hace 111a � de c11are11ta wlo�. que 110 l<'ll1nmc>.� agua. 1110/0 

loco11111ción, lo li11ico 11u1111'/"t1 de me¡orar <!l'O que huhiem mas gentf!, el//Olll'<'S �e pro¡111so hac·,•1· 1111 

us.:111w11il!11to, 1· hu.:no, vc1111os 1· ahí emp<'=C1111os, yo lleFo ocho wlos y 1e11e111os organizado todo esto. " 

El barrio. 

Una característica de la 1.ona es la distribución de di ferentes asentamientos con 

características disimiles: 

"t."<1011 l<H a<l!111(111111•111os que 11n dche6m1 eris111·. que .wm cww ele dt>l111c11e11<·1a, 11110 q111! 1 e  e1·1á 

cu111plicm11/o 11111cho e.1 el que e�la <1 la 1·11elw ele C'111i110. Uepello., (1/11 w1s ca111mm11lo y le sacm1 lwsw la 

c·u111p<'l"C1 

Esto ha pro,·ocado la parcelación en /.Onas dentro de u n  territorio relati varnente 

e:\.tenso � al mismo tiempo se concentran los márgenes de acción de la población � las 

111st1tuc1ones dentro de una ' erdadera organi/ación. En este sentido los márgenes se 

establecen dentro del ""Nue\ o Capra 
. .

. al l í  se encuentra una i nterrelación de indi,· iduos. 

e\ en los. componentes q ue posibilitan una solide1. de solidaridades q ue le dan un cierto 

carácter permanente a ese sistema. La e\ idencia empínca que justi fica parcialmente esta 

afirmación es el cúmulo de asociaciones e instituciones de carácter público y pri\ ado 

que se reconocen en la incidencia de la ' ida cotidiana de los partici pantes de la C S B 

Al mismo tiempo. funciona una Comisión Fomento del Barrio. q ue se 

desem ueh·e en tareas de mejoramiento de otros sen icios corno el transporte púb lico. 

Un logro en este sentido fue la incorporación de dos l í neas de transporte público q ue 

tienen como destino el propio asentamiento. E l  presidente de esta comisión Fomento es 

también el encargado de la Com1s1on administrati' a. � es a su ' e¿ el referente para el 

resto de los integrantes de la C. S. B . .  Si bien él no hace e;-.;plíc1to su rol de presidente de 

la C . S . B  . . la coordinación de tareas de la misma con la secciona! policial y las reuniones 

mensuales son tarea que le compele a él y a su compañera de la comisión 

adm1111strat l \  a. 

"E </Jánde sv11 las rc•1111io11<'s d<' los CSlP 

R .·I 1•eces so11 en la cum1 w11·111 y olms f'n el local d<'I 111nriclo de ella. hay tnmb1en rec1bimo� o los 
pofí11co� c11mulo vh•n<'f1, o c11m11/o vino t•l .\/111is1rv ,'i'111·l111g por t'./rJtnplv nos n•11ni111os ahí. " 

Existe también una notoria presencia del Estado a Ira' és de d iferentes 

repre entantes de instlluciones q ue dependen en ma' or o menor grado del mismo. la 
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lntendencia Municipal de Monte' ideo, es nombradn asiduamente a trm és de las 

entre\ istas. el propio M inisterio del Interior. el M. T.O. P . ha�· un centro C AIF. sin duda 

la propia situación del barrio exige l a  presencia del Estado "protector 
..

. pero se define en 

este caso un relacionamiento con la sociedad civi l  dónde se construyen espacios de 

participación \'inculados con la órbita estatal con una dependencia parcial en la 

articulación ele demandas. 

Desde una definición de participación se puede sugerir. que participar: ··es 11na 

.fórma de e1ercer n11estros derechos y de cumplir con los deheres de ciudadano 
.. 21 • sin 

dudas que existen diferentes formas de partici pación pero en este caso lo que se ha 

identi ficado es una forma de apropiarse del espacio público. constru�·éndolo � 

transformándolo a la ' e1.. Esto ha generado que se reconozcan por encima de intereses 

comunes a todos los indi\'iduos del barrio. conflictos por intereses distintos de 

di rerentes sectores del mismo. 

Meca11i.'it110!i de b1tegraciá11 

Se ha podido identificar una serie de conflictos en la relación entre los propios 

vecinos del barrio por diferencias ideológicas de carácter político partidarias. lo que ha 

lle\ ado a excluir de la  partici pación en esta C . S. B. a un sector del barrio: 

"Xosolros aceplarnos a !ocios los q1111 q11it'1·a11 wnir a ciar 1111<1 T11<1110 p11ro 111/os prefler1111 no par1icipt11·. 

snhes que es parn mi'!. el lema político, 11osn1ros somos apolí1icos acó, cadn 11110 //C'l11! s11 color. pero 

ellos wn i/11 1111 color político q11e está para hacer rev11el1u( . .  .} " 
''/,o s1e1110 así porque a/ti hahremo.� de !mios los pnr1idos. pero "ª 1111 se('(or. 11l sec10r de lo lnremle11c10. 

r¡11e h(ICt'll y deshact'n, ( . . .  ) "(/nte,([rw11e de la CSH.seccional /8"; 

Las disp utas por los di ferentes temas se trasladan a otros espacios de 

partici pación como el consejo \'ecinal dónde también se identifican los mismas 

posiciones desde estos grupos. La participación de algtmos de los miembros de la 

C . S . B., como conc�jales. permiten dar continuidad a esas disputas. Como plantea 

Bourdieu22 los d iferentes actores antagonizan en la disputa por obtener mayores 

�1 Mnntl:rn. M . :  --Lu participación: sigai ticu<los alcances y l imites". Ediciones CESAP. Pug. 1 O. Año 
1 98..J Caracas. Venezuela 

22 Bourdieu. P. :  .. FI Scnli<ln Practico ... f::ditonal Taurus. Pág.(,..J . Año 1 993. 
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proporciones de los d i \  ersos capitales que se encuentran d i rerencialmente distribuidos 

en la organi1.ación social para maximinr recursos u obtener la capacidad de 

implementar ""nue' os 
..

