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Cuatro redes
para hacer Rl libros ‘ artículosacadé-

US micos nos hablan de las crisis detransformaciones trabajo, de la sociedad, de los para-
..efanfoklao * digmas,pero pocostratan de sentarlas bases
LdOt~EIILESJI~~ de lasconstruccionesquese hacennecesarias

parasuperartalesproblemas.Desdeluegouno
se puedebasaren los autoresmásrenombra-
dosparadebatirposiblessalidasteóricas,pero
ademásde hacerlas referenciascitadas,cabe
centramosen analizarlos procesosprácticos,

___________________________ las experienciasde protestasy propuestasque
los propios ciudadanos, los movimientos

TomásR. Villasante sociales,las iniciativas localesy supralocales
estánponiendoen marcha.La crítica del «de-
sarrollo local» no puedequedarseen mostrar
laambigliedadde susdosconceptos,ha deser
tambiénunaaperturade nuevasvíassuperado-
ras, de nuevasredesde sujetosy colectivos
activos,quemuestrenlasprogramacionesinte-
grates que estánintentando.Con esto no se
planteaqueexistaun nuevoparadigma,o que
ya vislumbremos hacia donde caminamos.No
existefaroalguno,ni metaciertaadondeenfo-
carnos, pero sí existen actores e iniciativas
(localesy globales)que no se quedanpensan-
do o debatiendosobresesudasteoríasexplica-
tivasdel todo,porquetienenurgenciade tomar
caminosresolutivosde sus gravesproblemas
vitales, que no puedendejarparamañana.La
reflexión queaquíintentamoses básicamente
a partir de estasexperienciasprácticas,ayu-
dándonosde algunosautoresy del propio tra-
bajo de campo, para dejar abiertos varios
caminosy redesde construcciónde la trans-
formaciónsocial.

Aunqueno sepamosadondevamosallegar,
aunqueno sepamosel modelofinal queacaba-
rá construyéndose,sí podemossaberde donde
partimos, de qué síntomas podemosestar
hablandocomo punto de arranque.Si quere-
mos vivir mejor lo primeroes identificar cua-
les son las problemáticasde las quequeremos
partir,y despuéspodemostambiénplanteamos
cómo podemosabordarlas.Ante los síntomas
podemos plantearnos los objetivos y los
medios para tratar de solucionarlos proble-
mas,másqueprefijar unosfines-metasdeter-
minados, y para conseguirlosorganizar los
mediosque presuntamentenos llevarían con
cierta seguridad. Desconfiamosde que los
fines puedan prefijarse identificándolos con
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precisión,y de queestospuedanjustificar los creativos,emancipadores,innovadores,vita-
mediosa usarpara alcanzartales fines. Más les, abiertos,etc. Por lo mismo no sólo no
modestamentepreferimospartir de unosobje- renunciamosala expectativade nuevosvalo-
tivos, esdecir,«ob-jetum»,objetosqueselan- res,sino quelos pretendemosconstruiren los
zan peroqueno prefigurandondepuedenIle- propios procesos,con independenciade que
gar, puestodo dependeráde la relaciónentre se puedanalcanzarplenamenteen unasocie-
los síntomasreconocidos,las metodologías dadfutura. Seríanasí los mediosquese usan
construidasparaabordarlos,y los efectosno los quejustifican los fines, y no al revés.
previstosde antemano. Algunos objetivos construidospor las polí-

Así planteadoel enfoque,nosvamosa cen- ticasde desarrollolocal y de los movimientos
traren destacaralgunossíntomasentrelos más socialesemancipatoriossiguen siendoambi-
preocupantesde nuestroespacio-tiempo,justi- guosy necesitaríande mayoresprecisionestal
ficandosu elecciónpor sus notablesrepercu- comobuenapartede la literaturaactual inten-
sionesen nuestrassociedades.Y abordando ta. Por ejemplo:desarrollosustentable,demo-
las formasconcretasen que las redesde suje- craciaparticipativa, economíasocial, identi-
tosse planteanmetodologíasy estrategiasante dad emancipadora,sociedadcivil, etc. Aquí
ellos.Pretendemosprofundizaren cuatroredes tratamosde salir de tales caos de conceptos,
que respondenacuatro síntomas,y quenos tan manipuladospor unos y otros,quesirven
abren cuatro elementosparadigmáticospara casi parajustificar cualquierpráctica.Vamosa
repensary paraactuaren nuestrassociedades, tratarde referimos,en la medidade lo posible,
de forma queconsigamosestilos de vidapara aquéprácticasy a quéde redesdesujetoscon-
mejor-vivir. El objetivo del «bienestar»se cretosnos referimos.Cual es la coherenciao
matizaporel de «mejor-vivir» porque,aunque sinergiaque puedenalcanzaral ponerlosen
los dos conceptosson polisémicos,el de bie- relación concreta. Intentamos encontrar las
nestarparecehacerreferenciaa un «estar»más palabrasy los conceptosadecuados,pero aún
pasivoqueel «vivir», y aun «bien»másabso- asísiempreespreferibleapoyamosen algunas
luto queun «mejor»siemprerelativo.Descon- situacioneslo más concretasposibles como
fiamosdequepodamossabercuales el «bien» puntosde partida,y quelos conceptosse pue-
ante una pluralidad de situacionessiempre danabrir desdeahíanuevasrealidadesa cons-
mejorables,y desconfiamosde quese pueda truir. Vamos por tanto a reconstruiralgunos
«estar»instaladosen tal situación,cuandolos síntomasy algunasredesqueya tenemosen
procesosvitales siempreestánabriendonue- presencia,y a partir de ahí proponerlas gene-
vos retosy potencialidades. ralizacionesoportunasqueapuntenparapro-

Nuestros objetivos no apuntantanto a un cesosde mejor-vivir
modelodedesarrollolocal o sociedaddel bie-
nestarcon unasmetasmuy predeterminadas,
conunosprogramasnormativospre-figurados
al margendel espacio-tiempoconcretoy de Algunos síntomasque nos
las redesde sujetosen presencia,sinoqueson muestranlos movimientos
unosobjetivosmásabiertos,aunqueintentan-
do poner unamayor precisión de lo habitual realmenteexistentes
en la metodologíay la programación,apartir
de los síntomasconcretosde los que parti-
mos. La justificación no tratamosde encon- i queremosavanzar,y no quedamos
trarla tantoen unamoral universalistay utó- debatiendosi son galgoso poden-
pica, muchasvecesdescontextualizada,sino cos, lo mejor es ver por dondese
másbien en la voluntadde superarlos princi- muevenlos querealmentelo hacen.No todo lo
palessíntomasdetectados,y en que la meto- queplanteanseráválido pero almenosseñalan
dología y programaciónse justifiquenpor sí dondeles duele. Y en no pocoscasos,desde
mismas.Es decir, quepartande prácticasde una intención superadora,parecenmuy críti-
las redesde sujetosque ya existanrealmente cos con las soluciones que reproducen el
(aunqueno seanmayoritarias),y quecomota- actual sistemasocio-económicoy de valores
les prácticasconstituyanen símismasprocesos dominantes.Tomemos estos impulsos como
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arranque,parareflexionarcon cierta radicali- compleja red de satisfactoresdel ecosistema
dad hacia la convergenciade tales plantea- local, desdedondepoderactuar.
mientosy los aportesde algunosnuevospara- Lo «pequeñoes hermoso»,no para ence-
digmasde la complejidad. rrarseen ello, sino parapoderaprehenderloy

moversecon solturay confianza,parapoder
1. Un primer síntomapodría agrupar el adecuarloa las necesidadesespecíficasde

amplio campo de lo territorial, es decir, las cadasujetoy de cadagrupohumano.Y, desde
preocupacionesde los movimientospopulares esarelación de calidad, poder abrirsea otras
urbanos,los ecologistas,etc. Los síntomasno realidadesmásamplias.La metáforadel holo-
los determinamosnosotrossino que es la pro- grama dice que todas las relacionesde lo
pia sociedadla que los muestraa través de macroestánen lo micro, y al revés,que las
aquellasexpresionespopularesde protesta,o relaciones «fractales» (fracturadasde una
de innovacionesqueplanteapor símisma. Los mismaforma, tantasvecescomoqueramos)de
problemasconlos territoriosurbanoso natura- lo micro puedenincidir en lo macroporqueen
les estánen todaspartes,y son muy variados, susinterferenciasconectanconesemismotipo
Haceunosañosse tratabadeconseguirmásde de relacionesen lo macro.No hay unajerar-
todo lo que faltabaen cadalugar,o seamayor quíanecesariade lo macro-territorialsobrelos
nivel de vida, pero hoy la cuestión se está espacioscomunitarios, pues estos pueden
replanteandohacia el conceptode calidadde encontrarsus grietasde resistenciay altemati-
vida, queno es lo mismo. Se tratade adecuar vasa los modelosdominantes.El principio de
mejora cadacomunidadlo queprecisaen con- reflexividadtambiénayudaa contrarrestaruna
creto,teniendoen cuentaal tiempola sustenta- lógica de causa-efectomuy determinista.El
bilidad para el futuro. El problemaes que la ejemplode unaprácticacomunitariaminorita-
explotaciónde la naturalezano se puedeplan- ñaen un margendel sistemapuedehacerrefle-
tear como si no tuvieseconsecuencias,en un xionar sobreel modelo dominantey transfor-
consumismosin limites. Hay quecompatibili- marlo. Los efectos no queridos de algunas
zar las necesidadesconstruidassoc¡almente causascentralesen un territorio se convierten
con las políticas/servicios,queno ponganen así en nuevascausas,y dan lugar a procesos,
peligro a otros ámbitosespacialesy ni a las de maneracircular (o espiral y no lineal), de
futuras generaciones.Hay que reequilibrarel forma muy distinta a cómo lo pretendíanlos
desarrollo,y estoesunode los principalessin- determinismoslinealesde lahistoria.
tomasde nuestrotiempo. El territorio es un procesoen permanente

