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Parte 1: 

Objeto y problema de estudio: 

La presente monografia tuvo como objetivo indagar acerca deJ funcionamiento 

de las Comisiones de seguridad barrial (CBS) en sus respectivos contextos barriales. 

Más concretamente, el objetivo general que guió la investigación es el siguiente: el 

estudio de la posibilidad de que el funcionamiento de las CBS se vea influenciado por el 

capital social que poseen las redes comunitarias que actúan en diferentes ámbitos de la 

realidad barrial. El problema que se plantea la monografia es el sigu1ente: ¿el capital 

social de la comunidad, a través de los actores comunitarios que participan en la CBS, 

influye en la diversidad de proyectos y funciones que ejercen la CBS?. 

La hipótesis está enfocada hacia el estudio de una. posible correlación entre el 

nivel de riqueza del capital social de los actores sociales de la comunidad� que 

participan en la CBS, y la diversidad de funciones que cumple la misma. Para contrastar 

la hipótesis se han estudiado las CBS que pertenecen a las seccionales 14, 18 y 21.1 

Cabe aclarar que inicialmente se había planificado estudiar dos seccionales por cada 

zona delimitada en Montevideo según el Ministerio del Interior. Las dos seccionales por 

zona habían sido escogidas según el criterio que u.na debía estar más cercana al centro 

de la ciudad y la otra más l�jana. Este criterio estaba apoyado en el supuesto según el 

cual una mayor cercanía hacia el centro de la ciudad implicaba más facilidades de 

acceso a los diferentes servicios públicos mientras que una mayor lejanía se asociaba a 

más dificulta.des para acceder a los mismos. Sin embargo, problemas en el 
desenvolvimiento del campo empírico acotaron la muestra a las seccionales antes 

mencionadas. Más allá de esto, se sostiene que existe cierta heterogeneidad socio 

económica en los contextos barriales estudiados pues así lo sugieren los índices socio 

económicos de estas zonas, que se manejan en el anexo de esta monografia. 

Las CBS fueron creadas por el Ministerio del interior el 17 de agosto de 1999  y 

su origen esta enmarcado en un contexto donde fluyen contradictorios cursos de acción 

por parte de los actores políticos en respuesta al incremento del volumen de 

1 Este estudio es el resultado del proyecto de investigación que se realizó en el Taller de Ciencias 
Polícicas. (2002-2003) 



criminalidad y a las interpelaciones de Ja opinión pública. Es decir, por un lado existen 

avances punitivos para paliar la intensificación de hechos delictivos pero también se 

intentan implementar estrategias preventivas en relación a estos hechos. Según 

documentos oficiales del Ministerio del interior, la función de las CBS consistiría en 

favorecer la comunicación y la participación de los vecinos en las temáticas 

relacionadas con la seguridad barrial. Por lo tanto, cabría enmarcar esta iniciativa en una 

modalidad de prevención delictiva de alcance zonal. Más allá de esto, es relevante 

advertir sobre la debilidad institucional que poseen las CBS como herramienta del 

Ministerio del Interior. Es decir, las CBS no funcionan óptimamente en todos los 

contextos barriales e jncluso en muchos han d�jado de funcionar. Por lo tanto, es 

necesario recordar esta realidad institucional de las CBS para no percibir una imagen 

distorsionada del alcance o éxito que ha conseguido esta iniciativa en los contextos 

barriales. 

Ahora bien, como ya se mencionó, se han estudiado las seccionales 14, 18 y 21. 

En la secciona! 14 se estudió la CBS de Carrasco, la única de esta secciona!, que incluye 

la zona norte y sur del barrio. En la secciona! 18 se estudiaron dos CBS. La CBS del 

asentamiento "Nuevo Capra" y la CBS del asentamiento ·'5 de Abril". Finalmente en la 

seccional 21 se estudiaron tres CBS. Una perteneciente al barrio "Colón" y que 

representa específicamente al "Complejo América". Además, se estudiaron dos CBS 

pertenecientes a Peñarol, una de las cuales se encuentra en la zona urbana del barrio y la 

otra en la zona rural del mismo. El desarrollo de la monografía se realiza estudiando las 

CBS mencionadas en cinco dimensiones analíticas. Las cinco dimensiones que se 

estudiarán de las CBS son las siguientes: las estructuras de las CBS, las percepciones de 

los integrantes acerca del funcionamiento de las CBS, el capital social de los actores que 

participan en la CBS, la motivación de los actores para participar en las CBS y, 

finalmente, las relaciones con otras organizaciones que posee la CBS. 

Justificación Teórica: 

Para presentar el o�jeto y el problema de estudio se han mencionado ciertos 

conceptos que es pertinente profundizar para tener una idea mas completa sobre lo que 

estudia esta monografía. A tales efectos, se utilizarán estos conceptos pero 

fundamentados en diferentes autores. 



Touraine ( 1994) realza Ja idea de actor como productor, gracias a su capacidad 

de creación, y por lo tanto, lo ubica como sujeto que construye su propia histona. Las 
palabras de Touraine son las siguientes: 

"El sr�¡cto es la voluntad de un md1v1d110 de obrar y ser reconocufo como uctor " 

(Touraine, 1994, pag 207) 

Para Touraine ( 1994) la modernidad posee "dos caras" las cuales surgen 

simultáneamente: racionalización y subjetivación. La modernidad no puede definirse 

únicamente por la dominación del mundo de la técnica y la ciencia sino que la otra 

müad implica el sw-gimiento del sujeto humano como libertad y como creación. El 

individuo de la modernidad ejerce control sobre sus actos y su situación por lo que 

concibe su conducta como componente de su histona personal de vida, por lo tanto, se 

concibe a sí mismo corno actor. La modernidad no puede ser únicamente la reducción 

del sujeto a la razón y la identificación impersonal con un orden histórico o natural. El 

actor de la modernidad, según Touraine ( 1987), se reconoce y afirma como productor, y 

no consumidor, de la situación social. El regreso del actor social no endiosa ni a la 

sociedad ni al estado sino que cree más en las libertades personales y, por lo tanto, su 

vida social no está regida por leyes naturales o históricas. Touraine ( 1987) afinna que 

en la actualidad el actor protesta contra los aparatos y discursos que no le permiten 

hacer escuchar sus proyectos ni definir sus propios objetivos. 

Según Touraine ( l 987) si cabe hablar de una unidad de las sociedades modernas 

es en el sentido de liberación de la creatividad humana. Los esfuerzos creadores 

individuales o colectivos luchan contra el conjunto de reglas y costwnbres de la 

sociedad, por lo tanto, los principios mela sociales son sustituidos por las realizaciones 

del trabajo humano y La Libertad. ¿Es todo esto un llamado al individualismo?. No. 

"/;/ actur socwl es unte todo un ciudadano, su desarrollo persunul es 

1meparable del progreso socwl. w libertad del mdn11duo y su par11cipac1án en la vida 

colect1va aparecen como ind1sociables. "(Touraine, 1987, pag 15). 

Touraine ( 1994) señala que se han terminado los principios unificadores de la 
vida social ya sean el estado o el mercado. Por lo tanto, el sujeto se destruye si se 

confunde con individualismo. Los movimientos colectivos que generan solidaridad 



elevan la idea de sujeto libre mucho más que las ideas individualistas que disuelven al 

sujeto en Ja racionalidad de las decisiones económicas. La aparición del sujeto creador y 

constructor posee la voluntad de resistir la lógica de reducción del recurso humano para 

Ja generación de riqueza. Para Touraine ( 1994) la moral moderna valoriza la libertad del 

ser humano y este pasa a ser un fin, no un medio. Las explicaciones meta sociales ya no 

son pertinentes, por lo tanto: 

" ... el b;en o el mal se m.anij/esLan desde el momtJrl/t? en que una conducta t'S 

social. es decir. cuando apunta u modificar el comportamiento de otro uctor y por lo 

tanto a aumentar o a disminuir .rn capacidad de acx1ón autónoma" (Touraine, l 994,pag 

239) 

Estos conceptos esgrimidos por Touraine (1987,1994) ayudan a entender el 

interés de esta monografia en Jos actores sociales y su capacidad de actuar 

colectivamen1e para potenciar la capacidad de construcción y de invención en el marco 

de la CBS y las redes sociales de la comunidad. Se estudia la acción del actor social en 

marcos de participación colectivos, dentro de sus contextos barriales, para transformar 

su situación social y, específicamente, en relación a la seguridad. Se analiza si el actor 

social que integra las CBS y otros ámbitos colectivos posee la voluntad de acrecentar su 

capacidad de acción separándose asi de su integración pasiva a una lógica sistémica ya 

sea económica o política. 

Otro autor que analiza las fuerzas que re modelan la sociedad es Anthony 

Giddens (2000). Para este autor la declinación de la tradición, la demanda de una mayor 

autonomía individual y la emergencia de una ciudadanía más reflexiva son elementos 

que desbordan las democracias actuales. En palabras de Giddnes: 

"la en.<.: is de la democracw viene de no ser suficientemente democrática" 

(Giddens, 2000, pag87) 

Para Giddens (2000) el nuevo contexto de globalización hace necesario que el 

estado se re estructure. La promoción de una sociedad civil activa es básica pues los 

focos comunitarios ejercen presión hacia abajo en el nuevo contexto. Además, una 

sociedad crecientemente reflexiva se caracteriza por una mayor auto organización. La 

comunidad se asocia para recobrar una solidaridad adaptada a los nuevos tiempos. Es 



decir, se hace hincapié en las actividades que ayuden a restaurar social y materialmente 

a los barrios. El autor afirma que es en las comunidades más pobres donde la iniciativa 

local genera mayor rendimiento. Por otra parte, el apoyo externo a Ja iniciativa local es 

necesario pues es justamente en esos barrios afectados mayormente por los cambios 

económicos y sociales donde el compromiso social esta menos desarrollado. EJ estado ·y 

la sociedad deben actuar juntos para ayudarse y controlarse mutuamente. 

Mediante las ideas de Giddens también es posible explicar hacia donde se enfoca 

el análisis de esta monografr.a. Se estudia como Las asociaciones colectivas barriales 

enfrentan eJ problema de la violencia y otros problemas más estructurales, 

desencadenados por las fuerzas de la globalización, a través de una acción barrial 

organizada que utilice la solidaridad como un instrwnento fundamental. Además, es 

importante analizar si las actividades de la comunidad organizada logran paliar las 

problemáticas específicas de la zona en La que están insertos los actores sociales. 

La degeneración de las comunidades locales también está relacionada con la 

desaparición de los espacios públicos seguros por to que prevenir ta delincuencia y 

reducir el miedo al crimen se relacionan con la recuperación comunitaria. Giddens 

(2000) afirma que la decadencia del civismo está relacionado con el nivel de 

criminalidad y el desorden público. La gente abandona los barrios en los que existen 

alteraciones del orden público por lo que se debilitan los roles de ayuda mutua y de 

control social que mantenía el civismo en la comunidad. Una vez más, los efectos de la 

globatización se hacen presentes. La policía debe colaborar con los ciudadanos y para 

esto se necesitan programas comunitarios dirigidos a la prevención del crimen. Esto 

generará la reintegración de la policía a la comunidad. En la dimensión estricta de Ja 

seguridad esta rnonografia analiza los efectos que la delincuencia y el desorden público 

tienen en los proyectos comunitarios y en el grado de fortaleza de las redes sociales. 

Además, se analiza cual es el desempeño de las CBS y de las seccionaJes según la 

situación contextual en la que se encuentran. 