. en la búsqueda de poder: 

"( ...  )pero 11e111pre se pi>leahan e111re los colorados co11 los hla11co� 1· co11 lo\ fren1ew11pli�1a�. 1· n�i w• 

e.\//1\10, Cllll/'l'l//ll mios �in og11a, COI/ 1111 11'//lrl <JllC i!ra opoli!ICO, porque C'Slal1llll IO<fos fWl1•ados. /!'11/0l/Ct'\ 

lt!s di¡1111os a cuda 11110 1•11 .1'11 .\'«'('/Or: s1 110 re.1·11t.!fw11 uprohcw 111111 prup11es1a e1111·t' IOdos 11os quedm11vs s111 

aguo, y la (),\'F. guarda los 1•xpediel/fes y a o/ra coso. G111011ces se agarro uno de los 1m11<H expedie111es y 

se aproh1i s111 más peleo.1 . . . 

e reconoce en este sentido d iferencias entre grupos de base de un mismo 

territorio tanto en el ámbito social como político. Si bien se ha justi ficado un encuentro 

de ' oluntades entre di\ ersos actores �· orgruiiL:aciones truito estatales como no 

gubernamentales y la  propia sociedad ci' i l .  existen di forencias claras emre un grupo que 

tiene el control sobre la  situación de participación. ya que dispone de recursos y poder 

para desarrollarlos �- otro que se mantiene al margen tanto de una mil i tancia social como 

del poder de la toma de decisión sobre el ámbito territorial dónde reside. 

Lo que se ha podido rastrear también es una ruerte red clientelistica en el ' inculo 

con el  sistema de partidos a tra' és de alguno de sus dirigentes. e a hecho una 

de cripción somera de los ruertes conflictos que existen por diferencias políticas 

partidarias en la resolución de algunos temas del barrio y se ha podido constatar una 

i mportante presencia de di rigente pol ít icos en la 1.ona. La relación con los mismos ha 

permitido a los integrantes de esta comisión acumular un capital político importante. 

que se ha podido mo' i l i;:ar como un recurso claro para el logro de bienes públicos que 

también son personales. 

"I )ev¡111h de iodo es/o <¡11e v1110 Slirl111g, y en el diario �" pmo "('1•1·0 tleli11c11e11cia ". 11n� llm11arv11 tlt' 

d/(/l'/O�. es1111·1111ns en 1111 cm11il. y poli1icos vinil'rnn de lodos los par111los. /lay poli11cos q11e Sl<'lll/11'1' 

1•11111•ro11 y o/ros q11i> 111111ca hahian l'<'lliclo y ahora aparecen, Ch1r11ch1, �1e111pre "º·' hn hrmdaclo .111 

apm·o. ,/1111 el q11e 1ws.fm110 la reg11l(lriza<"io11 acá. /,11cio Cáceres. que nos !11zo la ca111i11eno . . lm11(1 qm• 

1·a lw 1·e111do 1111 ¡1ar de 1·ece.�( . . . }. el ¡in11wro c¡11e se ac1·rc11ji1e l '1c/or J<oss1. y di>sp11<;s 1·1110 d /n1e11de111e 

y osi se hollm10 el ca111i110 co11 lo /n1e11dencia . .. 

Pero no solo el capital político se ha adquirido � acumulado en parte por alguno 

de estos integrantes de la C B sino también el capllal social. Las redes sociales del 
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barrio se dispersan a muchas asociaciones. inst1tuc1ones. personas etc. La propia 

constitución de la  C S B . en este caso. es a l ra,·és de ese tipo de relacionamien10· 

.'i't. lu cm1/'or111n111os en/rtt /os.f11ndndores cl<'I hmno. aca nos conocemos wdos, ( . . . ) " 

"IJ11eno sif!mpre e�1111•111ws l'inculmlos " la s¡•cc1mwl, acá el comiw1rio wnin a fugar al jiíthol. 1• /we1w 

siempre h11ho esa co11111mcacu)11. ,\'0.1 1'inif!rm1 a prvpv11er de la comisaria al gr11µv de la co111ivión 

.fo111e11to que ¡;sfamos sif!111pre pam 111111grm· los ( '.\'IJ. " 

Capitales sociales y polfticos 

Un atribulo homogéneo de los ' ecinos que integran la  C.S.  B. es la participación 

social desde airas organi1:ac1ones en el mismo barrio con lo que se potencian los ne'\OS 

de todas las acti,· idades desarrolladas por los ' ecinos. Es una Lona dónde se han tendido 

una multipl icidad de redes de relaciones a ni'  el comunitario y esto no escapa a los 

propios atributos de los ' ecinos que participan. El fenómeno de la part1c1pación reside 

en parte. en explotar la potenciaJidad de las subjeli,·idades y su carácter heterogéneo. 

esto permite incurrir en un proceso constante de reno' ación de i ntereses. Los 

integrantes de la C. S. B . .  están inmersos en una realidad, ··dónde todo esta por hacerse .
.
. 

el barrio necesita seguridad. pero también saneamiento. regulación legal de ' i \ iendas. 

transporte. etc. esta coyuntura ha lle' ado a una dinamica de panicipac1ón dónde los 

capitales sociales y polít icos se combinan para resoh er desafios constantes. 