Algunos elementosparadigmáticosnuevos construcción,un espacio-tiempoen expan-
aparecenen la problemáticade los síntomasy sión, no un dato que tomar comoobjetivoal
de los nuevosmovimientossociales,aunquea margende nuestraactividad.Somosparte de
veceslos propios sujetosno seanmuy cons- ese procesoy con nuestra praxis estamos
cientesde todo lo que implican sus prácticas. siempreconstruyendolos datosdel territo-
Algunos conceptosrecientescomo la diversi- rio, los quequeremosy los queno queremos.
dad/complejidad,fractales/holograma,reflexi- Podemos hacer abstraccionesacadémicas
vidad/recursividad,constructivismo/prax¡s,etc., objetivistas,mapas,pero estosya estánpro-
estánsignificandotodoun girofundamentalen yectandosentidossobreel territorio.Los sin-
las ciencias.Veamosalgunosejemplos.El te- tomas los podemosabstraer,como en este
rritorio poseeun gran diversidaden sí mismo, texto, perocon tal operaciónestamosdesen-
esun ecosistemacondiversosgradosde com- cadenandonuevosprocesos,nuevaspraxis,
plejidad (interna y externa)de relaciones.Su que sin dudandesbordanlo que pretendía-
simplificación hacia una mono-actividad lo mosacotar.Reconocerestossíntomasno nos
hacemásfrágil y dependienteante cualquier facilita tener un diagnósticoobjetivista del
crisis,poresotenermásde unasolacosaesun territorio, pero sí nos puedecolocaren pro-
síntomaproblemáticofrente a tenerdiversifi- cesoscuyaprobabilidadde eficienciaesmás
cados los recursosy las actividades.Calidad alta parasolucionaralgunosde los principa-
de vida no es tenermuchode unacosa,sino les problemasplanteados.Partir de los sínto-
diversascosasen relación adecuadaa cada mas de la explotación del territorio es tan
espacio-tiempo,lo quepermitemanteneruna necesariocomo tenerlos piesen el suelo.(U.
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Henderson84, Martínez-Aher95, Naredoy en distintos contextos.No haysolo un deter-
otros 96). minismo de clase objetiva, sino procesos

2. Otro síntomade nuestro tiempo es la constructivosquetienenmuchoquever tanto
explotacióndel trabajo, quedesdehacetanto con la concienciasocial de los trabajadores
tiempo tratan de combatir los movimientos organizadoscomo de la sociedaden general.
obrerosy campesinos.La apropiacióndel plus- La implicaciónsubjetivade los trabajadoresy
valorparalaacumulacióndel capital al margen su praxis, tanto en los procesos de lucha
delos interesesy control delos propiostrabaja- social comoen los de producción en los cen-
doresha generado,y sigue haciendolo,fuertes tros de trabajo, marcan la dtferencia entre
movimientos laborales en todos los países. unasformasde produccióny otras, y su efi-
Aunqueahorala solución del llamado«socia- ciencia material y social. Las leyes de los
lismo real»estéen profundacrisis, no por eso estados,o los organigramasde las empresas,
los síntomasquehaprovocadoy provocael sis- no son másque indicadoresparcialesde un
temade acumulaciónde capitaldejandeexistir, momento de la cultura del trabajo de esa
aúncuandolos movimientostomenotras for- comunidadconcreta.Con las nuevastecnolo-
mas tanto en los paísesenriquecidoscomo en gíassepodríaentraren mayorescreatividades
los empobrecidos.Lo cierto es que la explota- y mayor implicación, desdeunamayor auto-
cióndel trabajosiguesiendounarealidadsenti- nomíade los trabajadores,pero los síntomas
da por los trabajadoresy provocadiversossin- parecequevan por otros caminos(Sacristán
tomas preocupantestanto para la economía 87, Lipietz 89, Alonso94).
comoparala calidadde vida de la población. 3. Otro síntoma,queaquívamostambiéna

El actualsistemade acumulacióndel capital abordardesdeaquellosparadigmasde la com-
tiendea unasimplificaciónde los sistemasde plejidad, es el de las relacionesde poder, la
producción,de acumulacióny de distribución, explotaciónde los otrospor ser diferentesdel
porquetrata de controlar,desdeunosvértices modelo dominante. Su dominación por el
situadosen las grandesempresasde los países hechodeestaren otrasredesculturalessometi-
enriquecidos,todos los procesos.Desde las dasy quenoestánemancipadasdelos patrones
semillas hasta los trabajadoressiempre se de conductade la sociedady estadoconstitui-
intentareducirlosaun criterio de especializa- dos. Es el poder del patriarcadono solo en
ción en función de la rentabilidadeconómica cuestión de género, sino también sobre los
de la empresa.Con lo que se acabanmutilan- hijos, y sobrecualquier«otro»proponiendoun
do otros aspectoscomo el de la biodiversidad modeloúnico de conductay de éxito en nues-
de los recursosnaturales,quea cortoplazono tra sociedad:hombremaduro,blanco,ejecuti-
tienentantarentabilidadmonetaria;o los otros yo, rico, etc. La propiademocraciarepresenta-
aspectosdeetno-diversidadculturalde los tra- tiva proponelareducciónde la complejidadde
bajadoresquees sustituidapor las rutinas de las posiblesposicionesen la sociedada unas
los trabajossuper-especializadosparaqueson cuantasopcioneselectoralesentrelas queele-
requeridos.Así la creatividadde los ecosiste- gir una. La gobernabilidadnos lleva a la sim-
masy de lasculturastecnológicastiendeaper- plificación de la enormepluralidadsocialhacia
derse,y la relaciónqueexisteentreellas. Más un tipo mediode votantey a un tipo mediode
aún,la economíaglobalizadatiendeareducir- programade gobierno. ¿Dóndese quedó la
sea la centralidadde los aspectosfinancieros, complejidadde las diferenciasde género,de
frente a las economíasproductivasque son edades,deetnias,etc.?La explotacióndetodas
hoy muy dependientesde aquella, lo que im- esas capacidadesculturalesque son usadas
plica uno de los síntomasmás preocupantes como folklore, como elementossecundarios,
del actualcontextomundial. necesariosparala reproducciónde la sociedad

Las propuestasreivindicativasde los mo- paraqueno explote,peroqueno sonvalorados
vímientosobrerosy campesinossí hanactuado en todasu potenciaconstitutivade la creativi-
reflexivamentesobrelos sistemasde acumula- dadhumana.
ción y redistribucióndel capitaly del estadoa Lo personal es político, es poder en las
lo largo del siglo XIX, puesante el peligro de relaciones cotidianas. Los movimientosde
movimientosradicalesse han sabidohaceral- mujeresnoslo hanrecordadoy puestoenprác-
gunasreformasy negociarsolucionesparciales ticadesdela casahastalos centrosde estudios,
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desdeel trabajohastala representaciónformal. otras minoríasinstituyentes,con la democra-
La luchacontrael modelopatriarcalcomienza cia como construcciónpermanentedesdelo
con las y los hijos y es tareatanto del varón popular,como implicaciónconstructivade la
comode lamujerel fomentarla potenciade la ciudadanía(Grau y otros 90, Negri 94, Shiva
complejidadde las diferencias,de la democra- 95).
cia en lo cotidianocon rotatividadde respon- 4. Entre los síntomasde explotación que
sabilidades,etc. Pero este síntomadel hábito venimosconsiderandono debemosolvidarelde
del poder como dominaciónse repite en la la explotaciónde uno mismo.Son los miedos
escuela,en el trabajo,en las iglesias,enelejér- quesetrasmitendegeneraciónengeneracióny
cito, en la administración,etc., y tambiénhay quenosparalizanpersonalygrupalmente.Los
rastrosen muchosmovimientossociales.Está movimientosde educaciónliberadora,las tera-
en el Estadoy en la sociedadporque ha sido pias detipo personalygrupal, losmovimientos
construidodesdelo micro, en las relaciones éticos,por losderechoshumanos,ypor la tole-
diarias; y desdelo macrosevuelvea lo local y rancia de costumbres,etc., muestranque los
cotidianoa travésde los ejemplospropuestos humanosestamosmuyatadosno soloporrazo-
(personalidades,etc.)porlos mediosde comu- nesterritoriales,económicas,o de poder,sino
nicación. Peroel poder no tiene porqué ser tambiénpor el temora los ancestrosy la pre-
solo dominaciónde un modelosobre los otros sendade ritos, dogmas,costumbresy tabús
posibles,puedeser también entendidocomo queno nosatrevemosa superar,y quese insta-
potencia,comocapacidadde complejizarsey lan másalládelos controlesracionalesdecada
complementarsedesde las dferencias,para personay de cadagruposocial.Parececomosi
ser másadecuadoa las característicaspecu- hubiesequebuscarunaidentidadperdidaa la
liares de cadasituación,y serasítambiénmás queserfiel, y que de ello dependenuestrafeli-
eficaces. cidad y nuestraautenticidad,cuandoen reali-