Giddens (2000) afirma que las energías de asoc1ac1omsmo civil se están 

transformando y lo importante es aprovechar las nuevas para impulsar fines sociales que 

atañen tanto a la comunidad como a la sociedad en su conjunto. Los programas 

convencionales de ayuda son reemplazados por los enfoques basados en la comunidad 



pues son más eficaces ya que reconocen estas nuevas formas de asociación. Giddens lo 

explica muy claro: 

"Los incentivos a la construl"C/Ón comumtana mantienen las redes, la auto 

ayuda y el sostenimiento del cap11al social como rnedios para generar la renovación 

econúmicu en harrws de rentu ha.Ja. "(Giddens, 2000, pag 131) 

Las iniciativas en la construcción comunitaria, según el autor, atienden múltiples 

problemáticas como lo son la atención sanitaria e infantil, la educación, el transporte y, 

como ya se dijo, la seguridad. Estos elementos que aporta Giddens (2000) son útiles 

para analizar si los actores sociales de las CBS poseen capital social, es decir, si están 

insertos en redes de auto ayuda comunitaria para atender posibles carencias que afecten 

djstintos ámbitos de la realidad barrial. 

Ahora bien� es conveniente detenerse en el concepto mencionado por Giddens 

(2000) : capital social. Para Pizzomo (2003} el capital social de solidaridad entre dos o 

más personas se constituye cuando: 

" una persona puede esperar plausihlemente de otra que cumpla una promesa o 

satisfaga un ped1do de ayuda." (Pizzomo,2003,pag 30). 

Este capital social puede darse en relaciones sociales que surgen en grupos 

cohesionados en donde sus miembros están fuertemente ligados y de forma duradera. 

En estas circunstancias es previsible que los miembros del grupo actúen según 

principios de solidaridad de grupo. Ahora bien, para Pizzomo (2003) este tipo de 

relación está basada en confianza interna. También existe la confianza externa que se 

presenta cuando miembros que no pertenecen al grupo cohesionado utilizan como 

capital social las cargas de obligaciones que implica ser miembro de ese grupo. Este 

tipo de relación se da entre dos o más personas, que no pertenecen al grupo y entre los 

que sí pertenecen. Ahora bien, para Pizzomo (2003) las relaciones que poseen capital 

social se circunscriben a aquellas en las que la identidad de las personas es reconocida y 

suponen formas de solidaridad o reciprocidad. Para Pizzomo (2003) la existencia de un 

"círculo de reconocímiento"' hace posible los intercambios pues se reconoce la identidad 

de los que participan en él. 



Pizzorno (2003) apotta un concepto fundamental para esta monografía. En el 

análisis de las comunidades barriales, a través de las CBS, se sostiene que existe un 

capital social basado en confianza interna. Es decir, las personas que integran los 

diferentes ámbitos de participación colectiva de la comunidad están ligados por 

relacfones de soJidaridad. Las relaciones de confianza externa también son importantes. 

Esto es así porque se analiza la posibilidad de que diferentes ámbitos institucionales se 

relacionen con las personas más participativas en las comisiones barriales, para 

aprovechar el capital social que poseen estos individuos basado en la confianza interna. 

Para Stephan Baas ( 1997) el capital social desempeña un rol importante para 

estimular la solidaridad y así subsanar las fallas del mercado gracias a las acciones 

colectivas y el uso comunitario de los recursos. Para Putnam ( 1994) el mvel de 

asociativ1dad y el grado de confianza entre los actores sociales revelan la riqueza y la 

fortaleza que tiene el tejido social de una sociedad. Por otra parte, como lo afinna 

Kliksberg (2000), la cultura es lo que subyace en los componentes básicos del capital 

social como son Ja confianza, el grado de asociacionismo y el comportamiento cívico. 

Esto es así porque los valores de los cuales es portadora la sociedad influyen 

fuertemente en los esfuerzos de desarrollo. 

En la lucha contra la pobreza el concepto de capital social y la cultura que posee 

una comunidad adquiere aún más relevancia. Si una comunidad pobre potencia y se 

afirma en los valores que le dan identidad entonces pueden generar grandes potenciales 

de fuerza creativa. La potenciación del capital social, si bien no revierte completamente 

contextos de pobreza, puede desempeñar un papel fundamenta] en Ja conquista de 

logros. El fomento de las formas de cooperación, la confianza mutua entre los actores 

comunitarios, eJ comportamiento comunal creativo y constructor, la presencia de 

valores comunes y el crecimiento de la auto estima colectiva son elementos muy 

importantes. 

Los conceptos elaborados por Kliksberg (2000) son muy importantes para 

entender posteriormente Las diferentes situaciones barriales. Se pretende analizar si la 

afirmación o la marginación de valores propios influye en los lo&rros y en el nivel de 

cohesión barrial, especialmente en aquellas comunidades que residen en asentamientos. 

Se estudia también si el nivel de asociaúvidad y confianza de los vecinos puede 
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modificar, al menos un poco, los aspectos básicos de la vida de la gente, especialmente 

en lo que se refiere al orden público. 

Ahora bien, se han explicado los conceptos de actor social, de capital social, y se 

ha descripto eJ contexto que genera la globaJjzación según diferentes autores. Lechner 

(2000) posee un interesante enfoque que relaciona estos conceptos con la situación 

latino americana en referencia a las reformas que ha impuesto la globalización. Para este 

autor el proceso de globalización que se dió a través de la fonna específica del mercado 

acarrea una nueva complejidad social. La diferenciación social, consecuencia de este 

proceso, es tal que la coordinación política del estado resulta insuficiente. Por otra parte, 

el mercado tampoco asegura la integración en la vida social. Esta s1tuación acrecienta el 

impulso hacia la individualización pero, para este autor, su complemento necesario es lo 

colectivo. En la situación actual la modernización ha afectado la subjetividad de las 

personas pues el mercado no satisface Las demandas de reconocimiento e integración 

simbólicas y esto limita las posibilidades de desarroJlo humano. Cuanto más 

importancia se le da a la .. lógica del sistema", más débil es la subjetividad social. Para 

Lechner (2000) el capital social es la trama de confianza y cooperación que se 

desarrolla para lograr bienes públicos. Es decir, el capital social es un recurso que es 

utilizado con determinados propósitos y potencia la capacidad de las personas de int1uir 

en cómo transcurren las cosas. El capital sociaJ, entonces, en el contexto de 

globalización del mercado, es un elemento que fortalece a la subjetividad de cara al 

proceso de modernización. 

En relación a los conceptos de Lechner (2000), esta monografía analiza como el 

grado de confianza y de cooperación mutua de una comunidad influyen tanto en Ja 

subjetividad de las personas como en el IO!:,'TO de bienes públicos. Se le atribuye al 

capital social un papel fundamental en la potenciación de las capacidades de los marcos 

de participación colectiva. Por otra parte, Lechner (2000) también menciona la 

existencia de círculos virtuosos y de círculos viciosos. Los primeros se dan cuando las 

experiencias exitosas fortalecen y renuevan la confianza. Los segundos se dan cuando la 

falta de confianza disminuye la cooperacjón lo que genera más desconfianza. 

Un elemento clave para esta monografia, que menciona el autor, es la 

posibilidad de movilidad del capital social. Lechner (2000) menciona que el capital 



social es una capacidad que una vez aprendida pue-de ser utilizada en diferentes ámbitos. 

Por lo tanto, aquí se pretende analizar si esta movilidad ha enriquecido a los diferentes 

ámbitos de participación colectiva comunitaria. Es decir, si una vez formado el capital 

social, en detem1Ínado espacio de participación, se ha podido activar en otros ámbitos 

que también pert.enecen a la comunidad. Esto tiene relación con la posibilidad del 

enriquecimiento de las tareas en las CBS, gracias al capital social que poseen sus 

integrantes. 

M.erklen (2000) es otro autor que aporta una idea clave para la contextualización 

de los conceptos esbozados en la situación latino americana. Según el autor los lazos del 

individuo con la sociedad están sufriendo transformaciones. La transformación del 

modelo de desarrollo provocó cambios en la estructura social que generan cambios en 

las formas de socialización de los sectores populares. Tanto los lazos que relacionaban 

al individuo con el empleo como los lazos con la ciudadanía y el estado han sido 

debilitados. Por otra parte, se fortalecen los lazos que están asociados con la famil1a, el 

vecinazgo y las relaciones interpersonales. En relación a lo que argumenta Merklen 

(2000) se analiza, en las diferentes CBS estudiadas, el nivel de fortaleza de los lazos 

vecinales y como el grado de fortaleza de los mismos influye tanto en los logros 

referentes al tema de la seguridad como en otras problemáticas que responden a las 

diferentes dimensiones de la realidad barrial. 

Las CBS y su contexto 

El funcionamiento de las CBS y de los otros marcos colectivos de participación 

comunitaria están influenciados por el contexto socio económico en el que se encuentra 

inmerso el barrio. Por lo tanto, es necesario analizar la situación socio económica del 

Uruguay, y de Montevideo en particular, haciendo hincapié en fenómenos como la 

inseguridad y la criminalidad que son los temas básicos a Jos cuales se dedican las 

CBS. 

El incremento de la criminalidad urbana y Ja inseguridad ciudadana deben ser 

explicados ubicándolos en un contexto de fuerte deterioro socio económico que ha 

vivido Uruguay en las ultimas décadas. Según Patemain (2003) la crisis del antiguo 

modelo de desarrollo capitalista ha llevado a implementar políticas económicas que le 

atribuyen al mercado el rol principal en cuanto asignador de recursos y, 
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simultáneamente, han minimizado la intervención estatal. El nuevo modelo de 

desarrollo aumenta los vínculos con el mercado internacional y esto genera 

transfonnaciones al nivel de las vías de movilidad social. Para Katzman ( J 997) Jo que 

sucede en la década de los noventa es que los canales tradicionales se cierran 

rápidamente mientras que los nuevos se abren lentamente. Esto es producto de la 

gJobalización de las economías pues estas deben orientarse a tener una mayor 

competitividad internacional lo que genera que 1as empresas cambien sus pautas de 

reclutamiento. La aplicación de este nuevo modelo ha abierto procesos de 

fragmentación y exclusión sociales pues la inestabilidad l.aboral debilita los mecanismos 

tradicionales de inclusión social. Antes, poseer un empleo significaba adquirir una serie 

de servicios sociales pero, hoy en día, la 1ncertidumbre se apodera del trabajador. 

La incertidumbre afecta la subjetividad de la población y según Bayce ( 1997) 

lleva a Los gobiernos a sustituir la fuente de legitimidad. E1 contexto de crisis socio 

económica posibilita que los estados se re legitimen mediante la ma.gnificación de 

ciertos males que pueden ser combatidos de forma más ·'publicitaria" y rápida que las 

crisis de fondo de raíz socio económica. Para Riella ( 1999) también se hace aparecer de 

manera magnificada problemas que son un epifenómeno de cuestiones estructurales. 

Riella ( 1999) afirma que la desestructuración material de la sociedad industrial, y la 

consiguiente crisis de los bienes simbólicos, generan desfasajes entre las djferencias 

sociales existentes y la ilegitimidad de las mismas según los principios democráticos. 

Este desfasaje entre valores y realidad social genera una pérdida de persuasión de la 

clase dominante que comienza a utilizar la violencia como única forma de resolver los 

problemas de la sociedad. Para Patemain ( 1999) la ofensiva punitiva estatal se expande 

en un ambiente no político pues se cancela el análisis del contexto en el que se da la 

violencia y las consiguientes soluciones estructurales. 

". estos reclamos de seguridad se hasan en un senlimiento de lemur que, a su 

mod1J, socavan la idea de wopía, esterili=an las conflictividades profundas e imponen la 

un�form1dod de una noturale=a mu.da, idiota y reactiva." (Patemain, 1999, pag 259) 

Según Patemain (2003), existe una fuerte correlación entre la coexistencia de 

mundos socio culturales irreconciliables y Ja reproducción de hechos criminales. Esta 

convivencia de diferentes mundos socio cult.urales se deriva de la fragmentación social 
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que es una de las consecuencias de las políticas macro económicas de origen estatal. 