·-. 111. �í de la política �1. Tamo e� así <¡11<' C'I año pamdo nosmros ertuvimo� yendo ul partulo hh111co 1· 

1111•imos apol'<> de ellos !'11 la comisión burrw/ "  

Motil'ltcio11es y de11u11ulas. 

Las moti, aciones que nuclean a estos ' ecinos en relación a la  C . S . B . . es en 

general el interés por todos los temas(carencias )  del barrio. se reconoce como 

importante el tema de la seguridad ciudadana en sus múlt iples dimensiones pero el 

fundamento primario que se plantea como j usti licatirn de participación es el b1ene tar 

de todos los aspectos que constitu�·en aJ barrio: 
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"I:· ¿ Qu� la 111011110 a /)(1r1icipar de las C.'·)/].' ·· 

"/? l'nr el bienes/ar del hwrro de 1 1osotros, y el temu tlt! seg11ridud t!.� 1111por1u111e, y .H tlec11110s que no 

1ws 1 111por1a el barrio, noso1ros vil ·imos acá. 1enl'111os m1es1ra .familia acá, 11os lil'11e c¡11e 

inll'resm·( . .. J "(inlegrrmfi• di' In CSR, secciona/ 18"). 

Si bien la acción de los ' ecinos q ue participan lanlo de la C .S .  B . . o desde su 

partici pación en la comisión fomento o el propio comunal 1:onal. apunta en este caso a 

solucionar temas concretos de seguridad. de transporte, saneamiento. ele. teniendo 

como referencia al barrio 110 se proponen simplemente satisfacer ciertas necesidades. s i  

no que desarrol lan tma actividad entorno a un trabajo mil itante. incluso en e l  ámbito 

social. buscan organi1.ar a los \'ecinos en tomo a di \'ersos objetivos que generen una 

respuesta de carácter global para un bienestar social compartido. 

Este tipo de compo11amiento exige un distanciamjento de lo que se identifica 

como meras organiLaciones filantrópicas. E\'identemente el cúmulo de capi tales 

sociales. políticos y de otros tipos( fisicos. humanos). conjuntamente con una residencia 

en la .1.ona de l arga data, una trayectoria de participación en otros ámbitos y un 

compromiso social manifiesto con la "sal ud·· del barrio dan los marcos para la 

emergencia de una estructura motirncional para la participación social. Esto se ha 

reforzado con algunos éxitos en diferentes gestiones que se han llevado a cabo, y que 

promueven l a  participación considerando esos objetivos eficientemente cumplidos. 

Coracterfstica.v personales 

Dentro de las características personales de los miembros. debemos puntuali/ar 

una preponderancia en este caso de la cantidad de mujeres que partici pan sobre 

hombres. uno solo de los in tegrantes es hombre. el resto son mujeres. Es de destacar que 

la figura masculina en este caso es el referente de la comisión y del Barrio en general. 

además es concejal por el partido Nacional. presidente de la Comisión Fomento y de la 

comisión Admi nistrativa del asentamiento. ,. l leYa adelante la constitución de una 

cooperatirn entorno al mismo. 

Sobre la edad de los recinos, se puede p l antear un rango entre 35 y 65 afias de 

edad de los miembros. excluidos están los más jórnnes y personas de edad m anzada 

( tercera edad ).  Se identifica desde las subjetividades entreristadas una sub 
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representación de las personas del barrio en este sentido. � a que reconocen un perfi l 

social de las personas de la Lona como --muy JÓ\ enes la ma�·oría'". sm embargo también 

e plantea la apatía de las nusmas por participar. 

En relación al ni' el educati\ o. un patrón común al grupo es que ninguno acced ió 

a ni' eles terciarios de educación. el grado máximo que se alcanLó por uno de los 

miembros ruc secundaria completa. 

2.2.3. Comisión de Se2uridad Barrial, secciona! 2 1  \ zona 3, barrio Colón: 

El barrio 

La C. B. estudiada en esta /.Ona define su ámbito de acción en un nucroentorno 

espec1fíco del barrio como es el complejo Habitacional '"Juana de América
.. 

Todos 

los temas de Seguridad Ciudadana. las demandas q ue se discuten en las reuniones q ue 

se mantienen en la secciona! policial. con los miembros de l a  C . S. B. son � se re lacionan 

con este complejo habitacional. En primer termino se l imita la representación y la 

acción de l a  C.S .B. en este sent ido �· no porque sea la única C.S .B.  de la  1.:ona, �-a que 

por lo menos se distinguen cuatro más, si no que la decisión de marcar sus actividades 

en este espacio territorial es de los propios ' ecinos: 

"/'ed1 tre� personns más q11e mi' atompmiarm1, e/11" 1·1111ern11. y estamoJ traho¡ando ¡1111/w. se 

mcorpororo11. dos p<'rso110� mil�. 1· ahora te11e111os c11/ner10.� lo� cuatro cos1ados cll'i ( 'omp/e¡o . .  lsi 

logramo� c11bnr, con do� per.wma� en codo /mio todos los rmco11es del ( 'omple;o. " 

En este caso. la particularidad de los participantes es que lodos integran una 

agrupación q ue se d ispu ta los cargos de la Comisión Administradora del Complejo 

Habitacional en el que ,. ¡ ,·en. Actualmente ninguno de ellos integra cargos dentro de esa 

comisión ya que perd ieron las úl timas elecciones pero tienen la experiencia de haber 

integrado en algún momento la comisión. 