El postulado«decadauno segúnsucapaci- dadsiempreestamosconstruyendoo re-cons-
dad y a cadauno segúnsus necesidades»fue truyendonuevas identidadesparanosotrosy
planteadoen encuestaa los norteamericanos, paralos gruposconlos queinter-actuamos.La
segúncuentaChomsky(1992),y muchosopi- fidelidad al mito de unaidentidadancestralori-
naron que tal planteamientopertenecíaa la ginariaa vecesnos impide iniciar la tareade la
Constitucióndelos EstadosUnidos,cuandoen reconstruccióndelas tradicionesde lasqueve-
realidad es casi la única frase marxistarefe- nimos,y sobretodoplantearnosla creatividad
rente a lo queseríaunasociedadutópicaco- de nuevosprocesospluralesy abiertosdonde
munista. Pero tal aceptación general, desde podamosdesarrollartodas nuestrascapacida-
tradiciones tan dispares,¿es suficiente para des. No es en la simplicidadde un modelo a
cambiarlas cosas?¿puedereplantearlas con- imitar dondepodemosencontrarnuestrasposi-
ductas sobreel poder en lo cotidiano,en los bIes identificaciones,sinoen lacomplejidadde
movimientossociales,en los colegios,en tra- relaciones,en los contrastesy paradojasde las
bajos,en administracionesdemocráticas?¿El relacionesconlos otros.
tratarde llegar a esteefectose puedeconvertir «No somoslo quesomossino lo quehace-
en causade reorganizacióndelpoder?Lossin- mosparacambiarlo quesomos»nosdice con
tomasmásbien parecenal revés,la intitucio- aciertoEduardoGaleano.Nosparalizamostra-
nalización en leyes y reglamentospredomina tando de buscarlo que somos como si eso
sobre los procesosinstituyentes.La democra- estuviesedeterminadodesdealgún lugar mis-
ciaen lo micro y en lo macroseentiendemás terioso. Estamosinmersosen redes sociales
como unaseriede nonas,dondela tradición muy variadas,y quenos condicionan,desde
mayoritariase impone sobrelas minoritarias, las comunicacionesmundialeshastalos afec-
quecomo un libre juegode innovacionescre- tos familiares, pero en todasesasredesesta-
ativasquepuedenaportarsavianuevaa nues- mos también influyendo; y ademástambién
trasviejascostumbresdesgastadasy pocoefi- podemoscambiamosde unas redes a otras
cientes.Sin dudarecurrira lasmayoríaspuede paraconstruirlo queestamossiendo.Al final
serun freno contraminoríasautoritarias,pero somos productos híbridos y complejos que
hay quetenercuidadode que las burocracias podemosencontrary aprovecharlas diferentes
asílegitimadasno acabenconlacreatividadde redesy relacionesen las que nos movemos
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paraconstruiralgunassolucionesaalgunade Las redesquese vienen
nuestras necesidades.La auto-estimay la td comoalternativas
«auto-poiesis»no puedeconvertirseen mitos consruyeno
por los que podemoshacer cualquier cosa de sustentabilidad
comoen el mundode la fantasía.Peroen cam-
bio la «auto-eco-organización»,que plantea
EdgardMorin por ejemplo,nos permitesaber o local y lo globalresultanhoytan in-
desarrollar las potencialidadespersonalesy terpenetradosqueresultadifícil sepa-
grupales,en nuestroseco-sistemas,paratratar rarlos para poder hacerpropuestas.
de superarlos determinismostantobiológicos, ¿Podríamoshacerunaapuestade cambioenlo
como económicos,como socio-culturales.No mundial sin que cambiasenpreviamentelas
cabedudaqueestamoscondicionadospor un realidadeslocalesy regionales?¿Aunquefuese
espacio-tiempo concreto, pero desde ahí pensable,seríasustentableporcuántotiempo?
somosnosotrosquienestenemosqueconstruir ¿Podríamoshacerpropuestaslocalessustenta-
sussentidosposibles. biesque no tuviesenen cuentalas tendencias

Somos«sujetosenproceso»segz~nexpresión regionalesy mundiales?¿No es un mundode
de J. Kristevay de J. Ibáñez(199!), es decir conflictospermanentesel quese vive entrelo
queestamosatravesadospor diversosprocesos local y lo global? ¿En cuantosescalonesnos
ecológicosy socialesconlos quetenemosque tenemosquemoverparaconseguiralgunaefi-
estar construyendolo quevayamosa hacery cacia?Al menoshaycuatroámbitosdiferentes
ser Los propios datos(«objetivos»,«de parti- enquenosmueven,o nosmovemos,loshuma-
da»)son tambiénunaconstrucciónsocial,que nos.No solo lo localy lo global: El másmme-
puedentenerdiversossentidos,inclusoalgunos diato son las redespersonales,familiares,de
paradójicos,de tal forma quedondea uno le trabajo,etc.,en la quenuestravidacotidianase
entrael miedoparahacertal tarea,aotro es lo ve todos los días influenciadapor las nuevas
quele animaparasuperartal carencia.Estesin- orientacionesde la globalización (consumos,
toma, la explotaciónsobrenosotrosmismos, despidos,TV, nuevascostumbres,etc.).Luego
tieneademásel problemaañadidode la interio- estáel ámbito propiamentelocal: barrio, pue-
rizaciónpersonaly/o grupal de lasconductasy blo, ciudad,comarca,segúnel habitaten que
de los hábitos,hastatocarla profundidadde lo vivamos, que es dondetenemosque resolver
pre-consciente,y por esonecesitade prácticas los problemasde serviciosde calidadde vida,
en lo cotidiano y en lo grupal que ayudena y que en general se nos presentacon pocas
romperlas inercias.Praxisdesbloqueadorasen posibilidades de decidir por sí solo. Está
lo cotidiano, como algunas que hacían los enmarcadoen un ámbito másamplio de tipo
«situacionistas»,puedenavecesayudara crear regionalo metropolitano,dondeparecequese
sinergias grupaleso de movimientossociales puedehaceralgo más,pero queestáen con-
paramover energíasmuy paralizadas.Todos ficto conotrosvecinosy conotraslocalidades
estos síntomassonconocidospor todos noso- másalejadas,puesnos cuentanque todashan
tros,en lasredessocialesenquenosmovemos; entrado en competitividad sin tregua. Y el
y constituyenlos síntomas,contradiccionesy ámbito mundializadoque es dondetales con-
explotacionesde nuestrassociedadesen la fictos parecequese dirimen segúnla ideolo-
medidaen quenosotrosmismoslos reproduci- gía de la globalización,aunquelas estrategias
mos,en nuestrasrutinasy hábitos.Por esonos de resistenciay alternativasparecequese vie-
planteamospasar ahora a cómo podemos nenconstruyendosobretododesdelos ámbitos
actuaren esasredes,paraconstruirotros desa- máslocales.
rrollos alternativos posibles, tanto desde lo Lo quepodemosconstruir es lo que ya se
local como desdelo global. No solo hablarde estáconstruyendoen algunaparte,aunquesea
los síntomasproblemáticosy de algunosobje- en embriónyaisladamente,y entoncesla tarea
tivos generalescon los que se contraponen, es generalizarlo, adaptandotal experienciaa
sino sobretodode lasredesde sujetossociales otros contextos.Lo quepodemosconstruir es
en que se apoyany cómo actuaren ese medio lo quelas redessocialesestándispuestasa asu-
(Guattari90, Martín Barbera93, Morín 94). mir y a desarrollara partir de sus problemas

más sentidos,a partir de suscontradiccionesy
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necesidades,abriendoasí unapluralidad de hacerlosdescansaren las experienciasde lo
alternativasy procesosdiversosque se iran máscotidianoy local.
definiendo,recortandoo mejorando,segúnse
vayan construyendo.Lo que podemosdesa- 1. Foros Alternativos(Redesinternaciona-
i-rollar tiene queestaratentoa los efectosde lesdepensamiento/acción).Aquelladesorien-
algunas sinergiasmás generalesque, como tación de los progresistasante la falta de un
«efectosmariposas»,a vecesseexpandenpor modelo o metafinal queles animea construir
nuestrassociedadescon noticias de constrnc- susutopías,sehaido cambiandoporla ideade
ciones alternativas: desde algún gobierno juntarsedesdetodaslas corrientesde tenden-
local o regionalhastamovimientossocialeso cias emancipadoras,construidasdesdelo lo-
foros de movimientos,queabrennuevaspers- cal, parair hastareuniones,talleres,coordina-
pectivas.Aquí nosvamosaplantearalgunasde doraso foros internacionalesdondediscutir y
las redesqueestánen construccióna partir de reenfocarlos sentidosque puedantener sus
algunosde los síntomasseñalados,y abriendo movimientos.No parecequehayaun posible
prácticasinnovadorasparala transformación modelo unitario, pero ejercitar el «pensando
de lo local y de lo global. Nos interesasobre globalmente»estásirviendoparadelimitar un
todo la metodologíade trabajode estasredes, cierto campo,área,o espaciodondeponer en
el cómo hacerlas cosas,másincluso que las comúnvaloresalternativosalos del actualsis-
ideologíasde dondevengan,o a quéconteni- tema dominante. Desde los primeros años
dos se apunten. noventacadavez quesejuntan enunareunión