Paternain ( 1999) señala que el estado, debido al papel históricamente relevante que 

posee en cuanto regulador de la organización social, es una variable explicativa 

decisiva. Por lo tanto, sus redefiniciones de estrategia o modificaciones estructurales 

impactan tanto en las acciones sociales como en la concienc.ia colectiva de la sociedad. 

Esto significa que los sentimientos de inseguridad y las manifestaciones de violencia 

están relacionadas con el nuevo modelo neo liberal impuesto. 

Para Riella y Yiscardi (2003) el proceso de profundización de las desigualdades 

socio económkas ha llevado a la segregación urbana y a la exclusión social en 

Montevideo. Para Riella ( 1999) Ja exclusión social contribuye a que en ciertas zonas de 

Montevideo ya no se intemalicen los valores establecidos como legítimos por el orden 

social. Esto, evidentemente, puede ser importante para el análisis que se realiza del 

desempeño de las CBS y de la comunidad. Es decir, si existe un freno en la 
reproducción de los valores del orden social, esto puede in.fluir en el funcionamiento de 

los marcos de participación colectiva de Ja comunidad. Ahora bien, estos procesos de 

exclusión social no se distribuyen homogéneamente en Montevideo. Para Riella y 

Viscardj (2003) Montevideo se divide en tres grandes zonas. La zona costera, con 

excepción del centro de la ciudad, posee niveles muy bajos de Necesidades Básicas 

lnsatisfochas (NBi) pues esta integrada por barrios de nivel socio económico medio alto 

y alto. En segundo lugar, la zona central de la ciudad, posee un mayor nivel de pobreza 

y mayor población con NBl. Finalmente, la zona periférica de la ciudad tiene dos tipos 

de barrios. Por un Lado, están los antiguos barrios obreros que han sufrido la crisis 

estructural de los últimos años, lo que ha aumentado los niveles de pobreza y ha 

fragmentado el tejido social. Por otro lado, existen zonas que han sido pobladas 

recientemente y que se han nutrido de los emigrantes del campo que buscan 

oportunidades de empleo en la ciudad y, fundamentalmente, de los "expulsados" de la 

ciudad que no pudieron mantener sus condiciones de vida dentro de la misma. 

Estas diferencias barriales al interior de Montevideo es importante mencionarlas 

pues en esta monografia se considera la posibilidad de que el contexto barrial, junto con 

otros elementos como el capital social de la comunidad, puedan influir en las 

actividades de los integrantes de las CBS. 
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A los efectos de reconocer más las diferencias contextuales de los barrios, es 

importante destacar ciertos datos que mencionan Riella y Viscarc.ü (2003). Los autores 

destacan que aproximadamente el 70% de la población reside en zonas de niveles 

medios y altos de violencia mientras que la distribución de los efectivos policiales no 

respeta esta realidad ya que una proporción mayor de los mismos (35,5%) están en Jos 

barrios de nivel bajo de violencia. Por lo tanto, además de las desigualdades socio 

económicas al interior de Montevideo, es necesario destacar la diferente vulnerabilidad 

hacia la violencia de los distintos barrios, pues este fenómeno también hace al contexto 

en donde se encuentran las CBS. Un concepto importante, que señalan Riella y 

Viscardi, (2003) es eJ hecho de que la violencia está vinculada fuertemente con los 

contextos de pobreza que se dan en la ciudad. Por lo tanto, una vez que se han señalado 

las situaciones diferenciales socio económicas de Montevideo, y las diversas 

implicancias que las mismas tienen, ya se perciben un poco mejor los contextos 

barriales en los que se encuentran las CBS y los actores sociales que participan en las 

mismas. 

Antecedentes de la Participación comunitaria: 

A continuación se señalarán algunas reflexiones acerca de la participación de 

los actores de la sociedad civil para incidir en distintas dimensiones de la realidad local 

en la que están insertos. Inicialmente, se quiere rescatar la opinión de Reilly ( 1998), la 

cual hace referencia a que la auto ayuda y la auto gestión en la vida de la sociedad 

fueron impulsadas por los ciudadanos pobres mucho antes de que la elite política 

reparara en el tema. Estas comunidades se han sustentado en Ja eKistencia de 

solidaridades horizontales para desempeñar roles fundamentales en cuanto a las 

respuestas a los problemas sociales. El trabajo de la propia comunidad es fundamental 

para el logro de avances. Así lo argumenta Kliksberg (2000) en relación a Villa El 

Salvador, en Perú. La creación de una comunidad, a partir de la nada, impulsó una 

fuerte auto estima inc.üvidual y colectiva en sus habitantes, los cuales siempre tienen 

expresiones de auto confianza y de creencia sobre las capacidades de organización de la 

comunidad que integran. Kliksberg (2000) advierte que no se logró solucionar los 

problemas de fondo que causan la pobreza, sin embargo, se lograron avances 

considerables en relación a otras poblaciones pobres. Además, ser los constructores de 

una comunidad les dió una identidad que valoran fuertemente. Estos conceptos que 



es!,,'Time Kliksberg pueden ser útiles para estudiar las afirmaciones y los logros de los 

integrantes de algwias CBS en sus barrios. 

Ahora bien, la importancia de una dinámica barrial que incluya actividades para 

solucionar problemas de diferentes ámbitos de la realidad se desprende de los 

conceptos que sostienen muchos autores. Para Noé, Correa, Jaña y Vial (2000) el 

problema de la seguridad ciudadana está relacionado con el desarrollo social de las 

comunidades y, por lo tanto, con la implementación de políticas sociales que estén 

coordinadas con las autoridades municipales. En este mismo sentido argumentan 

Amagada y Godoy (2000) pues para las autoras la violencia ha comenzado a ser 

interpretada como Wl fenómeno multi dimensional para el cual es necesario adoptar 

múltiples medidas en djferentes niveles. Además, para Arriagada y Godoy (2000), la 

participación ciudadana y el capital social existente en una comunidad son clave para 

paliar la problemática de la inseguridad. Para estas autoras, fomentar la relación entre La 

comunidad y los cuerpos policiales es importante para incrementar la percepción de 

seguridad y la legitimación del sistema político y policial. Por otra parte, Arriagada y 

Godoy(2000) advierten que la organización de la ciudadanía no reemplaza de ninguna 

manera la responsabilidad del gobierno central para enfrentar la inseguridad. Los 

conceptos de Arriagada y Godoy (2000) son importantes para entender que el nivel de 

capital social de un barrio puede influir en el desempeño de la CBS y en la capacidad de 

enfrentar a los factores multi dimensionales que propician la delincuencia. 

Palmieri (2001) presenta argumentos que están muy relacionados con las ideas 

que se han mencionado en esta monografia. Para este autor se concibe a la sociedad 

como un espacio para el desarrollo de los derechos de unos pocos mientras que se le 

otorga a la mayoría sustitutos de libertades para evitar el riesgo al orden. En este 

sentido, para mantener el orden, se vulnera el ejercicio de los derechos de los demás y 

se transfom1a a cualquier conflicto social en un problema de seguridad. Palmieri (2001) 

argumenta que esta concepción se traslada inevitablemente a las iniciativas de 

participación ciudadana en materia de seguridad. Desde esta perspectiva, es interesante 

analizar como se maneja esta tensión, indicada por el autor, en las CBS. Por otra parte, 

Palrnieri (2001) señala la eventualidad de que los vecinos puedan confundir estas 

comisiones con espacios de representación vecinal y no entenderlos como lo que son, 

una expresión más de la comunidad en el tema de la seguridad pública específicamente. 
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Palmieri (2001) también afinna que estos espacios no poseen planes concretos para 

incrementar la confianza en la policía o para mejorar el trato de los vecinos con la 

comisaria correspondiente. 

En cuanto a la gestión comunitaria en contextos muy duros, como los de un 

asentamiento, existen antecedentes que pueden tener relación con Jas situaciones que se 

analizan en esta monografia. Para Merklen (2000) en los asentamientos se da un proceso 

paralelo de auto organización y búsqueda de reconocimiento, partic1pación e integración 

de las instituciones públicas. En este proceso tiene relevancia la habilidad que tengan las 

organizaciones vecinales para gestionar subsidios y recursos externos. La capacidad de 

organización de una comunidad en estas condiciones, según Merklen (2000), puede ser 

un instrumento para presionar al sistema institucional para solucionar los problemas del 

barrio. Por otra parte, el estado puede aprovechar ese capital social de la comunidad sí 

esta demuestra capacidad de orgauiza.ción y adhesión a las nonnas sociales vigentes de 

Ja sociedad. El capital social de las comunidades que se conforman en los asentamientos 

cobra especial importancia para modificar el contexto material y llevar adelante un 

proyecto que atienda diferentes aspectos de la realidad. Por lo tanto, estos conceptos 

ayudan a analizar el desempeño y la capacidad de organización de los integrantes de las 

CBS afincadas en asentamientos. 

Es conveniente hacer una breve referencia a un concepto que aporta Acosta 

(2000). Para la autora no es conveniente que la comunidad se aleje de los representantes 

que hayan elegido para esperar las soluciones pasivamente. Esta actitud abandona en la 

soledad a las comisiones y deja un peso muy grande a sus integrantes para desarrollar 

una tarea comunitana compleja. Finalmente, también se hará referencia a conceptos que 

esgrime Rivoir (200 l) en referencia a la participación comunitaria en Montevideo. Para 

la autora los sujetos colectivos de base territorial no deben circunscribir su accionar a la 

reivindicación sino que deben tener iniciativa y capacidades de propuesta. 

"Las redes de gestión y de mnnvación d<!ben penmllr rescatar toda la potencw 

que tienen los ciudadanos cuando ,<;e 1mplican en una tarea, toda su creatividad 

comple1a. la suma de c.efuer=os, las redes asocwt1vas y las redes mformales." 

(Villasante, 1998, p.32) 
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También es relevante mencionar que para Rivoir (200 l )  está creciendo en la 

población las expectativas por participar en ámbitos comunitarios, lo  que incentivó la 

creación de instancias de participación vecinal que tienden hacia fonnas horizontales de 

organización. Esta monografia pretende estudiar la posibilidad de que los integrantes de 

las CBS participen en redes asociativas e informales que eventualmente haya generado 

la comunidad y que colaboren en proyectos multi dimensionales. 

Parte J I :  

Estudio de Jas estructuras de Jas CBS de las seccionaJes 1 4, 18 y 2 1 :  

El estudio de las estructuras de las CBS se realizará en la CBS de Carrasco 

(secc. 1 4  ), la CBS de Nuevo Capra (secc. 1 8), la CBS de 5 de Abril (secc. 1 8), la CBS de 

Colón. Complejo América, (secc 11 )y las CBS de Peñarol,  zona urbana y rural ,(secc2 1 ). 

En cuanto a la estructura de la CBS de Carrasco se puede hacer dos 

apreciaciones. Primeramente, si se toma por estructura la organización vecinal, la red 

informal de relaciones, se puede afirmar que los actores participantes en la CBS son los 

mismos que participan en la comisión de Fomento de Carrasco. Es decir, la CBS se ha 
nutrido de Ja organización que previamente tenían los vecinos en otros ámbitos 

colectivos de participación. El capital sociaJ, por lo tanto, como afinna Lechner (2000) 

puede ser Lransferido de un ambito a otro. Más allá de esto, las relaciones horizontales 

que implica el capital social, tiene mayores dificultades de desenvolverse en un ámbito 

como las CBS, donde la concepción del modo de trabajo es más bien de corte vertical. 

Esta tensión entre una forma de organización y de cooperación horizontal de los vecinos 

y la forma de trabajo estrictamente jerarquizada del Ministerio del Interior se hace 

presente en las entrevistas realizadas. 