Otra parllcularidad es que habiéndose conformado la C. S. B. con miembros del 

complejo habitacional. ninguno del grupo que in tegra actualmente la Comisión 

ad1111rnstradora mtegra la C. S . B. esto da pauta de ciertas relaciones de conll1c10 entre 

algunos grupos con intereses distintos. dentro de la trama social del espacio temtonal 

barrial: 
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"f . J_ \"o,011·os c1w11do perdi1110� In� eleccione' acá. ele In co1111s1ó11 ndn11mstrculoro. lo liwn ló. 1·11w 

wdo >!<'l/(t' 1111e1·0. 1• nosotros clC'¡amo.\ de participar, porque aparte ellos p11.1it>1w1 o lo _l!e/111' de ellos 1· 

11e11e11 11/eo.\ d1win1as, que no cm11pe11·111110.1. Fij'ate q11e el presidel//e ele In 1111eva co1111s1á11 111 '"1111ero 1'11'<' 

e11 el comple¡o, llene 11na casa e11 el ce/l/ro. y 1'1e11e dos por tres. pero claro ellos gm1arm1 las elecc1mws 

porq1w a el no lo cm1oc1w1. ento11ce� In ,<!ente que es/o co11 él lo tra¡'o poro poc/11r gmwr. l:'I temo <'S que 

como o todos 1·c.1 los tenia11 1'1sto� 1· 110 simpatizohon co11 la ge111C' del barrio, paru �011ar te11w11 1¡111' troer 

a a/.f!111e11 c¡11e ello' 110 conoc1erw1, y os1 ,'J,<1111 11·011 "  

Mecanismos de lutegracián 

La com ocatoria di recta por parte del comisario al actual presidente de la C.S .B. 

a asumir ese rol expresa ciertos lirrntes en la participación de la mi sma. cierto grado de 

jerarquía formal y un reconocimiento parllcular a las personas que han sido com ocadas 

� a  que se delega ese reclutamiento desde la secciona! al propio presidente de la C. B . . 

con lo cual se basa el relacionamiento sobre la base de la conftan.La 

Motiiracitmes y Cllpital social y polltico 

Todos los miembros tienen alguna antecedencia como militantes sociales en el 

barrio, y reconocen cierta actitud que se debe adquirir para la mili tancia en esta forma 

"l '110 th•111• q1111 1.>star al /al/fo ele la� c<>111 '  c¡1111 s11cecle11 accí, wlir de dio de noche>. yo traha¡o, Jll'ro cl11scle 

que esta la ( 'SIJ. los cosas ha11 ca111h1ado oigo. Pero //(/\' que estar. porque q no le ,f!11s1r1 oc111ar, que 110 

w mew. �1e111pre te estan llamondo. "(/'res1dent<' de la < ·.'i/3 .seccwnal 18";. 

La propia e:-.:periencia de parllcipación en la comisión administradora ha lle' ado a este 

grupo de personas a entablar contacto directo con muchas personas del barrio. conocer 

sus inquietudes. la problemática general que v i ve la 1.ona(por �jemplo los 

asentamientos). y adoptar ciertas decisiones o postular demandas en este caso ante la 

secciona! policial. 

Camcterística.'i per.wmale.'i 

Una descnpción general de esta C. . B. a traYés de sus integrantes. marca la pauta de 

wrn presencia equitati' a de hombres �· de mujeres. con la característica en la 
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distribución por edad mu) peculiar Los hombres que J a  i ntegran son todos mayores de 

60 años y la mujeres son todas menores de sesenta alios. En este caso también se 

destaca la  no-participación de personas jóYenes y un ni,·el educati\ o homogéneo que 

alcruv.a el secundario completo para la mayoría. 

2.3. Comparación de los estudios de caso: Comisiones de Se2urid ad Barrial, 

secciónales policiales 14",J 8" y 2 1 " :  

E n  esta instancia s e  intentará .. interactuar .. con l o s  datos obtenidos de los 

estudios de caso para poder dar un grado mayor de signi ficación a los mismos. 

Las 1:onas en que se encuentran las C. S. B .. tienen característi cas e tructurales 

comunes: niYel de educación de la población de cada barrio. integrante de las C . .  B .  

medio bajo y bajo. características demográficas homogéneas. con un rango etario entre 

45-ú5 alios. categorías de ocupación dónde predominan los asalariados prirndos � los 

pensionistas. 

Moth1acio11es p11ra la participacití11: 

Proíundi1.ando en el relato de las subjeli' idades. otro aspecto de análisis son las 

mol!\ ac1ones que lle\ an a los indi\ iduos a participar. i bien es claro que los objet1\  os 

de las seccionales poljciales � el Ministerio del Interior es unir esfuer1:os sobre el tema 

particular de la segundad ci udadru1a las personas entreYistadas plantearon en su 

ma� orí a un interés más global sobre la  calidad de ' ida del barrio. esto se refuer /a en las 

propias entre,·istas � reu111ones dónde se tratan temas especí !icos sobre la temática de l a  

seguridad pero también se discuten otros lemas ,· inculados a carencias del barrio o 

aspectos puntuales que se qu ieren mejorar y que no tienen un nexo directo con la 

seguridad. 

Sin dudas que la \'inculación a diferentes ámbitos desde lo social o lo político 

lle\ an a las personas a fijarse metas u objeti\ os mayormente compartidos pero no 

necesariamente p lurales. Existe un componente importante d e  compromiso social ' 

moral desde el cual se establecen parámetros para la cristali1:ación de la acción de los 

1 11di\ 1duos. La sociali1:ación dentro del espacio local del barrio también inlluye en el 

conj unto de in tereses globales que se mternalizan en los sujetos y colocan como 
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s1g111íicath·a la experiencia de residir en un mismo ambiente territorial durante un 

periodo prolongado(a Yeces toda la ' ida) y que los ha lle\ ado a const nu 1 r  un 
. . portafolio" de intereses desde ese arraigo. 