Hay unas redesque están siempre en re- mundial los jefesde estadoo elFondo Mone-
construccióna escalapersonalo grupal, de tañoInternacional,o cualquierotro organismo
ellas vamosa hablar,pero por ser las másin- semejante,también se articulaen paraleloun
mediatasy evidentes,las vamosadejarparael Foro Alternativo, dondeasociaciones,movi-
final. También estánlas redesde tipo local, mientos y personalidadesde todo el mundo
redesasociativas,del tercersector,etc.,y estas tratan dedar contestacióna los gravesproble-
redes,comolasde tipo personal-grupal,son las mas de la humanidad,ya que muy poco se
quenosvanaabrir lasperspectivassobrecómo esperade las delegacionesoficiales. Así , con
podemosoperardesdenuestravida cotidiana, muchascontradicciones,y pocoapoco,sehan
en comparaciónconlo queestánhaciendomu- ido tejiendounasredesparaprepararesascon-
chos grupos, asociacionesy movimientos tra-cumbresmundiales,y ademásesasredesse
socialesen todo el mundo.Pero dondeno se siguenmanteniendopor comunicacioneselec-
suelereparartanto desdelas conductaslocales trónicas,y paraactivartambiénalgunascam-
esen los ámbitosregionalesy globales,donde pañas internacionalesen defensadel medio-
los aspectosde coordinación,y de nuevaspro- ambientey otrascausasde urgenciaaescala
puestasde valores y de economías,no están planetaria.No existeningunainternacionalde
tanto alaordendeldía.No esunareflexiónque partidospolíticos(de izquierdao derecha)que
cotidianamentese hagadentro de la lógica de puedacompetirhoy conlacapacidadde deba-
construir alternativas.Y no cabedudaquees te de estosForos y queesté en estatareade
muy importante,transcendentalen un mundo construirlos valoresalternativosparalos nue-
globalizado,quelasredessupra-localespuedan vos tiemposquese avecinan.
dar sentidoa las tareasque se vienendesarro- Ciertamenteestamosante coordinacionesy
lIandoen ámbitosmásconcretosy locales.Por foros dondesu estructuraes solo de red de
eso vamos pnmero a plantearlo que se esta comunicacionesy pensamiento,pero pocas
haciendoen laconstrucciónde valoresglobales vecesse ha visto crecerunaredcontal veloci-
alternativospor el sistemade redes,y también dad,pues desdeRío de Janeiro(1992) hasta
lo que se estáhaciendoen algunasregioneso Estambul(1996) se ha multiplicado su núme-
ciudadesmedianteredeseconómicasy politi- ro y repercusiónde manerasinprecedentes(de
cas,paracontribuir aotrotipo de alternativasa algunosmiles a 25.000asistentes).No secon-
las tradicionales del mercado y del estado. fía en estosforosque los estadosy las empre-
Aunquela construcciónde ejemplossuelaser sasvayana cumplir las resolucionesquese les
de lo local a lo global, aquívamos a plantear recomiendan,y menosde forma completae
las cuatroredesdesdelosenfoquesmacrohasta inmediata;pero si en quepuedahaberciertos
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acuerdosbásicosentre las organizacionessin queen las ONOsy las asociacionesciviles no
ánimo de lucro, no gubernamentales,y movi- todo es trigo limpio. Desde luego si desde
mientosde base,paraqueestosvalorespuedan alguna red es posible pensarque se pueden
serdifundidos en todo el mundo,y se pueda construir alternativasparadefenderlos dere-
empezara construira escalaregional y local chos de los ecosistemasy de los humanosesa
procesosconcretosque inicien alternativasal es la queestánhaciendolos foros intemacio-
despilfarroy degradaciónde lo humanoy lo nalesde pensamiento/accion.
vivo del planeta.Inclusoalgunasredespasana Un hologramaesun dispositivo de interfe-
ser operativaspolítica o económicamente,en renciasquemuestracómoel todopuedeestar
algún sectorespecial,y sobretodo como de- en cadaunade las partes,y cómoel todo no es
mostraciónde que nuevos tiempos se están simplementela sumade elementosmuy dife-
empezandoaconstruir.Lasredesde comercio rentes.Sonuntipo derelacionesinternasentre
ecológico,justo y solidariotienenpocasigni- los elementoslas que se repiten tanto en lo
ficaciónen cuantoalas cantidadeseconómicas pequeñocomoen lo grande,y poresose reco-
en que se mueven,puesponenen relacióna nocencomosemejantes.Tambiénentregrupos
algunaspequeñasproduccionescon núcleos locales y redesinternacionaleshay una serie
de pocosconsumidores,pero en cambio tie- de elementosy derelacionesen común;estilos
nen una muy alta significaciónno solo para que se reconocenentrelos movimientos loca-
esosproductoresy consumidoresmuy concre- les y los globales, formas de transparencia,
tos, sino como propagandade las formas dínamícascreativas,etc., y ademásel rechazo
alternativasde mercadoquesonposibles.Y lo a los valoresla acumulaciónmonetarista-espe-
mismo podemosdecir de otros movimientos culativadel mercadoy del podery la burocra-
(tipo Greenpeace,Amnistia Internacional,etc.) cia exclusivade los gobiernos.Y así se va
que se plantean accionesdirectascon gran construyendoun «hologramade valores»que
repercusiónen los mediosinformativos,y que lleganhastalos foros internacionalesdesdelas
actúan en defensadel medio-ambiente,los prácticaslocalesde los gruposy movimientos.
derechoshumanos,etc. No solo se estáen la El ecode algunasprácticaslocalesdeunapar-
construcciónteórica de nuevasalternativas, te del mundopuedellegar enseguidaa la otra
sino tambiénen los efectosde demostración, partesi esqueconsigueconectarconesosesti-
del quelas ideaspuedenconvertirseen accio- los de hacerlas cosasalternativos,y responde
nesconcretas. a los grandesproblemasde la vida y de la

¿Porquéesta repercusióntan rápida y tan humanidad.
ampliaen la construcciónde nuevosvaloresa Actualmente muchos siguen discutiendo
escalainternacionalcuandose partede un aba- entrelos valoresdel mercado(libre iniciativa,
nico tan dispersode gruposbásicamenteloca- etc.) y los del estado(planificación,etc.) como
les?Hay algoencomúnen los estilosde hacer si estoreflejasesermásprogresistao conserva-
de la mayoríade estos grupos, hay también dor, cuandoni el comportamientodel mercado
problemascomunesquepreocupanseriamente tienecasinadadelibre porestarsometidoa las
sobre el medio-ambiente,la pobreza y los grandesfinanzasinternacionales,ni el estado
derechoshumanos;y aunquelastradicionesde puedeplanificar de acuerdocon los intereses
quese parteseantandistintasy las alternativas popularespor las mismasrazonesde competi-
no esténmuy claras,en los caminosa recorrer tividad. Es decir,quehoy elproblemaque nos
y en los procedimientosa corto plazo si se debepreocuparestámáspolarizadoentrelos
puedenconstruiry se construyenacuerdosbá- acuerdostipo «estado+mercadoglobalizados»
sicos. Es decir, hay estructurasde relaciones por arriba,quesonlos quese enfrentancontra
en lo macroy enlo micro, dentroy fuerade las las asociaciones,políticas, y producciones
entidades,quenos permiten reconocercomo locales, por abajo. Localmentelos problemas
podemosintentarresolverlos problemastanto estánen los clientelismosde algunosgobier-
a escalalocal como a escalaglobal. Las reía- nos, y en la sobre-explotacióny violencia de
ciones no lucrativas y no gubernamentales, algunosmercados,lo quedificultaqueel tercer
desde el tercer sector, parecengeneraruna sector asociativo puedatener una autonomía
confianzaen elestilode hacerlascosasqueno propia parapoder construir su tercer sistema
tienenni gobiernosni empresas,aúna pesarde de valores.Un sistemade valoresalternativo,
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frentealos dela competitividaddel mercadoy Perú)experienciasmuy interesantesdondelos
a los de las burocraciasde los estados,se está acuerdosentreestado,mercadoy tercer sector
construyendo,pero sus dificultadesson gran- se orientandesdeunanuevalógica. Se tratade
des porque este campo necesitamarcar sus impulsareconomíaslocales o regionales,más
fronterasfrente a los otros camposquelo do- allá de los micro-emprendimientosque se que-
minany lo rodean.Un esquemainterpretativo daban en experienciasinteresantespero muy
podríaaser: (ver esquema). limitadas por el tamañode la producción,del