"La verdad hemos tenrdo respuestas sobre todo a nrvel del Mm1s1eno del 

Interior, pero no sé s1 lo que ha pasado ú/111namente no es un md1cador de que ya no 

tenemos un luJ?,ur asignado, si solo somos meramente un nombre y a!J?,o paru mostrar. " 

Esta tensión que se da en la CBS de Carrasco podría ser analizada según la 

afi rmación de Palmieri ( 200 l )  que sostenía que los vecinos tienden a ver estas 



instancias de participación como un ámbito más de representación. Esto puede 

agravarse para los actores sociales comunitarios, q ue participan en diversos ámbitos 

colectivos, y están acostumbrados a un accionar horizontal de transmisión de recursos 

en los diferentes marcos de participación barrial. Más allá de esto, otros entrevistados 

adrnjten que en lo referente a Ja seguridad públ ica, los vecinos tienen la potestad de 

apoyar pero no de decidir. 

" . .  el mecanismo es que desde la comrsu)n se derrvan las rnquietudes y las 

demandas a los ámbrlos superiores de acuerdo u lo que quieras hacer conocer . . . . .  

En definjtiva, si bien existe la tensión entre Jas expectativas vecmaJes para 

influir en las decisiones del Ministerio del interior y el funcionamiento jerárquico del 

mismo, los vecinos reconocen que este es un mecanismo de participación para atender 

más específicamente la reahdad barrial de Carrasco. 

"Son un organismo de apoyo a la policía. pura cosas que por sí sola no podrfun 

lo[!.rarlo, para tener/u al tunlv de lo que sucede entorno uf barrh>. " 

Esta afirmación va en el sentido de lo que afirmaban Arriagada y Godoy (2000) 

en cuanto a que la participación ciudadana y su relacionamiento con los cuerpos 

policiales son fundamentales para generar soluciones eficaces en un contexto barrial 

específico. En definitiva, la CBS de Carrasco parece haberse enriquecido con formas 

horizontales de asociación vecinal pero las m ismas poseen un accionar más 

subordinado cuando se encuentran enmarcadas en la órbita de acción específica de la 

CBS. 

En cuanto a La CBS del Nuevo Capra es necesano mencionar que la 

organización vecinal, o la red social elaborada por la comunidad, influye en todos los 

marcos colectivos de participación del barrio. Una vez más, se da la transmisión del 

capital social generado por l a  comWtidad hacia todos los marcos de participación 

institucional pública. La situación del Nuevo Capra se puede enfocar según el concepto 

de Merklen (2000) que afinnaba que la organización comunitaria es un capital social 

que el Estado debe aprovechar. La participación en la CBS no está solo estructurada por 

los criterios que establecen los funcionarios del Ministerio del interior sino que la 

misma organización vecinal ha estructurado el mecanismo de participación en l a  CBS. 



"Clarv, yo pienso que. el trahajo Je ello,,· en sí es excelenle porque, digo, s1 bien 

el Comunal JO nos puede dar una mano en un montón de cosm, yo p1emo que la 

segundad dentro del harriu, pienso que está en nosotros. eso lo han conseguido Adnim 
y Mary. " 

Las palabras de la entrevistada sugieren el criterio por el cual la seguridad no es 

algo que debe brindar únicamente la policía sino que está en la gestión comunitaria 

real izada por los vecinos. Si bien el capital social requiere relaciones horizontales, 

según lo afirma Lechner (2000), los l iderazgos son muy importantes a la hora de crear 

cooperación cívica. En el N uevo Capra parece percibirse como el liderazgo de ciertos 

actores sociales han contribuido a elaborar redes sociales q ue, entre otras cosas, mejoran 

la prevención de los delitos. 

" Yo pienso que todos los qut! estamos dentro de la comisión, todos lenemos 

derecho u ir, opinar y hacer plunteos digo no huy unu persona que te puedu decir no 

podés hahlar, digo, todos podemos ir, hahiar, plantear. qucá más con Afwy y con 

Adrián sea más un poco el vecmo del harno y se pueda hablar un poco más 

amphamente pero no por la necesidad de que tengan que ser un vocero de nosotros, 

digamos sí conol'en la necesidad del barrw porque son los que están más empapados 

en lo que es el tema del barrio 

Las palabras de esta entrevistada sugieren que si bien no hay una estrnctura 

formal vecinal, de todas formas hay un reconocimiento de la existencia de una 

estructura infom1al en la cual ciertos actores comunitarios poseen roles de l iderazgo. La 

propia entrevistada participa en la Comisión del barrio lo que no le impide reconocer la 

existencia de roles protagónicos en los diferentes marcos de participación colectiva. 

En el caso de la CBS del 5 de Abril la entrevista tendió hacia la descripción de 

los criterios que establece el Ministerio del I nterior para la participación en la CBS. Es 

decir, se habló más de los criterios formales de la CBS que de la existencia de una 

organización comunitana. Esto puede deberse a que la organización de la comunidad es 

débil y no existe una red social muy coordinada ni  compltja. 

1 7  



"Yo llamé a la seccwna/ y pregunte como era ese tema y se me dijo es así y w'Í, 
flenen que ser cinco imegrantes que sean más bien del barrio pero no unidos smo uno 

de cada punto o has/ante intercamhiados. " 

En esta CBS la entrevista realizada arrojó la percepción de que la organización 

de la comunidad es débil pero esto no significa que la secciona! 1 8  no haya podido 

aprovechar un cierto capital social ya existente en el 5 de Abri l .  

"Son un grupo de personas que qweren trahujar por /u se?;Uridad del hurrio. 

Eso e.� lo que nosotros desciframos cuando nos ofreció la secciona/ l 8 parllcipar como 

comisión " 

La situación del 5 de Abril podría describirse a través de la afirmación de Acosta 

(2000) la cuaJ establece que existen comisiones alejadas de los vecinos, con pocos 

integrantes, y que desarrol lan una tarea compleja y que no poseen una comunicación 

fluida con el resto de la comunidad. Esta desconexión puede estar relacionada con lo 

que Kliksberg (2000) esgrime en relación a que los pobres que marginan sus valores 

bloquean sus capacidades creativas. Por lo tanto, en esta CBS, parecería que la 

estructura vecinal se reduciría a esfuerzos de un pequeño núcleo de actores comunitarios 

que i ntegran los diferentes ámbitos de participación barrial. 

La CBS de Colón, Complejo América, también está conformada por pocos 

vecmos y en una situación que parece ser de desconexión entre el trabajo de sus 

i nteb'rfantes y el resto de los vecinos. Los efectos nocivos que puede tener la 

marginación de los valores, en concepto de Kliksberg, parecerían estar vigentes en esta 

CBS. 

" lamentablemente s1 hacés una reumón no te va nadie porque cuando hace la 
( 'omisión Admmistradora va muy poca gente tamh1én, porque nadie se preocupa viste 

no sé, como que no tienen interés en que el Complejo progrese 

La organización vecinal es percibida como débi l  según los entrevistados. Por lo 

tanto, los i ntegrantes de la CBS, de los cuales algunos participan en la Comisión 

Administradora, están alejados del resto de la comunidad. Por otra parte, la relación 

entre los vecinos que integran la CBS y los funcionarios de la misma es una relación de 

apoyo para una mayor efectividad de la policía. Los i ntegrantes de l a  CBS de l a  zona 
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rural de Peñarol también hacen explícito que sus expectativas están enfocadas en 

cooperar con la policía brindando información. 

' ' Yo he avisado a los vecinos que formo parle de /u comisión y, cualquier cusa, 

cualquier irregulandad. me avcsan urgente entonces s1 estuviese algún vecino que yo no 

he hablado le comumcun también que existe la comisión y le doy los nombres de la 

comisión o llaman directamente a la comisaría . ,  

Los inte&rrantes de esta CBS están apoyados por una red informal de 

relacionamientos que está dedicada a detectar anonnaJidades en el ámbito de la 

seguridad. Tal vez no existe una organización comunitaria que trascienda a la CBS 

e influya en esta, pero de todas formas, los vecinos si se han organizado a los efectos de 

cooperar con la secciona!. Esta organización de los vecinos es positiva pues como 

afirman Arriagada y Godoy (2000) posibilita la prevención y denuncia de los delitos. 

Finalmente, en la CBS de la zona urbana de Peñarol, si existe una organización de 

relaciones comunitarias que influye en la i ntegración de la CBS. 

"En la CBS por lo general siempre vamos dos, pero las mqweludcs que le 

planteamos ul comisario se discuten entre todos, acá no hay ruid1e más importante que 

otro. si alguno de la Comisión de Fomento quiere venir a las reumnnes de la C'BS. 
puede hacerlo, pera por lo general siempre vamos dos personas porque también nos 

I ienen cm�(¡an:a . .  " 

Según estas palabras parecería que la estructura organiativa desarrollada por la 

comunidad ha traslado su capital social hacia la CBS. Haciendo referencia a Lechner 

(2000) es posible destacar la movilidad del capital social de un ámbito a otro pues las 

relaciones de confianza y de compromiso se pueden activar en diferentes marcos 

institucionales. En este caso se moviliza la capacidad de organización de la Comisión 

de Fomento a la CBS. 

Estudio de las percepciones del funcionamiento de las CBS de las seccionales 

1 4,l 8y2 1 :  

El estudio de las percepciones del funcionamiento de las CBS, por parte de sus 

integrantes, se realizará en la CBS de Carrasco (secc. 14), la CBS de Nuevo Capra 
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(secc. 1 8), la CBS de 5 de Abril ( secc. 18), la CBS de Colón, Complejo América, (secc 

2 1  )y las CBS de Peñarol, zona urbana y rural,(secc2 I ). 

En Carrasco los integrantes de la Comisión de Fomento son los que han 

ingresado en la CBS. Por Jo tanto, las percepciones referentes al funcionamiento de la 

CBS están ligadas al desarrollo de actividades en diferentes dimensiones de la realidad 

barrial . 

"En general se lralan de mejorus del harno, estuvmws traha1ando, por ejemplo, 

para lograr el saneamiento, para conec1ar la fu=, por suerte se subsanó un montón de 

prohlemas " 

Las palabras de la persona entrevistada podrían relacionarse con conceptos 

esgrimidos por Noé, Correa, Jaña y Vial (2000). Los autores aseguraban que los 

problemas de seguridad están relacionados con e l  desarrollo social y, por lo tanto, con la 

implementación de políticas sociales que sean l levadas a cabo en fonna coordmada con 

los gobiernos locales. 

"/,os objellvos que nosorros nos hemos plan1eado son siempre los n11smos, lo 

que han vanado han sido las solucione.\· que hemos podido lograr, las so/uc10nes hun 

sula siempre parctales, hay temas en lo.� cuales no hemos podido uvan=ar, sobre todo 

en lo que lzace u la minondod, en eso no hemos logrudo prácticamente nada. Aunque 

huy un proyecto de los vecmos de abrir un e/uh de mños y .1ávenes, para un número 

reducido . " 

Las palabras de esta entrevistada sugieren que los actores comunitarios de 

Carrasco evalúan el desempeño de su gestión según las actividades desarrolladas en 

múltiples dimensiones de la real idad barrial. Esto puede responder al hecho de que 

participan en la Comisión de Fomento, por lo que las actividades de la CBS tienen 

sentido, para el los, en coordinación con soluciones en ámbitos más diversos. Esto es 

coherente con lo que señalan Arriagada y Godoy (2000)pues desde el momento en que 

se concibe a la violencia como un fenómeno multi dimensional, es necesario adoptar 

medidas que abarquen todos los factores que propician la misma. Por otra parte, cuando 

los entrevistados se refieren estrictamente al tema de la seguridad se vislumbra la 

tensión existente entre las expectativas para influir en decisiones del Ministerio del 

interior y la capacidad real de hacerlo. 
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' 'Yo lo que siento, desde que estoy hace más de un mes. es que lcníumvs un 

modo de trabajo que venía dando resultado, pero ahora por variaciones políticas y 

económicas como que la cosa viene un poco como de retraso . . .  " 

La frustración de los entrevistados puede ser exphcada por Ja ya mencionada 

expectativa de los actores comunitarios de entender estas instancias participativas como 

una fonna de representación. Más allá de esto, también genera frustración en los actores 

comunitarios la escasa convocatoria que logran los espacios de participación colectiva 

en Carrasco. 