La moli' ación que manifiestan los inteb1fantes de las CSB es el poder de 

transformar una si tuación concreta integrándose en una realidad social desde su proceso 

de producción. ut i l izru1do recursos propios � de las otras personas. para ejercer un 

control sobre la realidad social. transformando la. 

Perfile.\· sociales de los i11tegra11/e.'}: 

Sobre la estructura interna de las tres C S B  se descubrieron ' anos hallugos. En 

pnmer tem1ino se identifico en las tres. un mínimo de parucipac1ón de personas de 

c111co miembros. y un máximo de die/ en las reuniones. Esto podría estar d ando la 

pauta de una subrepresentac16n de d i '  ersos agentes y actores del barrio en la 

participación de las C S B  y cierto perfil particular de las personas que las integran. Las 

rcv.ones por l as cuales no se da un \'Olumen de participación mayor es tema para otra 

im estigac1ón pero se pueden aventurar algunas ideas como puede ser: el escaso interés 

de algunos grupos por las temáticas propuestas. cierta .. el it ización .. en la forma de 

recl utamiento de las personas para part1c1par en las mismas � hasta una exclusión 

e:-..p llc1la en algunos casos. 

Se pude afirmar que existen liderugos dentro de estos espacios de participación 

en base a una identidad reconocida por el resto de los mtegrantes de las C S. B. � de los 

actores que m teractúan con ellos. E n  tal sentido se ha im estigado sobre este aspecto de 

la participación. dónde se hacen reiterati ,·os. ciertos roles de lídera.1.go y en el proceso y 

la dinámica de participación se es procli\ e a una .. atomi1:ación". de l a  dirigencia social: 

" '. . .  )el liderazgo co1111111iwrio exige 10/es 11in>le� dt' ¡wr11cipac1ón y compro1111.vo , q11e p11ed!' ser 

11111y j(//iga111e 1· ex1ge11/1', pnr lo cual pocn.� perso110s desean ast1111irlo. amé11 di! desgoslal' o q111e11es 

p!!rmanec<•n en él m11chu 11empo y gem·ror 011·n� <'fi'c/n� 11egntil'n� "!.! 

1' Montero. M.:Giuliani.F . .. Pen:.is � /\lcgnas <le la orgarnnicmn ¡xipular"· Caracas. traharn prescntmln en 
la VI I I  jonwdas ,·cne?.olanas <le la /\ YFSPO: 



También se debe resaltar una horizontalidad en l a  relación entre los miembros de 

las CSB Esto de alguna manera marca rasgos relati\'os de la forma en que están 

constituidas. 

Capitales sociales y político.11: 

Sobre el capital político y social de los miembros se pudo describir una 

lra�·ectoria de participación en todos ellos como mil itantes sociales. en di,·ersos 

ámbitos y organi1aciones como Comisiones Fomento. Comisiones administrati,·as de 

espacios particulares corno un Complejo habitacional. Comisiones de deporte del barrio. 

di rigentes de clubes de Baby fútbol. Cooperatirns de Vi\'ienda. Consejos Vecinales. 

En relación con la propia ideología política de los individuos se pudo rastrear 

como rasgo homogéneo, una adhesión política a los l l amados partidos 

trad icionales(Colorado y Nacional). del total de diecisiete entre\' istados. cuatro 

reconocieron su participación como concejales dentro del Consejo Vecinal. 

representando a estos partidos. Otra característica peculiar encontrada en los tres casos 

es que son estas mismas personas los referentes constantes del barrio y de l as CSB. 

Desde el planteo de Piaorno2.i_ en relación a los mecanismos de construcción y 

Lipologías del capital social. se puede afirmar anlicipadamenle una idea de capital social 

formada desde La red de relaciones del barrio y las C .S. B. con un carácter que supera el 

aspecto meramente instrumental. 

Sobre el rango de edad del total podemos plantear una participación ma� oritaria 

de personas entre �5 �· 65 años. Algunos casos aislados de personas de más edad �· 

ninguna inclusión de jó\'enes en estos casos. No se identiííca una tendencia por genero 

sobre l a  participación en este caso. 

Sobre el nivel educativo en general se p resentó un panorama ,·aria.do. en el 

sentido de encontrar trayectorias escolares con diYersos grados de a\ anee � 

culminación. en este caso existe un equilibrio relatirn entre las personas que 

completaron l a  primaria y los que tienen un ni\  el secundario sin terminar sus estudios 

en este n i \' el .  Esta rnriable ha sido considerada fundamental. históricamente desde el 

Estado. �· se ha defmido como una de polí ticas sociales. pilares del Estado Benefactor. 

2� Pi1..L.omo. A.: "Porque pagam11s In natia Por uno le11ría del capital social ... en l � I  i.:11p1tul social. 
Instrucciones de uso J1s. A.s.Ed Fondo de Cult ura Econ0micn (pags. 10 a 5 2 1  Año 2001 

35 



que se mantienen hasta ho� en día. 25 Lo concreto a considerar en este caso como dato 

rele\ ante del perfil de los i ntegrantes de las C S B  es el poco peso relall\ o de una 

trayectoria por el sistema fonnal de educación. No se puede adherir a una teoría de la 

simplicidad entorno a este tema ya que se puede caer en su posiciones frágiles. sobre un 

patrón regular como el n i , el cducati\O de los i ntegrantes de las CSB. Lo que se puede 

plantear. grosso modo. es el singular compromiso de la  mayoría en la participación 

social a lo largo de toda su trayectoria de \ida. Estos signos los significan en una 

postura critica de una real idad local concreta a partir de una postura reílexi' a que se 

construye más allá de ámbitos formales de educación. Sin perder de ' ista que las 

e\'aluaciones � los diagnósticos son elaborados desde una cosmo' 1sión particular de los 

integrantes de las C . S . B  . .  desde sus d i ferentes representaciones simbólicas y culturales. 