Esteesquemasepuedeleercomoun rombo consumoy de la financiación. En estos casos
quedelimitanONOs,Asociacionesde base,las hay un papelimportantedel estadoregional o
Economíassocialesy las Redespopularesin- local,perosiempreparahacerunaplanificación
formales, dentro del cual es posible construir muy participativa, donde las decisiones se
valoresalternativos,pero siempredistinguién- tomanautoo co-gestionadasconel tercersector
dolosde laglobalizacióny de los clientelismos civil, e incluso dondebastantesempresasloca-
localistasde los gobiernosy delasobre-explota- les (antelas agresionesde las transnacionales)
ción queestáconectadaa algunaslógicasinter- acuerdanestrategiascon el tercer sectory el
nacionalesy delictivas del mercado.Hay ideo- gobiernolocal.
logias desdeel estado(regionales,locales),y La formulaciónde estasprácticassueleres-
produccionesdesdeel mercado(sociales,popu- pondera un frente socio-políticoqueen cada
lares),así como asociaciones,ONGs,y econo- circunstanciatieneun nombrediferente,pero
míasdel tercersector,quepuedencolaboraren cuyas ideologíashanaceptadocompartirelpo-
un ampliocampodeconfrontacióncontra laes- der conlas organizacionespopulares,y retroa-
peculacióny despilfarro de la globalidad. En limentarsecon las experienciasde los movi-
estosmomentoslo másimportantees queestas mientos concretosque salendesde las redes
redesde nuevosvaloresinternacionalesno pier- civiles. Puedeserel «presupuestoparticipati-
dansu autonomía(política, económica),ni el yo» (PortoAlegrey otrasmetrópolisde Brasil)
contactocon las experienciasmás concretasy dondeel presupuestodeinversiónmunicipal se
alternativasqueestánsurgiendodesdelas nece- sometea discusióndescentralizadapor barrios
sidadespopulares.(Galtung 84,Antunesy otros y luegose decideen foros paralelosalapropia
91, Mires 96). cámaramunicipal.Obienpuedeserun foro del

2. Plataformas Cívicas. (Redesregionales tercer sectorcomo en Seattle(USA) dondese
de economíaspopulares sustentables).Están vienen construyendolos «indicadoresde cali-
surgiendoen algunasregiones(Kerala, India), dadde vida» (según la Agenda21 de Río de
grandesciudades(PortoAlegre,Brasil),comar- Janeiro) participadamente,y con los que la
cas(zona cafeteraen Nicaragua),o cinturones prensay los ciudadanosvana juzgarlas polí-
municipalesde metrópolis (Villa el Salvador, ticaspúblicas.Puedensersistemasdeauto-ges-
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tión urbana (Villa El Salvador,300.000 h.) desarrollopuedaserverdaderamentesustenta-
dondedesdelacomunidadno soloseplanificael ble. Esto implica menosinversionesespecta-
habitat,sinotambiénse desarrollasuzonaagro- culares,aunquemayorseguridadinternade lo
ganadera,suzonaindustrial,laeducaciónbásica social y lo ecológicode la zona,y por tanto
o los serviciosderadioy televisiónpropios,todo tienequehaberun cambiode valores(y delos
conlaparticipacióndesushabitantesdesdehace indicadoresque los miden) como tareapeda-
30 años.Puedensertambién«planesestratégi- gógica de todaesta red que acuerdatrabajar
cos» en algunasciudadesdondeparticipanlos estratégicamente.
pequeñosempresarios,la economíasocial, las Estas redesnecesitande negociacionesy
universidades,los sindicatosy las asociaciones acuerdosqueno sequedenen simpleslógicas
de base,parapoderdefendersede la globaliza- electorales.Esdecir, derespaldode las mayo-
ción y apoyarseen los recursoslocales,y apro- ríascontraalgunasminoríasautoritarias,o a
vecharlas sinergiasinternasparapoderhacerun favor de políticasde buenagestiónredistribu-
desarrolloendógenoy sustentable. tiva. Las economíaspopularessustentables

Las propuestassuelencoincidir en disponer necesitande la implicaciónde ampliossecto-
de un organismodeparticipacióndondese van res socialesy no solo deun respaldoocasional
adiscutir los principalescriterios de programa- de tipo electoral.Hoy la productividadde una
ciónde las actividades,al estilode losConsejos empresao de unaciudadno puedebasarsetan
Económicos,Ecológicos,y Sociales(CEES).El solo en el cumplimientoburocráticode las le-
papel de estos organismospuedetenerdesde yes por los empleadoso por los ciudadanos.
unos criterios puramentede control, como la El reto estáen conseguirsistemasde implica-
elaboraciónde estudiose indicadoresconcretos ción de los trabajadoresy delos ciudadanosen
parapoderevaluarlaspolíticasy susresultados, aquellastareasqueellospuedenrealizarmejor
hastaprogramarpartedel presupuestopúblicoo quenadie. La sustentabilidadde unapolítica
negociarlasestrategiascoordinadasde diferen- productivao de unapolítica de salud estáen
tes sectoresempresarialesquepuedanser da- los pasoseducativos(deimplicaciónparticipa-
ves parala región en cuestión.El papelde un tiva) aquesepuedao sequierallegar en cada
respaldofinancieroy legal a estetipo de inicia- caso. La democraciaentendidacomo delega-
tivas, en un mercadocon ciertos elementosde ción desdeunosindividuosanónimosparaque
auto-regulacióny protección,son aspectosque unospocosgobiernenen nombredelas mayo-
puedensacarde situacionescríticasa muchas rías que se vayan formando,es un principio
economíaspopulareso socialesde las localida- reduccionistaque legitima los acuerdoslega-
des.Claro quehay quecambiaralgunoscite- les, y es unaproteccióndefensivamuy intere-
rios sobredesproteccióndemercados,competi- santecontra los abusosde poder de algunas
tividad, y capitalesespeculativosquevengana minorías,perono sirveparaorganizarla moti-
la región.La cuestiónno es tantocaptar«capi- vaciónparticipantede las redesde ciudadanos
tales golondrina»en el mercadoglobal paraun en las estrategiascomunesque se necesitan
crecimiento rápido, desprotegiendolo local, hoy endía. Un esquemade lasposiblesvíasde
sino basarsemásen lo endógenoparaqueel complementacióndemocráticapodríaser:

(Democracia de control)

Plenosde partidos > Leyes > Gobiernos
t 1 1

Votos Jueces Reglamentos
t 1 1

Redespopulares > Servicios < Funcionarios
1 (Democracia de gestión) 1

Asociaciones > Participación < Coordinación

(Democracia de innovación)
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La democraciade control, de los represen- mentede los más creativos,no sólo con las
tantesmediantelos votos,permite que aque- burocraciasy las leyes.Es decir,estamosapos-
líos que representenmejor al tipo medio de tandoporquese generalicenredesde «comple-
ciudadanogobiernen.Estoestábien,perotam- jidad estratégica»a travésde los diversosme-
bién acabapor reducirel sistemademocrático canismosdemocráticosde la gestióny de la
a la reproducciónde los interesesmediosde la innovaciónquedenjuego no sólo a los apara-
sociedady a quelos funcionariosse burocrati- tos administrativosagilizándolos, sino tam-
cenen el cumplimientode susservicios.Cada biéndescentralizandolas iniciativascomplejas
paso que se da: de las Redespopulares(muy quenacende sentir las necesidadesy de tratar
complejas)al sistemade votación,a losacuer- de resolverlas.
dos entrepartidos(ya pocos), a las Leyes, al Hasta aquí no se está argumentandola
gobierno,a la interpretaciónde los reglamen- democracia participativa como un simple
tos por los Funcionarios,y de estosa la aten- debermoral,aunquelo sea,sino a partirdetra-
ción de los servicios,es unanuevareducción, tar de hacermáseficaz la sociedaden la que
de las complejascasuísticasde las quesepar- vtvímos. Lo ético estadaen ser plenamente
tía a lasimplificacióndel trato del funcionario consecuentescon la capacidadde rescatarto-
sobre el ciudadano.El funcionario gestiona das las potencialidadesquelos distintossuje-
igual paratodos,enel mejorde los casos,y no tosy redestienenparahacerunasociedadque
puedeatendera las situacionesdiferenciadas respondaa las necesidadesque se planteen.
de cadacual, de cadared popularde intereses, Algunos planesestratégicosde empresasy de
de cadasituaciónconcretay local. Ademásel ciudadesargumentanla necesidadde la parti-
voto da participacióndelegadaparahacerlas cipaciónparaimplicara sectoresde trabajado-
leyesperole quedamuy distanteel gestionar- reso de empresarios,puesestoya seve como
las. Como muchohay unosjuecesquevelan algomuy valiosohoy en día, peropor desgra-
paraque se cumplanlos procedimientosy los cia no permitenqueen el procesotales redes
servicios,perola democraciaquedamuy lejos se consolideny tomen sus propios camtnos.
de la gestiónen sí, y muchomásde unages- Por los ejemplosqueconocemoscreemosque
tión adecuadaa cadasituaciónconcretay que el caminode la participación(aunqueseares-
permita innovaciones apropiadaspara cada tringida) se va haciendonecesarioparatodos,
recursohumanoy natural.La democraciaen la y que apartir de esassituacioneshay ciertas
gestióny en la innovaciónnecesitaotros cau- posibilidadesparaquepodamosconstruiruna
cesmáscreativosy participativosque,sin ne- democraciaquenos defiendade los engaños
gar los sistemasde control medianteel voto globalizadoresy seacreativadesdela poten-
delegado,le permitaa la democraciarespon- cialidad de las redes locales (Max Neef 93,
der a situacionesde mayorcomplejidad. Coraggio94, Fischery otros 96).