"Este hurno es muy grande y yu ves lo que .w>mos (/O persmws), tendría que 

huber más de 25 personas, estu canlidad no es represenlaliva de todos los que viven 

por acá, pero la gente no tiene interés en part1c1par. " 

En lo que se refiere estrictamente a la CBS es posible que este fenómeno sea 

consecuencia de la privatizadón de la seguridad. El acceso a medios de seguridad 

privados, como mencionan Arriagada y Godoy (2000), son diferenciales según los 

estratos sociales y en Carrasco este acceso podría ser mayor que en otros barrios. 

La percepción del funcionamiento de la CBS del N uevo Capra, tornando como 

referente las entrevistas realizadas, parecería estar influida por un ambiente de 

confianza, de cohesión social y de afirmación en la identidad del barrio. Como afinna 

Kl iksberg (2000), la integración social es un bien colectivo que produce orden público. 

"( 'uundo empecé a ver lo que se podía lograr en con¡zmto, si nosotros como 

conjunto podfomos lograr mantener un barno seguro me gustaría que lodo el mundo 

pudiera v1v1r con la lranqwluiad que tenemos nosotros porque son las 8 de la noche y 
podemos mandar los cluqwlmes tranquilos u/ ulmucén que sabemos que van a volver . .  " 

Es necesario recordar el concepto de Kliksberg (2000), cuando analizaba Vi l la 

E l  Salvador, según e l  cual la orientación por valores comunitarios ayudó al avance de la 

comunidad y al logro de retos muy dificiles y esto, a su vez, fortaleció la auto estima 

que es un elemento fundamental para la acción productiva. 
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··se h1c1eron paru <.:omhul1r /u delincuenc1u, para lerwr más segundad, más 

tranquiltdad. Como ustedes vieron en la T V. este es un burno con poca delincuencw, 

los gurises salen a la calle, no htJY problemas ¿vistes?. ! .. as veces que hemos llumado a 
la cnmisaría hemos tenido respuesta. " 

Cuando se habla con los actores comunitarios del N uevo Capra se puede percibir 

la auto confianza que poseen en su comunidad, a l  igual que como l o  afirma Kliksberg 

(2000) acerca de Jos actores de Vi l la E l  Salvador. Por otra parte, el ambiente de 

tranquilidad percibido en Nuevo Capra podría ser entendido mediante Jos conceptos 

que esgrimen Amagada y godoy (2000). Para las autoras, el capital social que significan 

las redes de relaciones y la confianza entre la comunidad pueden marcar la diferencia 

entre una comunidad pobre con bajos índices de violencia y una con altos índices de 

violencia. 

"Si, nosotros hemos conseguido como comisión del barrio cosus como alumbrar 
cu/les por los vecinos, se cons1gwó el uguu. se consiguió la /u::,, sí, se hun conseguido 
vanas cosas dentro del barrio. " 

La evaluación del desempeño de los actores comunitarios, que participan en la 

CBS, se realiza según Las actividades l levadas a cabo en múltiples dimensiones de la 

realidad barrial.  Por lo tanto, una vez más, se concibe a la seguridad ciudadana incluida 

dentro de un concepto más amplio, el  desarrollo social, como lo afirman Noé, Correa, 

Jaña y Vial (2000). 

En cuanto a la CBS del 5 de Abril las percepciones están centradas en el 

mantenimiento de las normas que aseguren el orden público. Es decir, los actores 

comunitarios que integran la CBS, evalúan su desempeño según los avances que se 

consiguen específicamente en el ámbito de la seguridad. 

"Y mJs b11m . las moles11as que los jóvenes hacen u la larde y a /u ntJche, como 

ser reuniones a altas horas de /u noche ya seu para drogarse o tomar bebidas 

a/cohúllcas, molestar u los vecmus con 1111ís1ca, eso es lo que nvsolros lenrano.\ acá . .  " 

Estas palabras de la entrevistada pueden ser analizadas según el planteo de 

Palmieri (200 1 )  en el cual, con una visión crítica, establecla que las instituciones de 

seguridad no respetan los derechos de ciertos ciudadanos que por su edad o su cultura 



son percibidos como grupos de riesgo. Es decir, con la perspectiva de Palmieri (200 1 }, 

se puede decir que tomar bebidas alcohólicas no es tan grave como la estigmatización, 

de las instituciones de seguridad, de un sector de la población por su ubicación en la 

estructura social. Esta tensión se traslada al funcionamiento de la CBS inevitablemente. 

Más allá de esto, la percepción de inseguridad no parece estar fundamentada en una 

estigmatización sino en hechos concretos. 

"Digo, desde J::nero el harno eslá lranqwlo porque ames era: es/e me rohó, 

es/e me sacó la cuerda con toda la ropa, o que están con/rolando la casa de jidanv. que 

cstún conLro/ando el almacén del frente . . . 

Por lo tanto la evaluación del funcionamiento de la CBS del 5 de Abril, que 

realizan sus integrantes, está basada en el avance hacia un mínimo grado de civismo en 

la comunidad. 

Las evaluaciones sobre el funcionamiento de la CBS del Complejo América, en 

Colón, que hacen los integrantes de la misma, están condicionadas por un aparente 

debilitamiento de la moral generalizada, según el enfoque de Lechner (2000). Esto 

produciría un contexto de debilitamiento de la confianza y la cooperación entre La 

comunidad. 

"Hay mucha genLe que no qwere saber ruu:ú.t con la comisión la mayorill, los 
chicos eslún en el /emu de la droga y todo eso ... y . . lo menos que pueden 

hubfar . contigo . tratan de no . . .  es hravo, es bravo, hay que luchar/a mucho acá, no es 

facil .. 

Palmieri (200 l )  señala que la creación de marcos participativos para tratar la 

problemática de la seguridad pública puede convivir con la falta de un plan coherente 

para elevar la confianza del público en la policía y para mejorar la relación con la 

comisaria correspondiente. Este parece ser el caso de la CBS del Complejo América y la 

relación con la secciona! 2 1 .  

''Apar1e nos camhian de comisario y otra ve= volvemos ll lo mismo . 

c.f:.,'mp1e=an de o? 
Cf aro, cada seis meses te rotan los comisar1os. cada com1sarw que viene tenés 

que reumrle, explicarle toda la srtuacrón, el comisario estudwr lodo de vuelta. " 
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La percepción negativa de Jos integrantes de la CBS del Complejo América, en 

Colón, acerca del funcionamiento de Ja misma, puede ser explicada según el enfoque de 

Arriagada y Godoy (2000). Tanto la posible existencia del llamado capital social 

"perverso" en la comunidad, como la falta de una estrecha relación entre los actores 

comunitarios de la CBS y la secciona! infl uyen en las eval uaciones negativas. 

En la CBS rural de Peñarol la percepción que tienen los integrantes acerca de 

cómo funciona la misma está centrada en la preocupación por la inseguridad. En este 

caso, la creación de l a  CBS habría ayudado ha generar redes de relacionamientos, en la 

comunidad, para mejorar la prevención de delitos. Según Amagada y Godoy (2000) 

esta organización y coordinación, que ha logrado la comunidad, es positiva para la 

percepción de una mayor seguridad. 

" . . .  además pienso que todo lo que se habla en una Comisión, en un e/uh, de una 

manera u otru que la gente que está y que quiere hucer algo que no es nudu hueno se 

enteran enseguidu, suhen que los vecmos están alertu, que 11enen uno comisión. que 

están Vl[!.liandu. que le van a comumcar a la policía enseguida, ha camhwdo 

En la zona urbana de Peñarol, la percepción acerca del funcionamiento de la 

CBS, por parte de sus integrantes entrevistados, está influenciada por la falta de 

recursos y efectivos de la secciona) 2 1 .  

" . .  los vecinos siguen preocupados, como que el tema de los chorros no los 

elimirzás porque te pase la patrulla, cada hora y media por enji-enle de tu casa, nosotros 

le decimos ul con11sar10 que la v1gilllnciu no es .\·ufi.c1ente y le udver111nos todo el t1e1npo 

de posibles lugares donde se meten los chorros, pero claro ellos nos dicen que no dan 

ahusto con todos los llamados y la ::.una que abarcan es muy grande para el personal y 
el material con los que cuentan " 

Es conveniente recordar, para este caso, los conceptos de Riella y Viscardi 

(2003) los cuales sostenian que el 70% de la población reside en zonas con niveles 

medios y altos de violencia, sin embargo, la mayor proporción de efectivos (35,5%) 

están en zonas de bajo nivel de violencia. También es útil tener en cuenta la advertencia 

de Arriagada y Godoy (2000) pues establecían que los esfuerzos de organización de la 

comunidad no tienen como función ser una alternativa ante la falta de protección 

policial. 
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Estudio deJ capital social de las CBS de las seccionales 1 4. 1 8  y 2 1 :  

El estudio del capital social, de los integrantes de las CBS, se realizará en la 

CBS de Carrasco (secc. 1 4), la CBS de Nuevo Capra (secc. 1 8), la CBS de 5 de Abril 

(secc. 1 8), la CBS de Colón, Complejo América, (secc 2 1  )y las CBS de Peñarol, zona 

urbana y rural,(secc2 I ). 

Los integrantes de Ja CBS de Carrasco son actores comunitarios en diversas 

dimensiones de la realidad barrial pues también integran la Comisión de Fomerúo. Por 

Jo tanto, el capital social de estos dos marcos participativos barriales están íntimamente 

relacionados. 

"Muchos de los que estamos en /u ( 'omisión de Fomenlo, estarnos en las ( 'HS. 
En �1 con/licio con los vecinos nwc;ha\· veces se confunde el rol que tenemos dentro de 

la ( ·omisión de Fomento, con la'> ( 'BS, y te dzgo rnús en el caso de alguno de nosotros 

de concejales vecinales. y otros edil, La señora ocupa un cargo político en la junta 

local, es dtfícd. Pero lo que no salva a los más experíenles es mtegrar la Comisión de 

fomento . " 

Las palabras del entrevistado son susceptibles de múltiples enfoques. 

Primeramente, se puede recordar el concepto de Lechner (2000) el cual sostenía que el 

capital social se puede transferir de un ámbito a otro pues es una capacidad que, una vez 

aprendida, puede ser activada en diferentes marcos participativos. También es útil el 

concepto de Baas ( 1 997) según el cual las relaciones horizontales entre instituciones 

generan redes de confianza para lograr una mayor equidad social pues se usan recursos 

comunitarios para paliar las fallas del mercado. Por otra parte, recordando los 

conceptos de Rivoir (200 1 ), podría argumentarse que la CBS ha nutrido su capital social 

gracias a la previa existencia de formas organizacionales horizontales en la comunidad. 

Es decir, la CBS parece enriquecerse en su capital social pues los actores comunitarios 

trasladan el mismo desde los demás marcos colectivos de participación de la 

comunidad. 

' 'Soy electo por parte de la cooperativa, soy delegado del conse,¡n cilrec11vo de la 

cooperal1vu y, /meno, cuando se arrimaron la gente del barno u nosotros para decirnos 

qué pasaba con la cooperativa que no se había acoplado al traha10 del harrio, el harno 

quería saber sobre las iniciutivas que reníamos 



Estas palabras sugieren que la representatividad que posee la Comisión de 

fomento, en cuanto a las organizaciones vecinales que la integran, se traslada a la CBS. 

En este caso una cooperativa se inserta para trabajar en la Comisión de Fomento y pasa 

también a fonnar parte de la CBS. Esta estrecha vinculación entre diferentes marcos de 

participación comunitaria puede ser explicada según los conceptos de Giddens (2000). 