Pensando en el funcionamiento interno de la C . S. B y en los miembros de las 

misma. se generan un sin número de interacciones de forma ind 1 '  idual � entre 

d1 íerentes asociaciones barriales que se constituyen en rutmas. Las mismas. son saberes 

cotidianos que pautan ciertos patrones de acción práctico constituidos en la 

social iLación �· las e:-.periencias de participación de las personas en d iferentes ámbitos. 

Estas rutinas también pautan la relación entre los di'  ersos actores barriales �· l le\ an a 

con íormar redes de relaciones dónde se superponen muchas reces las acti ridades de 

cada una por el propio marco de acción que tienen: el barrio. 

La ma� oría de los integrantes de las C. . B tienen la característica común de poseer 

medios �· recursos propios para acceder a bienes públicos. por lo tanto. integrar ésta � 

otras organÍ/.aciones barriales. pueden permitir el acceso a ciertos bienes públ icos. 

conformándose como satisfactores que benefician de íorma indiúdual y colecti' a a las 

personas del barrio. 

Uno de los aspectos que se pueden considerar como motiros de participación en 

las C ' . S. B . .  esta ' inculaclo a l a  antecedencia de la práctica de una paiiicipación acti\ a de 

los integrantes de las C.S .B .  en otras organizaciones tanto sociales como polít icas. Los 

indi' iduos uti l i/.an un cortj unto de recursos que se constituyen desde un sinnúmero de 

capitales q ue le permiten desarrollar un compleJO de relaciones sociales entorno a 

di\ ersos grupos. Se puede asumir la definición de recursos como "todos los bienes 

tangibles e intangibles que controla el indi' iduo". su fuente son los capitales. que se 

:!5 Ver solm: d temu. l· ilgucira, C Filgm:1na. r: "El largo athó� al pms modelo"' 
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encuentran distribuidos desigual mente en la sociedad. Una causa que moti' e la 

participación de los individuos en este campo es la posi bi l idad de adquirir mayores 

porciones de esos capitales y así acumularlos para lograr conquistar poder y autoridad2<' .  

Estos capitales son de d i,·ersos tipos. en esta instancia se intento rastrear el capi tal social 

y polí tico de los integrantes sobre di\'ersos indicadores: considerando una "herencia 

fam.iliar" sobre la participación social. la t rayectoria dentro del barrio. la pertenencia a 

otras instituciones u organizaciones con inten·ención en el mismo, el grado de cohesión 

del las C. S . B. como grupo. identiJicados por o tras instituciones y como indi' 1duos en el 

barrio. 

lo Hourdieu. P. :  "t-:1 Sentido Pn:ictico". t-:ditllrial Taurus. Pilg. 64.Aiio l 99 1  
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3. Ahwnas 1·enexfones finales: 

En relación al tema de la seguridad, es importante considerar q ue el desarrol l o  de 

Programas vinculados a la seguridad c iudadana a Ira\ és de la i mplantación de la policía 

comunitaria o comisiones de seguridad barriaL en Europa tiene una tradición de más de 

dos décadas. mientras que en América Latina.. el comien1.o de las e'periencías es menor 

de 1 O años. Como sugiere Femando Carrión: 

.. . . .  ho1· día 111111!111os un cr11ce de i11s1i111cio11es 11acio1111/es y /oco/11s q11e te11de11cio/11w11te l11me11 

1111 111od11/o cm1tratl1ctorio de direccuí11 hocio fo local y hacia lo s11pra11cio1/(I/. t:uropa esta e11 1111 proceso 

c/11 con.rnlidac1ón de los dos á111/u/os. por 1111 lado el j(1rto/ecim1r11to de los polít1ca' locales(111odelu de 

f!arcelonu) y desde lo .supranacional co11 e11Jidmles desarrollados en el marco de lo f'11iá11 F11ropea, en 

.. l111t;rica /,atina todavía se esta e11 una sit11ación precaria donde lo i111emacional solo aparece a 1ra1·és de 

co11Fe11ios inten11sl1/11c1m1ale1· por sectores. por 011·0 lado, solo olg111111s ciudades y m1m1c1p1os 11e11e11 

prop11estos 111/eresonJes de �l!g11ndod ci11dada11a . .. :-

Dentro del contexto del continente suramericano_ se puede afirmar que todos los 

países. han conformado asociaciones con la participación de la sociedad ciril en 

relación al tema de la  seguridad ci udadana. E l  rol del Estado en cada caso a tomado 

diversos grados de inteí\'ención según la presencia institucional en la matri L social y 

política de cada país. 