Los ejemplosque hemos señaladoy otros 3. Programacionesintegrales.(Redesaso-
variosquese estánejercitandoendiversaspar- ciativas del tercer sector/tercersistema).Las
tesdel mundode caraa la planificación y a la redesde tipo internacionaly de tipo regional
programación«estratégicas»por sectoreso y/o metropolitano tienen varios problemas
por localidades,puedenser una buenabase paraconsolidarsey extenderse,ya quesemue-
parapoder seguirconstruyendodemocraciay ven en un mediomuy adverso,el de la globa-
ciudadaníaen nuestrasregiones.Las redesde lizaciónneo-liberal.Poresoestasredesdeben
gestióny de innovacióndebenpermitir resca- retroalimentarseconstantementecon las redes
tar todala potenciaque tienenlos ciudadanos máslocalesdesdedesarrollosalternativos.No
cuandose implican en unatarea,todasu crea- podríanexistirni las redesde economíaspopu-
tividad compleja,de sumade esfuerzosde las laresni las redesalternativasinternacionales,
redesasociativasy las redesinformales.Algu- stno existiesenredesde experienciaslocales,
nasproduccionesen seriese puedenconseguir quesonlafuentede innovacióny construcción
por procedimientosburocráticos,pero la pro- soctal de cualquier otro proceso de cambio
ducciónde calidad necesitaqueel factor hu- supra-local.Al mismo tiempolas experiencias
manoesté implicado en la tarea.Si se quiere locales, los micro-emprendimientos,las aso-
producirunaeconomíay unaciudad sustenta- ciacionesde base,etc., necesitande redesmás
bleshayquecontarcon la capacidadespecial- ampliasparano quedarseaisladasy sin pers-
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pectivas.De esta maneralas coordinaciones representativospor el númerode asociados,
(tantolas territorialesregionalescomolas glo- esasson lógicasprestadaso inducidaspor los
bales,másespecializadas)les puedenpermitir otros sectores,sino de mantenerunacomuni-
a las asociacioneslocalesy a sus redestrans- caciónágil y fluida conla sociedad,o al menos
cenderde suconstituciónbásicamentedefensi- con aquellared civil desdedondese surge.El
va (y muy concretaparaalgúnproblemade lo arraigo comunicativopuedeser queaparezca
cotidiano),a unavisión másamplia del desa- ante el granpúblico comofruto del azar,como
rrollo alternativointegral.Pero aunqueel pen- de una movilización puntual,pero lo impor-
samientopuedasermásglobal, la accióntiene tanteescómo se han venidoconstruyendoen
que tenerraícesmuy locales, la prácticade todos los días las relaciones

Un «plan estratégico»puede surgir desde entre las diversasredesde lo cotidiano en la
algunasempresasde un sector afectadaspor localidad. Detectamosredeso asociaciones,o
unanuevacoyuntura,o bien desdeun gobier- plataformas,quepuedenestarpreocupadaspor
no municipalemprendedorquequieradesarro- un temapuntual y concretode una localidad,
llar la Agenda21 de Río,porejemplo.Perolos cuyaactividades unatareaa largoplazo,edu-
ejemplosqueconocemosde iniciativas empre- cativa, reivindicativa, defensivafrente a una
sarialeso municipalessonmuydistintosde los amenaza,constructivadeun servicio,etc.Esos
que surgen de las iniciativas populares.Los tejidos socialesaparentementetan fragmenta-
interesesde los gobiernoso de las empresas dos, y sin horizontesintegrales,sin embargo
tiendena simplificar las estrategiasa aquellos tienen una importancia trascendentalpara
aspectoscentralesqueconsideranprioritarios cualquier programación,pues contienen las
desde sus urgencias: necesitanresultadosa potencialidadesmásinteresantesparaarticular
corto plazo (electoraleso de acumulaciónde la mejorcalidadde vidalocal a medio y largo
capital).Por esodebemosprestarmuchaaten- plazo.
ción a cómo se construyenestasredesparael El proyecto puede ser muy interesantey
desarrollolocal, cuálesson los motoresprinci- muy trabajadopor expertospero si la pobla-
pales,cuáleslas relacionesy dinámicasinter- ción no lo asumecomo propio, si no conecta
nasde los muydiversosinteresesenjuego.Las con las redesde comunicacióncotidiana, se
redes internasy externasde las asociaciones, quedaráen un buenacto administrativoo cm-
ONOs,empresasde economíasocial,y todo lo presailal.La culturaciudadanano se constru-
que se vieneconsiderandotercersector,pasan ye ni en las escuelasni en campañaselectora-
a sermuy importantes,puesno se trata de un les,ni en las empresasni en la televisión,sino
simplecomplementode unaprogramaciónin- quetodasestasinstitucioneshande alimentar-
tegral,sino precisamenteelcementoquepue- se de lo queocurreen lacalle,en las redesde
de consolidaro resquebrajartodala construc- comentariolocaly cotidiano.Sonestasmedia-
ción en marcha. Nuestros estudios se han cionescomunicativaslas quehan de conocer
centradoen estos aspectosdel tercer sistema los mediosinstitucionalizados,y desdeahíes
civil, de la construcciónde la hegemoníao de desdedondese puedenconstruirlos «conjun-
la implicaciónde las redessocialesen los pro- tosde acción»,lo quele da operatividadreal a
gramas,porqueesdondese juegala sustenta- los proyectosy programas.Las relacionesy
bilidad de los proyectos. mediacionespopularestienensus propios có-

El tercersectorno tienepodereconómiconi digosde confianzasy desconfianzas,sustópi-
administrativosignificativo, y poresono se le cos,estereotipos,ideologías,etc.,quearmanla
sueleteneren cuentadesdelos otros dos sec- comunicaciónantes de que llegue cualquier
tores,pero sí tiene podercomunicativo,tanto proyecto. Es precisoconocerestasmotivacio-
en lasredesinformaleslocales,comoprestigio nes y estasposicionesprevias,sus códigosy
ante los mediosde comunicación. No hace sus contradicciones,parapoderconstruirdes-
falta queseplanteegrandesafiliaciones,sim- deesosinteresesy no tratarde forzar acontra-
plementequeexista un grupo capazde tocar corrientebuenosplanteamientos,que pueden
un puntosensiblequeentiendanlas otrasredes caer en sacoroto o incluso ser muy contra-
asociativasy sobretodo las redesinformales producentes.
de la vida cotidiana. No es un problemade Hemosencontrado,en nuestrostrabajosde
tenermás recursoseconómicoso de ser muy redes sociales en ámbitos locales, cuatro
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escalonesde códigos diferenciados.La con- y cotidiano; significación de «ellos», los que
jugación de estos códigos es lo que puede tieneninfluencia,la administración,etc.).
hacermáseficazla comunicacióny las diná- (Gi) GruposAnimadoresFormalese Ideo-
micas entreunasinstanciasy otras, tanto en logizados(comunicaciónlocal,consímbolosy
los movimientossociales,como en la comu- discursosformalizados,unaideologíaarticula-
nicaciónmediática,comoen el desarrollolo- da: religiosa, o política, o de expertos,o de
cal, etc. Y por esoel análisis de redesdebe animaciónsocial,etc.; o seagruposminorita-
estaren la basede la construcciónde estrate- ríos peroconactividadessignificativas).
gias locales y supra-locales.Podemosresu- (Sc) SectoresInformalesActivos Comuni-
mir estostipos de lenguajesparapoderejem- cadoresde Estereotipos(redesde amigoso de
plificar unared, de tal maneraque podamos conocidos,de parienteso de vecinos,dondese
mostrarlos 4 códigos/tipode comunicación comentaninformalmentelos sucesoscotidia-
que son más habitualesy los saltos que se nos, pero siempredesdelos tópicosquecons-
producenentre ellos. Y luego ver cómo se tituyenacadasector:pandillajuvenil, señores
abredesdeel centrohastasus periferiascada que juegan al dominó, vecinasde la misma
redde comunicación,y cómo en cadaapertu- escalera, etc. Algunas personasejercen de
ravamosencontrandoalgunossub-conjuntos, Comunicadoresde mayor influenciasegúnlos
sectoreso «conjuntosde acción»quesonlos temasy los tópicos).
quereinterpretany actúansobrelos aconteci- (B) BasesInformales Potenciales(para la
mientos. mayoríadelas personaslacomunicaciónenlas