El autor establecía que la construcción comunitaria se concentra en los múltiples 

problemas de la comunidad como son la atención sanitaria e infantil y la calidad del 

trabajo, entre otros. 

La CBS del Nuevo Capra posee los mismos integrantes que participan en la 

Comisión barrial. Por lo tanto, en esta comunidad, se ha percibido la existencia de 

cooperación entre los actores organizacionales comunitarios. Además de esto, en el 

Nuevo Capra parecería existir un capital social que ha facilitado el asociacionismo de la 

comunidad. 

"/,a gente ha tenido confian=:u en nosotros. hahía gente que nunca nos había 

visto /u cara. y depositahan puru poder comprur un pedacito de terreno. Nosotros 

representamos a las ochocientasfarmlrus que hay, somvs los /egítmws dueños. " 

Las palabras de la entrevistada pueden enfocarse desde las apreciaciones que 

realiza Kliksberg (2000) acerca de lo que sucede en Villa El  Salvador. Para el autor los 

valores comunitaristas erunarcaron el esfuerzo, en situaciones muy dificiles, y este 

esfuerzo colectivo propició avances que generaron una sólida auto estima personal y 

colectiva. En los actores comunitarios del Nuevo Capra, que han sido entrevistados, 

puede percibirse una gran auto confianza colectiva lo que alienta a pensar en la 

existencia de una cohesión social significativa. 

"Pero 99% de /u gente nos upoyó u nosotros y eso sí es respaldo. Tanto el 

esposo de ella c:omo yo somos conce_¡ales en el =:onal TO. y ganamos por quinientos 

votos y ellos tendríun veinte votus . .. 

Recordando el hecho de que Nuevo Capra es un asentamiento, parece muy 

relevante mencionar ciertos conceptos que esgrime Merklen (2000). En el Nuevo Capra 

mientras existe una auto organización barrial, también se da el proceso paralelo de 

búsqueda de reconocimiento y de 1ntegración en las instituciones públicas. 



"/,o segwmvs tanto, que unu ve; fuimos uf Albatros con una bundera verde del 

Nuevo ( 'apra, le pedimos que vaya al barrio hasfl/ que vino, el primero que se acercó 

fue Víctor Hosst. y después vmo el inlendenle y así se ullanó el <.:ummo de la 

mtendencia. " 

En este caso puede apreciarse como los actores comunitarios presionan para ser 

reconocidos e integrados en las diferentes instituciones públicas. Merklen (2000) 

también argumenta que la capacidad de negociación y la habilidad que tengan los 

actores vecinales es fundamental para lograr recursos externos y apoyo que potencien la 

actividad comunitaria. En este caso, el N uevo Capra parece poseer un importante capital 

social en cuanto a organización y relaciones de confianza vecinales que le han pennitido 

acceder a diferentes instancias gubernamentales. 

"/)espuás de lodo es/o que vino s·w·ling y en el dwrio se puso cero Jelincuencia, 
nos llamaron de los dtarios. estuvimos en un cuna/ y polít1cos vmreron Je todos los 

par/ idos. " 
En el Nuevo Capra, por lo tanto, el capital social de las relaciones horizontales 

de confianza que poseen los actores comunitarios, más liderazgos que potencian la 

cooperación, han sido aprovechados por instituciones estatales y entre el las la CBS. 

En cuanto a la CBS del 5 de Abril el capital social no parece consistir 

fundamentalmente en la fortaleza del tej ido social comunitario. Los integrantes de la 

CBS del 5 de Abril son actores comunitarios en diferentes comisiones del barrio y han 

estrechado relaciones entre las m ismas, pero estas parecen más aisladas de la 

comunidad 

"('/aro, claro . .  porque lenés como digo . es has/ante comple_¡o porque te loma 
mucho liempo de tu día estar en dos com1s1ones pero le facd11a en el sentido de que 

conocés y tenés donde 1r y decís la voy allá y sé que me van a atender, te.fat.:rlrta muclw 
eslcJr en dos <.:omisiones. " 

El concepto de Lechner (2000) de movilidad del capital social es importante 

para entender las palabras de la entrevistada. Aquí se percibe como el aprendizaje 

acerca de las relaciones de confianza y compromiso puede ser activado en diferentes 

ámbitos. La entrevistada está d ispuesta, posiblemente más que los que no participan en 

ámbitos de participación colectiva, a real izar actividades en comisiones barriales. Más 

allá de esto, también parece conveniente recordar que Acosta (2000) advertia que el 



alejamiento entre las comisiones y Ja comunidad dejan a los actores comunitarios en 

soledad y con tareas comunitarias muy complejas y que absorben mucho tiempo. l:.n el 

5 de Abril parece que existe un circulo vicioso, como lo afirma Lechner (2000 ), pues 

existe falta de confianza entre los vecinos lo que socava la cooperación. 

Las expresiones de los integrantes de la CBS del Complejo América, en Colón, 

sugieren que no existe un gran nivel de asociacionismo en la comunidad. Por el 

contrario, existen conflictos y, según los conceptos de Riella ( 1 999), parecería existir un 

debilitamiento en La reproducción de valores del orden social . 

.. Pero durante los cuatro años que yo fuí secrelano de la cvmisuín 

udministrudoru del Comp/e_¡o Aménca ya teníamos rntención de hucer unu comisión de 

apoyo por la gran insegundad que teníamos antiguamente. ", " . . .  Nosotros fwmos a 

hablar con el com1sar10 que había, de ese com1.mrio ya pasaron tres o cuatro más, yo 

hace cuatro años que soy presidente de esta ( 'BS. " 

Las afirmaciones del entrevistado también permiten inferir como la secciona} 

util iza el capital social de las relaciones sociales, de los actores comunitarios, para 

incluirlas en la CBS. Los conceptos de Pizzorno (2003) de confianz.a interna y externa 

son útiles para este caso. La secciona) confia en las expectat1vas del funcionamjento de 

la CBS gracias a la cohesión y la solidaridad de los actores comunales. 

"en el partido de Sangurne/11, en el flJro htJt/11stu, estoy anotada en el .ftJro 

batllisw. hace ya te digo siete años . .  " 

Una vez más, es necesario destacar que las personas habituadas a integrar otros 

ámbitos de participación colectiva son los que tienen mayor tendencia a ser actores 

comunitarios. Por lo tanto, si bien las relaciones de cooperación y coordinación en la 

comunidad parecen débiles, los actores comunitarios poseen capital social ya que han 

desarrollado diferentes relaciones de confianza y compromiso en diferentes marcos de 

participación colectiva. 

La CBS de Peñarol rural posee integrantes dedicados exclusivamente a este 

marco de participación barrial. Es decir, sus integrantes no participan regularmente en 

otros ámbitos comunitarios lo cual no significa la inexistencia de contactos puntuales 



con otros marcos institucionales. Más allá de esto, la CBS ha promovido la organización 

de la comunidad y las redes de relaciones pues, como lo afirman Arriagada y Godoy 

(2000), estas son muy importantes para la prevención y denuncia de delitos. 

"St, s1, o sea es/e yo he avisado a los vecinos que formo parle de "1 comis1ún y 

cualquier cosa, cualquier irreguluridad, me avisan urgente entonces si estuviese alg{m 

vecina que yo no he hahlada le comu111can lambu!n que exisle la comisión 
" 

Por lo tanto, en esta CBS, sus integrantes son actores comunitarios en tanto 

participan en la misma y no parecen poseer reJaciones constantes con otros ámbitos de 

participación comunitaria. Por otra parte, las redes de relaciones que se relevan utilizan 

su organización para mejorar la prevención de la delincuencia y la percepción de 

seguridad. 

En el caso de la CBS urbana de Peñarol, sus integrantes son actores 

comunitarios que partfoipan en las diferentes comisiones del barrio. Por lo tanto, el 

capital social de relaciones de cooperación y confianza que existen en la Comisión de 

Fomento se traslada a la CBS. 

"Bueno, por la comisión de Fmnenlo, un Jíu vino el comisario, nosotros ya 
teníamos conversaciones cvn él pvr el tema del patrullaje. y nos invlló u pamczpar 
como apoyo a la seccwnul. " 

Una vez más podría afirmarse que la secciona] 2 1  utiliza las relaciones de 

solidaridad, de los actores comunitarios que participan en la Comisión Fomento, para 

trasladar ese capital social a la CBS. Es decir, según el enfoque de Pizzomo, (2003) la 

secciona! tiene expectativas acerca de que las redes de confianza de los actores 

comunitarios y la cohesión del grupo serán beneficiosas para el funcionamiento de la 

CBS. 

Estudio de las motivaciones de los integrantes para participar en las CBS de las 

seccionales 14, 1 8 v 2 1 :  

El estudio de las motivaciones de los integrantes para participar en las CBS, se 

realizará en la CBS de Carrasco (secc. 1 4  ), la CBS de Nuevo Capra (secc. J 8), la CBS de 
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5 de Abril (secc.18), la CBS de Colón, Complejo América, (secc 21 )y las CBS de 

Peñarol, zona urbana y rural,(secc21 ). 

En la CBS de Carrasco es importante mencionar los valores que poseen Jos 

actores comunitarios pues son estos valores los que indden en Jos esfuerzos de 

desarrollo. Además, como ya se ha dicho, los integrantes de esta CBS son actores 

comunitarios en la Comisión de Fomento, por lo tanto, sus motivaciones trascienden el 

ámbito de la seguridad y abarcan las diferentes dimensiones barriales. 

"No, es zm medio de vida que uno elige, 110 solo .-;e puede ser cooperatN1sta 

para hacerle una casa . . ". "Son formas que uno hu.,·ca. donde uno pone a d1spos1c1ón 

lo que tiene y acepta lo que tienen los demás, y todo es un intercambio, un intercambio 

de ideas'' 

[nicialme1úe es conveniente recordar el concepto de Kliksberg (2000) según el 

cual los valores que posee la comunidad son fundamentales pues están inspirados en 

metas comunitarias que enmarcan el esfuerzo realizado. Las palabras del entrevistado 

pueden aplicarse a diferentes marcos de participación colectiva pues lo que rescata son 

las relaciones de cooperación y confianza como un valor importante. Una vez más, 

podría recordarse la afirmación de K.liksberg (2000) según la cual el capital social es 

una capacidad que, luego de aprendida, puede activarse en diferentes ámbitos. 

''la ca/Jdad de vida. manlener al barno unido, cuando se logra algo, es porque 

se ha hecho algo. entre algunos vecmos lo que /wcemos es aporlur dinero 

semestralmenle para mantener la pla::a. lvs alrededores, esta ::una tiene mudw espllCIO 

verde .. " 

Estas palabras de la entrevistada pueden ser relacionadas con la importancia que 

le atribuye Giddens (2000) al espacio público pues el deterioro del mismo o las 

alteraciones del orden en él, pueden provocar el retiro de las personas de las 

instalaciones públicas. Por otra parte, también es importante recalcar la preocupación de 

los actores comunitarios por mantener la calidad de los espacios públicos del barrio. 

Esta preocupación por el mantenimiento de espacios comunitarios, contrasta con el 

contexto de retraimiento hacia los ámbitos privados y el crecimiento de los centros 

comerciales en recintos cerrados, como afim1an Riella y Viscardi (2003). 



''En lo personal porque pienso que no hay que quejarse y hay que hucer. por 

eso tumbién esfoy en la Comisión Fomento, y por eso también estoy en el consejo 

vecinal, porque tus cosas se hucen trabujando y no lwhlando. Hay que ser actor donde 

uno vive o donde eligió para vivir. " 

Estos conceptos del entrevistado parecen tener relación con argumentos que 

presenta Touraine ( 1 994). Para el autor los principios unificadores, ya sean el estado o 

el mercado, han llegado al ocaso y por Jo tanto el sujeto lo!:,lfa mayor libertad en la 

medida que se inserta en relaciones de solidaridad que potencian su capacidad de 

construcción e invenc1ón. El entrevistado concibe que la mejor fonna de lograr 

modificar el curso de las cosas es en ámbitos de participación, no se resigna a los 

resultados de una lógica sistémica, como la económica. 