Desde el mosaico de experiencias de participación. en l a  articulación del Estado 

y la sociedad ci, · i l .  las municipalidades e Intendencias han asumido la función de nexo a 

nirnl local. La polít icas de seguridad ciudadana q ue surgen del ámbito del Ministerio 

del Interior_ ma�·oritariamente tiene un caracter nacional. Este es el caso de Chi le. con la 

aplicación del Plan Cuad rante. l lerndo adelante por los Carabineros o el t:iemplo 

colombiano con el Programa "Comuna Segura·-_ q ue no impulsaban la participación 

desde lo local. En este sentido. Uruguay plantea un matiz innovador. i mpulsando una 

polít ica local de seguridad desde el Ministerio del Interior. donde se territoriali1:an las 

i- 1:. Cuniún� .. Violencias, Gohicmos Locales y Ciudades··. Documentos de Trnhujo FL/\CSO
l ·:cuado1 /\ fio 200 5 

38 



demandas. se establece un diagnóstico de las situaciones de seguridad a escala local. se 

promue,·en estrategias desde cada barrio que pueden o no tener alcance nacional. 

Otro tema diferencial en el tratamiento de la  seguridad ciudadana con respecto a 

otros p aíses del continente son el t ipo de demandas propuestas desde la ciudadanía y los 

objetivos públicos del Estado. En algunos territorios de p aises como Brasil. Colombia o 

Venen1ela la preocupación por los altos índices en la tenencia de armas por parle de l a  

ciudadanía y las altas Lasas d e  criminalidad han marcado u n  perfil d e  violencia urbana 

que no es comparable a países como Uruguay . 

Se puede aíírmar de forma parcial que existe un formato de partici pación 

diferenciado. según el grado de consolidación y legitimación del Estado. En Uruguay. 

la desconcentración en las decisiones con respecto a la seguridad se da en el plano local. 

Las polít icas públ icas y los objetivos p lanteados en referencia a la Seguridad nacional 

son potestad monopólica del Estado. Lo q ue se promue,·e con las C. S . B. es la mejor 

··respuesta"'. a si tuaciones co�l.111turales y de contexto que a ni,·el nacional no se 

canalizan. Estos espacios de participación de actores indiv iduales �· colectirns tienen 

cierta aulonomia funcional con respecto al M inisterio del Interior. sin embargo. el 

ma� or o menor grado de l i bertad con respecto a la Loma de decisiones en el barrio. esta 

siempre controlado desde las seccionales policiales. a lra\ és de mecanismos de 

regulación consensuados entre los representantes de las seccio11ales y los participantes 

de las comjsiones. 

Se puede proponer parcialmente una bidi reccionalidad instru mental en la 

relación entre el Estado y la sociedad ciri l .  Por un lado el cumpli miento de algunos 

objeti' os sobre un cambio de imagen y la  mejora en la gestión por parte del Min isterio 

del interior a partir de la integración en estos espacios de panicipación a la comw1 idad 

locaJ. L a  ma�·or producti' idad de los recursos humanos. logisticos y técrucos. enfocando 

las estrategias de control y pre,·ención a partir de la gestión de los pa11icipantes en las 

C.S.  B. un mayor alcance estatal en la función de control �' regulación sociaJ a partir de 

la participación en la red de relaciones institucionales públicas y privadas dentro del 

microentorno barrial. Por otro lado. desde las C. S . B . .  la posibil idad de darle un marco 

institucional al trab�jo social en el barrio sobre el tema de la seguridad. la reso lución de 

demandas concretas que afectan directamente a los integrantes de esas C. S. B. �· q ue 

promueven algunas ,·eces acciones de interés indiv idual o grupal pero que afectan a 

todo el espacio públ ico del barrio. la apertura para proponer demandas que superan el 
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ámbito de la seguridad pero que están relacionadas directamente con l a  calidad de 

algunos serricios públicos en el barrio. la posibi l idad de p resionar de forma relatirn a 

partir de e\ al uar l a  gestión ministerial y de las propias seccionales procurando a \'eces 

respuestas diferenciadas a demandas puntuales. 

Es importante reconocer q ue el espacio de participación delegado- de forma más 

o menos consiente - por parte del Estado a la comunidad locat ··permitiendo'· p lantear 

c iertas estrategias y tomar algunas decisiones en relación a la seguridad del barrio. no 

desplcua la responsabi l idad del Estado en l a  proposición. aplicación y regulación de 

polí ticas en relación a la seguridad públ ica. 

Asimismo se asumen relativos cambios en el rol del Estado. a partir de cie1ta 

desconcentración en las decisiones polí ticas a nivel de respuestas a demandas locales

barriales . lo ' erdaderamente no,·edoso en este caso es la promoción relativa de un 

marco de decisión por parte de lo ' ecinos instituido desde el Estado. 

Podemos asociar estas relaciones sociales a la rormación de capi tal social en 

' arias formas. Entre l as seccionales pol iciales y las C . S . B. estudiadas, se generan 

relaciones sociales con características de reciprocidad. siguiendo el enfoque teórico de 

Pi1.Lorno. lo que se puede sintetizar como característica. es la con.formación de l<Vos 

sociales como actores individ uales y grupales que reconocen la identidad tanto de uno 

como de otro. sobre la base de la confianza, q ue promueve l a  perdurabilidad de los 

mismos. 

En el grupo de i.ndi\ ' iduos que participan de la C . S . B. podemos identificar la 

formación de un capital social de solidaridad. como plantea Alessandro Piu.orno. dónde 

se reconoce una cohesión del grupo constituida y sostenida en el tiempo por una 

tra)1ectoria de participación en el ámbito barrial. siendo paite de div ersos actores 

sociales. El barrio se propone como un ámbito relati' amente propicio para l a  

constitución indh·idual y grupal d e  identidades plenamente reconocidas p o r  los que 

participan como por los q ue no partici pan en estos espacios dentro del barrio. Asimismo 

el tiempo de residencia en el barrio. y la participación social de los indi\'iduos son 

\'ariables explicatiras con un peso relati\ o importante en la const itución del capital 

social. Desde el relato desarrol l ado en las entre,· istas se ha podido detectar que la 

participación prolongada (más de una década) en di'  ersas asociaciones y organizaciones 

por parte de los integrru1tes de las C.S . B. p romue\'en �· construyen relaciones entre los 

di'  ersos actores barriales y lle\ an a conformar redes de relaciones dónde se superponen 
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muchas veces las acti' idades de cada una por el propio marco de acción que tienen: el 

barrio y que le dan un marco institucional a las mismas. 