Parahacerunabrevedescripción,esquemá- redesinformalesno tieneporquésercualifica-
ricamentepodríanser: da, porlo quese escuchanlos tópicossobrede-

portes,artistas,el clima, etc.,peroal tiempose
(Rp) Representacionesde las Imágenesdel estánconstruyendolas confianzasy descon-

Poder(comunicaciónicónica,por TV y perió- fianzassobrelos «otros»,al conocercomoson
dicos,conciertos distanciamientosde lo local y opinanen lo comúny cotidiano).
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Esteesquemafuncionacomoredescomuni- que los «conjuntosde acción» sean los más
cativasqueparacadatemaparticulartieneuna creativosy dinámicosposibles.
forma de agrupacióndiferente.Para un tema Construirun procesoen que los conjuntos
concretopodemosconocercual es el mapao pre-existentespuedanconfluir paraformar un
socio-gramapor dondecircula y se construye conjuntode ciudadaníamásamplio, unadiná-
la información,teniendoen cuentaque la cia- mica más sinérgicay auto-propulsada,es la
ve estáen los «conjuntosde acción»,o cuasi- clavede unabuenared del tercer sector,capaz
grupos,o redesparticularesqueestánen fun- de darpasosparaconstruirun tercersistemade
cionamiento dentro de todo el sistema. Si valores.Estetercersectory estasredessonlas
partimosde estasmediacionesde lasredescon clavesde cualquierestrategiaporqueestánen
sus densidadesfuertesy débiles,desconexio- el mediode las importantesredesregionaleso
nesparaunostemasy confianzasparaotros, internacionalesy las desconocidasredes de
entoncespodemostratar de construir los pro- cotidianeidad,queaunquelas usamosconstan-
yectosprecisamentea partir de esos«conjun- tementeno les damosvalor a penas.En las
tos de acción»procurandoquereunanlo más redesperiféricas informales y sus conductas
dinámicode las respectivasredes.No se trata cotidianasestánlasbasessobrelasquese cons-
solo de qué es lo quese construyesino ante truyen tanto la reproduccióncomo la trausfor-
todo desdedondese construye,con quésuje- maciónde las sociedadesconcretas,aunqueno
tospodemosy debemosconstruirlas propues- se tengaconcienciade ello (FaisBorday otros
tas de transformaciónsustentable.Aunquelas 86 y 93, Villasante94 y 98, Jerezy otros 97).
causasesténclaras no siempre hay las con- 4. Rebeldíascotidianas. (Redesinforma-
fianzas suficientes para afrontar los proble- les y conductas transversales). He dejado
mas, pues las educacionespatriarcalesy los parael final las redesquesiempreexisten,lo
miedos construidosdurantelas experiencias quedeberíaser lo más evidente,pero que sin
cotidianas frenan los intentos de solucionar embargosuele presentarsecomo cosasmuy
incluso las cosasmásevidentes.Por esoson complicadas,pues continuamentese nos está
necesariosestos «conjuntos reflexivos» que hablandodel individualismo denuestrotiempo
actúansobrelas causasdesdesus potenciales y dela necesidadde encontraridentidadesmuy
efectos. clarasy distintasparapoderactuaren la socie-

Algunosdeestos«conjuntosdeacción»reu- dad. Cuando nos ponemosa buscartrabajo,
nen algunostipos de sinergiasentre diversos cuandopretendemosdivertirnos,en generallo
códigos quepermitenproponery hacer«pro- hacemosatravésde redesde amistad,familia-
gramacionesintegrales».Es decir, propuestas res o de vecindad,etc. Lo de la individualidad
quedanconfianzaporquehansido construidas lo deberíamosmatizarpues aunqueseacierto
desdelos mismos tópicosy mediacionesque quelos interesesgeneralesy abstractosno pre-
hayen lossocio-gramasy enlasdinámicaspar- valecen,tampocolo hacenlas utilidadesparti-
ticipativas locales.Las confianzasen los efec- cularistasdel individuo, ya que éste siempre
tos quese puedengeneraractúancomonuevas construyesuspreferenciasatravésde lasredes
causasquedesbloqueanlosprocesosqueimpe- de comunicaciónen quese mueve.La mayoría
díanacometerde frente las causasmásestruc- de las decisionesque tomamosestántomadas
turalesconlas que la poblaciónno se atrevía, enfuncióndelasconstruccionessocialesdomi-
El problemamuchasveces no es que no se nantesen nuestroentornovital (trabajo,fami-
conozcancuálesson las causasúltimas de los ha, amistades,vecindad, propaganda,etc.),
problemas,o incluso que se puedanconocer dondeel utilitarismotieneque ver tanto como
cuálesson las solucionesqueseríanmásade- las convencionessolidarias,o como «el qué
cuadas,sino queno hayconfianzaen las pro- dirán».La lógica de los pequeñosgruposy de
piasfuerzas,en los mediosy las mediaciones, las redesinformales,delos estilosdevida y de
paraabordartareasquese sabesoncomplejas las conductascotidianaspasaa tener así un
y cuya resoluciónes a medio o largo píazo. valor centralparaplantearadecuadamentelas
Incluso, si esqueya sepusoen marchael pro- formasde las transformacionessustentables.
cesoy aúnno se identificaronbienlas causaso Parecedifícil tambiénmantenerla ilusión de
los objetivos,todoestose puedenir reconstru- encontrarunaidentidadclaray definitiva para
yendo y mejorandosobrela marcha,siempre cadapersona,grupoo red, cuandose mezclan
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renteselementos.Incluso cómo pretendenser
identidadespuras(ancestraleso utópicas)para
diversas estrategias,aunquenunca consigan
serlo. El juegode las identidadesse sueleplan-
tear mediante dilemas, blanco-negro,bien-
mal, si-no,etc.Peroestereduccionismode las
identidadesno permiteentendertoda la com-
plejidaddelos procesosde construcciónde las
identificacionesmúltiplesy paradójicasquese
juegan en las redesde la vida cotidiana. Las
lógicas de la complejidadpermiten razonar
desdelos «tetra-lemas»,desdeunasconductas
transversalesy paradójicas,por ejemplo, ante
las relacionesde poderde cualquierred.

Ante las instanciasdel sistemade relaciones
instituido uno puedeadoptarunaposiciónde
aceptacióno de oposición,desarrollarlo insti-
tuido si uno está convencidode ello, o bien
intentarqueotros seanquienesdirijan las insti-
tuciones,conmayor o menorgrado de oposi-
ción a lo actual.Pero tantounoscomootros no
se salencon esodel marcoinstitucional,y aun-
que se oponganestánaceptandolas reglasdel
juego, aceptandoun eje con unos gradosde
identidadesqueyaestánpreviamenteconstrui-
das.Perohay también,por lo menos,otrasdos
posibilidades,tanto de no entrar en el juego
dicotómico,como de aceptary no aceptar(al
mismo tiempo) tal juego. Uno puedeintentar
crearsu propiosistemade relacionescon nue-
vasreglasdejuego,y colocarseal margende la
situaciónanterior.Otraconductatambiénpue-
de seraceptarlas reglas declaradasdel juego
pero jugar de tal modo que se muestre su
inconsistencia,queno respondena la realidad.
En un esquemade posicionesy conductasno
solo cabendos posicionesy las intermedias,
sino que podemospensaren unavariedadsor-
prendentey en movimientoentrevariospolos,
con muchascontestacionesposiblesante las
demandasquenosencontramos.

Podemosresponder,por ejemplo:

Identidad Identidad
hacia hacia
fuera: dentro:
(pragmática) (ideológica)

constantementetantas influencias queridasy
no queridasde las diferentesredessocialesen
las queparticipamos.Lasconductasa adoptar
antelo quese nosvieneencima(desdelaspre-
sionesdel trabajo,lafamilia, el ocio,el habitat,
etc.),pasana tenerunadimensiónsocial im-
portante.Porquese tratade sabercómo pasar
de unas redesa otras, de unos «conjuntosde
acción’> a otros, de tal forma quepersonasy
gruposno nostengamosquequedarnecesaria-
mente en la repetición de pautas acordadas
tanto por nuestrosantepasadoscomo por las
institucionesactuales.Tenemosqueencontrar
estrategiasde vida e identidadesque en su
mezclay sucesiónnospermitansortearlaspeo-
res situaciones,y enfocamoshacialas mejores
posibilidadesdentrodelo quecabe.Desdelue-
go, desdeel trabajode añoscon experiencias
en entrevistaspersonalesy grupales,lo quese
deduceesquecoexistenencadasujetodiversas
redesde identificación,queinclusopuedenser
contradictorias,y quemuestranalgunasidenti-
ficacionesclaramenteparadójicas.Uno puede
pensarinicialmentequese tratadeprocesosde
alienación,peroal sertan frecuentesy reitera-
tivos, másbien deberíamosconcluir quehay
defensasquetodosutilizamosen las conversa-
ciones,y tambiéndeestrategiasde sobreviven-
cia y hasta de alternativas,que en algunos
casosdespistanal entrevistadory consiguen
susobjetivos.