Los integrantes de la CBS del Nuevo Capra son actores comunitarios en otras 

instancias de participación colectiva barrial, por lo tanto, las motivaciones que ellos 

expresan abarcan diferentes dimensiones de la realidad barrial. Al integrar distintas 

comisiones vecinales, los actores comunitarios perciben la seguridad como uno de 

muchos otros objetivos para la comunidad. 

"Por el bienestar del barrio de nosotros, y el tema de la segundad es 

importante, y s1 decimos que no nos importa el barrw, nosotros wvimos ucá, tenemos 

nuestra.familia ucá, nos tiene que interesar la seguridad . .. ", ufa· una obligación moral 

que uno tiene con el harrio de nosotros, con nosotros de colaborar en fo que sea para 

el barrio. " 

Las palabras de la entrevistada, podrían ser relacionadas con el concepto de 

Touraine ( 1987) que afirmaba que el desarrollo personal del actor social es inseparable 

del progreso social. En este caso, el desarrollo de la calidad de vida del actor 

comunitario esta ligado a su participación en la vida colectiva barrial. Otra cosa 

importante a destacar parece ser ta internalización de valores comunitarios, que 

Kliksberg (2000) entiende fundamental, para comprometerse con la comunidad y 

aportar continuamente a ella. 

"Para reali::ar un asentamiento tenés que tener una organí::ación, nosotros 

estamos por escribir un lihro, nosotros lleRamos a tener en nuestras manos un 

documenlo escrito a plum.a sobre las primeras escrituras de esta =ona que corre,�pondia 
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u un ilalwno de apelltdo Capra. y bueno eso se líene que saher. los gun,·es van a la 

e.w .. : uelu ( 'apru y no saben quien fué ( 'apra ". 

Las afinnaciones de la entrevistada pueden estar relacionadas con lo que afínna 

Kl iksberg (2000), en relación a Villa El Salvador, acerca de que el trabajo comunitario 

genera avances y construye una comunidad, a partir de la nada, lo que impulsa una 

sólida identidad y acrecienta la auto estima individual y grupal. En N uevo Capra, 

exi sten habitantes del barrio que han sido sus constructores por lo que esta experiencia 

parece haberles dotado de una identidad que valoran considerablemente. Por otra parte, 

tambien es necesario recordar ciertos conceptos de Merklen (2000). Para d autor, los 

asentamientos no se producen espontáneamente sino que existe una organización detrás, 

este es el caso de Nuevo Capra. Por otro lado, las afinnaciones de la entrevistada 

pueden relacionarse con lo que asevera Merklen (2000) en cuanto a que las actividades 

de Los asentamientos dependen también de su inclusión en Las instituciones de la vida 

pública. En esta caso, la i nclusión social que pretende la entrevistada en el sistema 

educativo es desde la especificidad de la identidad del barrio, que los niños adquieran 

conocimiento de su origen identitario. 

" no teníamos agua, mala locomoc1ón, la úmcu manera de mejorar era que 

hubiera más gente, entonces se propw;o hacer el usentwmentn . .  " 

La necesidad, que expresa la entrevistada, para lograr una organización y tener 

el apoyo de más gente puede relacionarse con el concepto de Merklen (2000), según el 

cual, las necesidades y proyectos de una población, en un asentamiento, no pueden ser 

satisfechos individualmente por lo que esto implica cierta tendencia al accionar común. 

En la CBS del 5 de Abril sus i ntegrantes también pertenecen a otros marcos de 

participación colectiva barrial . Más allá de esto, la motivación para la organización 

comunitaria está influida por altos niveles de violencia. 

"A mí en lo personal porque me gusta, digo, en n11 ca'..a siempre quedaba 

prácticamente sola y a mí me gu.\·taba ,\'(J!tr y volver y tener la puertu como la dejé y mt 

casa como la de;é y 1msmo conw la secc10na/ 18 no líen.e suficrente personal para 

cubrir toda /a jurisdicción de ella 
" 

1? 



Según las expresiones de la entrevistada, es conveniente recordar lo que 

afirmaban Arriagada y Godoy (2000) en cuanto que la participación de la comunidad 

para prevenir la delincuencia no puede reemplazar la falta de protección policial. Parece 

que en el 5 de Abril existe este problema. Por otra parte, también parece pertinente 

mencionar lo que afinnaban Riella y Viscardi (2003) acerca de que la mayor proporción 

de efectivos se encuentran en las zonas de baja violencia mientras que la mayoría de la 

población vive en zonas con niveles medio y alto de violencia. Finalmente, las palabras 

de la entrevistada sugerirían que no existe una gran de red de relaciones ni capacidad de 

organización de la mayor parte de la comunidad. Por lo tanto, según los conceptos de 

Arriagada y Godoy (2000), l a  fa.Ita de organjzación y de confianza entre la comunidad 

parecería impedir una mejora en la prevención y denuncia de delitos. 

En la CBS del Complejo América, en Colón, algunos integrantes de la misma 

también pertenecen a la Comisión Administradora del Complejo. Los actores 

comunitarios de esta CBS están principalmente preocupados en los niveles de violencia, 

por lo tanto, más allá de pertenecer a otros marcos de participación, las actividades para 

prevenir la delincuencia ocupan la mayor parte de sus energias. 

"Lógicamente, eflus, si ven algo smpechoso o me llaman u ca<;a o llumun lL la 

t.:c>m1suría, lo mismo pasá con el del fondo que llumun, pero uhí esfún lus asentamientos 

y bueno, es mas compl1cado, o sea bravo es en todos lados. ahora como esta la cosa. 

roban de mañana, de tarde, de noche, lo que sea. De e..-.tas persunas hay gente que está 

1ubifadu, gente que está en actividad, son personas que hacen para que esto siga 
adelante, porque s1 no. nos comen VNOS ''. 

Las afirmaciones del entrevistado pueden relacionarse con los conceptos de 

Riella ( 1999) en cuanto a l a  existencia de zonas "calientes" en Montevideo donde la 
población excluida ya no internaliza los mecanismos de disciplinamiento ni los valores 

del orden social. También es útil recordar el concepto de capital social que menciona 

Klik.sberg (2000) pues, en este caso, se percibe un fuerte deterioro del mismo con 

desgaste de la confianza entre la comunidad. Finalmente, cabe recordar el concepto de 

Patemai n  (2003) según el cual la coexistencia de m undos socio culturales 

irreconciliables incrementan la posibilidad de comportamientos crimina.les. Este parece 

ser e l  caso del Complejo América y los asentamientos aledai'\os. 



En cuanto a la CBS de Ja zona rural de Peñarnl, sus intebrrantes pertenecen a 

este marco de pan-icipación comunitaria y a ningún ocro, es decir, las motivaciones que 

los entrevistados expresan se circunscriben a prevenir la delincuencia barrial. 

"Esle mi casu júe copwla dos veces y nosotros como u o/rus integruntes de fu 

comisión los hun rohwlu, copado varias veces y estahunws cumv quién dice un poquito 

cansados . . .  " 

Por lo tanto, en esta CBS, los actores comunitarios valoran la creación de redes 

de relaciones y su participación en la misma para prevenir y denunciar los delitos. 

Los integrantes de Ja CBS urbana de Peñarol son actores comunitarios en 

di ferentes espacios de participación barrial. Más allá de esto, la preocupación por la 

seguridad es importante y es lo que más expresa el entrevistado, marcando el contexto 

de violencia que vive la seccional 2 1 .  

"Uno qwere ver bien el lugar donde cría a sus hUvs. el ambumle, uno necesita 

sentirse seguro, que no le pase nada a los hijos de su vecina que son chicos y van a la 

escuela, y u uno misrno que le puede pasur cualquier cosa. " 

Ante estas afirmaciones es conveniente recordar el concepto de capital sociaJ 

que maneja Lechner (2000). En este caso, parece que las relaciones de la comunidad 

están caracterizadas por la falta confianza generalizada y la debilidad de las normas de 

civismo en comunidad. 

Estudio de las relaciones de las CBS con otras organizaciones en las CBS de las 

seccionales 1 4, 1 8  v 2 l :  

El estudio de las relaciones de las CBS con otras organizaciones se realizará en 

la CBS de Carrasco (secc . 14), la CBS de Nuevo Capra (secc. 1 8), la CBS de 5 de Abril 

( secc. 1 8 }, la CBS de Colón, Complejo América, (secc 2 1  )y las CBS de Peñarol, zona 

urbana y rural,(secc2 I ). 

Las relaciones con otras organizaciones de Ja CBS de Carrasco pueden ser 

explicadas entendiendo que los integrantes de la misma son actores comunitarios en 



diversos ámbitos de participación barrial. Los actores comWlitarios han trasladado el 

capital social de relaciones de cooperación y soltdaridad, que poseen en múltiples 

instituciones barriales, hacia la CBS. 

"La ('BS derivó del 1ruhu10 Je /u comis1ún de Fomento " 

Parece ser que la secciona! 1 4  ha aprovechado las relaciones de solidaridad 

existentes en la  Comisión de Fomento, basado en la expectativa de que estas relaciones 

de confianza y cooperación potenciarían el func1onamiento de la CBS. Por otra parte, 

cabe destacar la posfüilidad de movil ización del capital social, como afirma Lechner 

(2000), de un ámbito hacia otro. Una vez que los actores comunitarios poseen relaciones 

de confianza y de compromiso en un ámbito de participación, pueden activarlos en 

otros. 

"S'i, Lo hemos hecho, tanto a la mtendencw, estamos conecwdos con la direcloru 

del :;onul ocho y estamos continuamente pidiéndole por sen1icios, de lu::;, que es algo 

que co/ahora con la wgt!uncw, en plantear con el amigo Perdomo (otro mle¡?,runte de 

las CBS) que ya nos conocen en la intendencia 

Se puede interpretar, lo que dice el entrevistado, en base al concepto de Noé, 

Correa, Jaña y Vial (2000), según el cual, en el espacio local es necesario Ja 

coordinación de autoridades locales, vecinos y el cuerpo policial para l uchar contra la 

delincuencia pero tambien atender los factores que posibilitan la misma. También 

Arriagada y Godoy (2000) apuntaban a la necesidad de una coordinación ínter 

institucional para atender la simultaneidad de dimensiones que desencadenan la 

violencia. 

· •  Tamh1én hicimos canchas de tems. de hu.w¡uetbol. logromo.\· c¡ue muchos 

niiios tengan ww pla::a acorde para que .1ueguen. Por la intendencw tenemos solo tres 

hu macas, nosotros le pusimos toboganes, jue¡?.os de Lodo tipo. " 

Estas palabras hacen conveniente resaltar la intemalización de valores 

comunitarios, que Kliksberg (2000) entiende fundamental, para el desarrollo de redes de 

relaciones y de confianza. Se percibe, en los actores comunitarios de esta CBS, la 

preocupación por los otros vecinos y la promoción de objetivos comunes que orientan la 

acción. 



Para estudiar las relaciones con otras organizaciones de la CBS del Nuevo Capra 

es necesario recordar que la misma está integrada por los actores comumtarios que 

participan en diferentes ámbitos colectivos de la comunidad. 

"Acá u fu gente se le puso fu cwnmería. se le puso /u /u=, se le puso el uguu. la 

gente na tuvo que ir a ln'E ni a OSE ni nuda y se vendi�ron l�rrenos cm 2500S y nunc.:u 

se le prdró un peso más para nadu, acá ayudamos a la gente para sacar la cédula y 
para renovar las credencialt.!s, acá se eslán sacando las partidas para los nríios que no 

tienen cédulas, trajimos un centro de vacunuciún, teníamos un merendero con noventu 

y sers niños . 