Asimismo. los in tegrantes de las comisiones. pueden conrertir en recursos las 

relaciones con las seccionales. a partir de demandas íocali/.adas en los intereses 

particulares de los indi' iduos que sostienen esa relación. La misma tiene un carácter 

horiLontal entre los in tegrantes de las comisiones y con algunos representantes de las 

seccionales. En relación a l o  anteriormente mencionado. desde la base social. q ue 

sustenta este modo de participación a nivel local. se puede sugerir de forma relati' a. un 

marco institucional a mecanismos que pueden consolidar la ... potencialidad 
.. 

clientclistica - que caracteri.1.ru1 lo instrumental- de l a  relación. Más allá de la 

particularidad de cada uno de los integrantes de las C . S . B  . .  l a  mayoría tienen la 

característica común de poseer medios y recursos propios para acceder a bienes 

públ icos. por lo tanto. integrar ésta �· otras organizaciones barriales. puede permitir el 

acceso a ciertos bienes públ icos. conformándose como satisfactores que benefician de 

forma indh idual y colecti\'a a las personas del barrio. 

Ex.iste otro plano. dónde las relaciones sociales entre los actores de la inrestigaci ón. 

constitui das como capital social no se mo' i l iLan como medios para un fin 

necesariamente. Esto esta relacionado con la cultura de participación a ni'  el 

comunitario de la sociedad uruguaya. y que remite a la conformación de un tejido social 

en base a la sol idaridad �· articulación de diferentes lógicas y racionalidades. 

Se reconoce e:'\plícitamente, que las C.S. B .. no in tegran todas l as ··\'oces 
.. 

del barrio. por 

lo que el diagnóstico �- la inten·ención sobre asuntos problemati/.ados en estas i nstru1cias 

tiene un carácter parcial �· l i mi tado a l a  ideología de quienes las componen. 

Los motirns para participar de estos espacios rueron dos; por un lado sé hacia 

hincapié en la participación en las C . S . B  .. "por el bienestar del barrio", esla respuesta 

fue unánime a todos los integrantes de la comisiones � rue la pri mer opción al momento 

de responder. Por otro lado. también se consideraban moti' aciones con un carácter más 

concreto. relacionados a los problemas de seguridad del barrio. Sobre esto se pueden 

identi ficar alguno matices. dada por la indi' idualidad del tema al q ue se reíerian: 

"terminar con los robos. arrebatos. drogadictos". etc. Pero más allá de motivos 

puntuales. la posibil idad de ''m�jorar la calidad de Yida del barrio" se pondera sobre 

otras cosas ya no solo se tratan temas especí ficos de seguridad ci udadana. sino que se 
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mane.1an otros lemas directamente ' inculados a la dinamica barrial: transporte y 
alumbrado púb lico. minoridad. cober1ura en la identificación civ i l  ele. 

En este sentido es importante p lru1lear que el lema de la seguridad ci udadana en este 

caso es asumido de forma integradora, ubicándolo en w1 contexto. que supera la óptica 

del ··estrecho·· marco de la criminalidad. La calidad de ' ida � la seguridad estan 

relacionadas por los integrantes de las comisiones en la posibilidad de mantener un 

control sobre el espacio de circulación del barrio y los modos habituales de relación los 

cuales le dan un marco de identidad a los ind iv iduos. Asimismo se asume de forma 

relaLirn la seguridad como un bien público. Ja cual es --amen&ada·· por los procesos de 

exclusión y segregación social. incremento de la pob re1.a. incertidumbre laboral. las 

malas condiciones habitacionales, el barrio sin sen icios. ele. 

Se debe considerar que los barrios donde estaban las C.S. B. analiL:adas tienen ciertas 

características estructurales de \'ulnerabilidad social y fragmentación social y 
territorial2�. En este sentido. las C. S. B. a partir de la seguridad ciudadana cumple un rol 

de prernnción sobre la perdida de espacios públ icos ( la instalación de asentamientos 

irregulares) o sen·icios públ icos ( robo del tendido eléctrico). 

Las C.S.  B. tienen un carácter conserrndor en sí mismo desde la constitución del 

Estado y su parcial regulación. pero emergen si tuaciones que escapan. a lo previsible de 

su accionar desde una participación local, en el entramado del barrio. Como sugieren 

algunos cientistas sociales: 

• ·  h'11 reolidacl. el l'r11g11ay con1et11¡)(Jl'<Íneo no es 11n lahm·a1orio ,/e fenó111e11os polí1 ico.1 

.wn·pnmde111es. sino más bien 1111 1erre110 j'ér1il pom las conj11gociones i11t;di1as . .. " :o 

·� Ver. ludicadnres del Ohscr\'atorio Montevideo de Inclusión Sneial .  LMM. Depurtmnenlo de 
Deseen Lra 1 i /.Hl.:i ón 
29 R. PaLcmum� M . cmu: "Cultura Polfücu � Lidenvgos en Urugua\ : las Lnmsforrnm:iones en lH escena 
clectornr· . C1udadamu ! Dcmoeracw rn d Cono Sur. J·:dnonal Tnv.as. Pag. 1 59. /\ño 1 997. 
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