Para analizar las diferentes actividades en que ha participado esta entrevistada, 

integrante de la CBS, es conveniente recordar algunos conceptos de Merklen (2000). 

Para él, el trabajo colectivo en un asentamiento define los distintos aspectos de la vida 

en el barrio. Por otra parte aquí la e1úrevistada hace referencia a lo que Merklen ( 2000) 

afirmaba en cuanto que la organización interna de la comunidad es importante pero 

también se l leva a cabo el proceso de intet,rración a las instituciones de la vida pública. 

Los actores comunitarios del Nuevo Capra, por otra parte, han desarrollado su capital 

social de relaciones de confianza y cooperación en la Comisión de Fomento del barrio. 

"Bueno, siempre estuvimos vinculudos u la secciona/, acá el cornisario venía u 

.1ugar al fútbol, y bueno siempre hubo esa t.'Omunicac1ón. Nos vinieron a proponer de la 

comisaría al grupo de.fomento que siempre estamos. para inlegrar las ( 'BS. " 

Aqui puede percibirse como la secciona} 1 8  ha aprovechado la organización 

comunitaria para incluirla en la CBS y así potenciar el funcionamiento de la misma. 

Este hecho está en relación con lo que afim1a Merklen (2000) en cuanto a que las 

instituciones estatales pueden aprovechar este capital social ya existente en las 

comunidades. 

" . la última reumón lwbíu gente del KM 23 del Camino Maldonado del 21 y 
había gente de Puntas de Nlanga ", " o sea que no es so/amen/e nosotro.� abarca 

muchos barrios más porque la segundad hoy por hoy no le preocupa solamente al 

Capra . . . . mantener la seg;uridad le preocupa a todo el mundo . " 



Estas afinnaciones sugieren que la cooperación no es sólo ínter institucional, 

gracias a los actores comunitarios que participan en las diferentes comisiones del barrio, 

sino que también existe colaboración a nivel ínter barrial. 

Las relaciones de la CBS del 5 de Abril, con otras organizaciones, pueden 

explicarse debido a que los integrantes de la misma son actores comunitarios en 

di ferentes ámbitos de participación colectiva. 

"Hay un proyecto ahí en la plu::oletu que queremos traerle el 106 mus acá cerca 

y queremos traer una comisaría móvil eso lo lenenw.'i que contactar con los 

comunales " 
Esta relación ínter institucional con el e.entro comunal, para lograr metas con 

respecto a mejoras en la locomoción, puede relacionarse con e l  concepto de Noé, Correa 

Jaña y Vial (2000) según el cual mejorar las condiciones de vida y el entorno en donde 

viven las personas, es mejorar la seguridad de las mismas. 

·'¿( 'ómo me integré'!. Cuando decidimos formar la con11s1ón ele/ barrw 1usto 

estaha el lema de las com1s10nes barrwles, yo llamé a la seccronal y pregunJé como era 

ese temu ". 

En base a lo que afinna la entrevistada es posible apreciar que ha existido 

movilización de capital social, según el enfoque de Lechner (2000), de la Comisión de 

Fomento hacia la CBS. Por lo tanto, este desplazamiento de capital social, de un marco 

participativo hacia otro, propicia una relación más estrecha entre la CBS y la Comisión 

de Fomento. 

Algunos integrantes de la CBS del Complejo América, en Colón, participan en 

la Comisión administradora del Complejo, no obstante, la preocupación fundamental 

que expresan es en cuanto al nivel de delinc uencia y no se estaban dedicando, al 

momento de relevarse el campo, a otro tipo de actividades en la real idad barrial. 

''No. con la mtendencw, no, por ese ludo no se ha hecho nada. no hemos ido a 
hablar, lo que sí ha ocurrido es u fu seccional . . .  pasan cosas . .  y. y a veces la poca 

gente c¡ue /Ju llwnado . . .  nos hun dicho que l/amun y no han aparec.:ido . ., 



Para anaJizar lo que la entrevistada expresa puede ser útil recordar lo que afirma 

Palmieri (2001 ). Para él, la generación de las comisiones de seguridad no implican 

planes concretos para elevar el nivel de confianza en la policía, por parte de la 

comunidad� o para mejorar las relaciones entre Ja comisaria y los potenciales testigos o 

victimas de un delito. Aquí puede apreciarse lo dicho pues la gente no llama a la 

comisaría y si llaman la respuesta de la seccional 21 no parece la mejor. Por lo tanto, si 

la CBS no puede desarrollar su actividad básica de forma mínimamente eficaz, 

dificilmente esté en condiciones de contactarse con otras instituciones para abarcar otras 

problemáticas de la realidad barrial. 

Los integrantes de la CBS rural de Peñarol no son actores comunitarios en otros 

ámbitos de participación barrial. Más allá de esto, han existido contactos ínter 

institucionales por demandas puntuales. Es decir, sus integrantes se han contactado con 

otras instituciones a partir de su participación en La CBS. 

" ... mús que nada con la lnlendencw. algunas calles que estuhan cerradas y 

tamhién nos han dado resultado, una c;a//e que e ·taba cerrada ... alguien de la cmmsión 

conocía X persona de la intendencw, pidieron, y esa calle fue abierla. " 

En la CBS rural de Peñarol las redes de relaciones vecinales se han establecido, 

fundamentalmente, para mejorar la prevención delictiva. Por lo tanto, las actividades 

concernientes a otras dimensiones de la realidad barrial no parecen estar dentro de los 

objetivos más inmediatos de los actores comunitarios. 

Los integrantes de la CBS urbana de Peñarol participan en la Comisión de 

Fomento, por lo tanto, existe fluidez en los relacionamientos ínter institucionales. Una 

vez más, podría decirse que la CBS se ha enriquecido con la movilidad de capital social 

que han realizado los actores comunitarios de la Comisión Fomento. 

"Bueno, mirá, por lo general estamos yendo a la intenden<.:ta, un grupo de 

vecmos, bás1camen1c por lo de las calles . " 

La CBS puede potenciar su funcionamiento con las relaciones de confianza y 

cooperación que ya existían en la Comisión de Fomento. Además, como sostienen Noé, 

Correa, Jaña y Vial (2000) la coordinación ínter institucional es importante para mejorar 

la seguridad ciudadana. 



Conclusiones 

Es importante comenzar advirtiendo que el alcance de las conclusiones está 

limitado por el tipo de muestra escogido y la metodología utilizada en la investigación. 

Siguiendo los conceptos de Galtung ( 1966) se sostiene que la muestra utilizada en esta 

investigación es la finalista, por lo  tanto, se ha tratado de mantener cierta 

heterogeneidad en el subconjunto escogido pero no se respeta la estricta proporción de 

unidades a estudiar que exigirla una muestra probabilística. Los hallazgos de esta 

investigación no escapan a Las particularidades de Las unidades estudiad.as y su 

situación. Por lo tanto, la contrastación de la hipótesjs está l imitada por la restringida 

representatividad de la muestra utilizada. A pesar de esto, según la línea de Galtung 

( 1 966), esta estrategia de investigación es una de las fases de la investigación científica 

y es valiosa en tanto ofrezca perspectivas e ideas más allá de la imposibil idad de 
generalizar los resultados obtenidos. 

Ahora bien, se qujere rescatar como un concepto fundamental que el capitaJ 

social es imprescindible para que las iniciativas de proyectos locales tengan éxito ya sea 

en cuanto al grado de participación de los habitantes del barrio como también en cuanto 

a los resultados obtenidos. Las cinco dimensiones analizadas son cortadas 

transversalmente por el concepto de capital social. En la CBS de Carrasco (Secc. 14) sus 

integrantes parecen poseer fuertes relaciones de solidaridad y de cooperación. Además 

su interés comunitario va más allá de la  vigilancia y el control de delitos. Las actitudes y 

expresiones de los actores locales entrevistados parecen revelar la posesión de valores 

comw1itarios fuertes. Estos valores los impulsan a ver el espacio local como un 

escenario para trabajar en múltiples dimensiones de la  realidad y así mejorar la  calidad 

de vida. Sin embargo, en relación con los habitantes del barrio en general, la 

participación en las diferentes comisiones locales es escasa. En el caso estricto de las 

CBS esto puede deberse a la privatización de la seguridad que mencionaban Amagada y 

Godoy (2000). Por lo tanto, las posibilidades de creación e innovación del capital 

social, que han generado los actores comunitarios, están l imitadas por la distancia 

existente entre estos y los habitantes del barrio. En la CBS de Nuevo Capra(Secc. l 8) se 

han percibido valores comunitarios que han potenciado avances en relación a los 

proyectos que se l levan a cabo y también parecen haber generado una significativa 

identidad individual y grupal. Los actores comunitarios del Nuevo Capra(Secc. 1 8 )  

comprenden que e l  desarrollo personal es inseparable del desarrollo de l a  comunidad, 
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como afinnaba Touraine ( 1 987). Por lo tanto, estos actores awnentan su libertad, con 

respecto a la lógica de los sistemas político y económico, !:,tracias a su participación en 

las comisiones barriales donde se desarrollan relaciones de solidaridad. Kh ksberg 

(2000) afinnaba que en Vi l la E l  Salvador no se habían logrado solucionar los problemas 

de fondo causantes de la pobreza, sin embargo, se habían logrado avances con respecto 

a otras poblaciones pobres. Nuevo Capra ( Secc. 1 8 ) parece ser un caso similar pues no se 

ha podido erradicar la pobreza pero se han logrado mejoras tanto materiales como desde 

el punto de vista de Ja fortificación de la subjetividad. En definitiva, para entender la 

función de la CBS del Nuevo Capra (Secc. 1 8), es necesario hacer referencia al capital 

social de los actores comunitarios pues estos han movilizado el mismo hacia la CBS. En 

el barrio 5 de Abril ( Secc. 1 8 ) también existen actores comunitarios que trasladan su 

capital social hacia la CBS. Sin embargo, parece existir una gran distancia entre estos 

actores comunitarios y los habitantes del barrio en general .  Este fenómeno de 

separación entre las comisiones del barrio y los habitantes del mismo, según Acosta 

(2000), provoca que los actores comunitarios soporten el peso de una tarea compleja. 

En la CBS del Complejo América, en Colón ( Secc.2 1 )  si bien hay traslación de 

capital social de la Comisión Administradora a la CBS, la problemática a tratar se 

refiere específicamente a l a  inseguridad En las CBS de l a  secciona} 2 1  es conveniente 

recordar conceptos de Palmieri (200 1 )  acerca de que Ja generación de ámbitos de 

participación colectiva, en el tema de la seguridad, no está correlacionado con l a  

existencia de planes para mejorar la confianza de la población en la policía, o para 

mejorar la eficacia policial y las relaciones con los vecinos. Las CBS de la secciona! 2 1  

están afectadas en su funcionamiento por las deficiencias que presenta esta última en su 

accionar. En cuanto a la CBS rural de Peñarol (Secc.2 1 }  sus integrantes han establecido 

redes de relaciones y de confianza para la temática específica de la seguridad. En esta 

CBS, salvo contactos puntuales, no parece haber una gran fluidez de capital social de 

otros ámbitos institucionales hacia la CBS. Más allá de esto, estas relaciones generadas 

en la comunidad han mejorado l a  percepción de seguridad. En l a  CBS urbana de 

Peñarol (Secc. 2 1  ), sus integrantes si poseen capital social de otro ámbito de 

participación barrial y lo han movil izado hacia la CBS. E l  capital social de sus 

integrantes fue generado en la Comisión de Fomento. A pesar de esto, igual que en las 

otras CBS de la secciona! 2 1 ,  la inseguridad es la preocupación fundamental por la que 

se movil izan los actores comunitarios. 

.1() 
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