El problemasueleestarmásen las técnicas
paradetectaresasredes,queen las redesmis-
mas,en lamaníade encasillaren identidadesa
las personasy los movimientossociales,por-
queasíes máscómodoparaquien escribeun
libro o explica una lección. Pero lo cierto es
que muchaspersonasen las redespopulares
adoptanestrategiasmúltiples segúnel papel
que les tocajugar en los distintos ámbitosy
consiguenasí vivir-mejor. Los nuevosmovi-
mientossocialestambiénadoptanestrategias
de identidadesplurales y cambiantes,con lo
que estos síntomasnos deberíancolocar en
unalógicaquepuedadar cuentade estaspara-
dojassociales.No se tratade entendercual es
la identidadde cada uno sino de poder refle-
xionar sobresupráctica,paradesdeellapoder
hacermáscreativay operativala conductaa
adoptar.Lasidentidadessiempresonconstrui-
das,es decir, son identificacionesen proceso,
por eso lo más interesantees sabercómo se
conformanycómoconsiguenmezclarlosdife-

Lo Instituido: SI (Conversa)
(Conquista)

No (Perversa)
(Oposición)

Lo Instituyente:Si, peroNO Ni Si, ni NO
(Reversiva) (Subversiva)
(Desborde) (Aislamiento)
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Estasconductaspermitenmuchasposiciones mentandode suecosistemaexterno,si no está
entrelas respuestasseñaladas,y lo habituales moviendosusestructurasinternas,si no se está
quetantolaspersonascomolos gruposadopte- reproduciendo,esqueno estáviva. Estascon-
mos estrategiasmezcladasque se combinan ductasson las que facilitan los cambiosen lo
segúnlas situacionesquenostoquenvivin No transversalde unas redes a otras, de unos
hay una identidadúnica, cada una tiene sus momentosmáspragmáticosa otrosmásideo-
problemas.Y ademáses necesariotanto lo ms- lógicos, del procesode lo instituyente a las
tituido como lo instituyente en un proceso conquistasenlo instituido, y vueltaa empezar,
democrático; y también algo de identidades etc. Lo importanteesquecadagrupoo perso-
ideológicasy de conductaspragmáticas,si es na puedareflexionarsobresu praxisy decidir
quequeremosseroperativosen laconstrucción por dondequiere seguiren la construcciónde
de sentidosen la realidad.Lo interesantees que suciudadaníay sumejor-vivir.
graciasa estecuadrode conductasademásde Porejemplo,en el temade la democraciaes
mantenerlo quehay o de reformarsu gestión, más interesanteuna «iniciativa legislativa
tambiénse puedepensaren salirsede lo quese popular»(ILP) queun «referendum»sobreun
dio como instituido, negandosu legitimidad; o tema importantedel desarrollolocal. Porque
bien jugar con ello para sobrepasarloen la en el referendumla preguntase suele hacer
práctica.En elprimer casoel riesgoes quedar- desdelo ya constituido,contestandosólo si o
se aisladoal construirunaidentidadtan distin- no, y con un debateun poco maniqueoy no
ta de lacomúnmenteaceptada;en el segundoel muy amplio en el tiempo. Encambioen la ini-
nesgoes aceptaruna cierta identidadesqui- ciativa legislativa la recogidade firmas suele
zofrénica,por entraren el juego de lo que se partir de algún grupo o red de grupos con
declarafonnalmente,aunqueal llevarlo a la implantaciónlocal y por lo mismola construc-
prácticase desbordeen nuevasprácticasinsti- ción de la preguntao demandasalemásde los
tuyentes.Muchos movimientosde emancipa- síntomascandentes,el debate se hace más
ción socialson los quenoshanmostradola uti- desde las redes populares,y finalmente se
lidad de estaposiciónrebeldeen lo concretoy puedellegar a hacerun debateparlamentario,
cotidiano,cuyaidentificaciónestáconstruyén- o un referéndum,o algo semejante,con el
doseen el propio proceso.Las identidadesno reconocimientode canalesdirectos desde la
permanecende unavez portodas,ni en los su- ciudadanía,que va a potenciarnuevasexpe-
jetosni en los movimientos,sino quevancam- ríencias de que lo socio-político no es algo
biandosegúnlasredesen quesevanmoviendo exclusivo de los partidos.La experienciavital
y segúnlas circunstanciasse lo vandemandan- y práxica,sobrecómomoverseen las redesde
do, transversalmente(Lappasade80, Ibáñez comunicacióny poder (grandesy pequeñas),
94,Maturana94). es algo queestapropuestade «cuatroredes»

Los procesosprácticossiempreabren nue- no puededejarde lado, porquefinalmenteno
vasposibilidadesquedinamizanmásalláde lo es tanto lo quese consiguede cosaspalpables
previsto las dinámicasde las redessociales. en cada proceso,como lo que se aprendede
Frentealos procesosde teorización,quepre- conductasy praxisemergentesy gratificado-
tendenponer en casillas cadaconducta,cabe ras.Dosdimensionesen todaprogramaciónse
tambiénconstruirdesdelapraxis: abrir nuevas debenconjugarsiempre:unaparteinmediata,
reflexionesapartirde los nuevossíntomasque visible, de contenidosmanifiestos,y otra más
surgende los propios procesos.Paraque las latente, pedagógica,a largo plazo, quees la
redesde tipo local, regional, o internacional queda sustentabilidada los procesos.
funcionen,no se quedenestancadas,y sean Por detrásdel desarrollolocal estánlas redes
conjuntosde acciónafavor de la mejorciuda- sociales(distintosámbitos)en las quesiempre
daníay la transformaciónsustentable,esnece- estamosimplicados, y que son las que están
sanoquesurjan conductasinstituyentesy con construyendocotidianamentelos sentidosposí-
repercusionespragmáticasen la reordenación bIesde nuestrashistoriaspersonalesy grupales.
de las redesexistentes.Poresoel tipo de acti- Mejor quepartirde modelosde desarrollolocal
vidad grupalsiempretiene queestar«en pro- más o menosacabados,es partir de las redes
ceso»,constituyéndoseconnuevasiniciativas, socialesrealmenteexistentes.Conociendobien
Comounacélula, que si no se está retroali- estasredes,y consuspotenciales«conjuntosde
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Síntesis.
transformacionessustentablesno es priorizar F~s BORDA, RODRÍGUEZ BRANDAO (1986): Investiga-
algún modelo finalista predeterminado,sino ciónparticipativa. Montevideo,Instituto delHombre.
construir las potencialidadesde las redesposi- FALS BORDA, VtLLASANTE, PALAZÓN y otros(1993):«In-
bles, paraver si conseguimosquesedesborden vestigación-acción-participativa»,en Documentación
y crezcanpor si mismasfrente a las amenazas Social92, Madrid.

cotidianamentesenospresentanenlo global FiSCRER,T. y otros(1996): Cidadesestrategicase organi-que za~oeslocais,RíodeJaneiro,FundaciónGetulioVargas.
y lo local.Paraello hayquecombinarlas«rebel- FREiRE, E (1993): «Interrogantesy propuestas»,en Te-
chas cotidianas»de los gruposmás activos y masdepsicologíasocial IV, 13, BuenosAires.
decididoslocales,conlas«programacionesinte- GALTUNO, J. (1984): ¡Hayalternativas!,Madrid,Tecnos.
grales» que incluyan las necesidadesde las Gn~u, PENNACHI, BALBO BENERLX (1990): «Las mujeres

locales,parapoderarticular«platafor- cambianlos tiempos»,enMientrastanto42, Barcelona.mayorías GuArrARí, E (1990): Las tres ecologías,Valencia, Pre-
mascívicas»de ámbitosregionales,queactuen Textos.
enconexiónconlos nuevosvaloresdelos «foros HENDERSON,H. (1981): «New Indicators for Culturally

alternativos».Son distintos ámbitosde actua- Specific, SustainableDevelopement»,en ifda-Dos-
ción dondelas claves más a mano se suelen sier 75-76,Nyon.

encontrarenlo localy enlo cotidiano,y quepor IBÁÑEZ, J. (1991): El regreso del sujeto, Santiago de
lo mismodebenserlospuntosdepartidadetoula Chile, Amerinda;Madrid, Siglo XXI.IBÁÑEZ, J. (1994):Por unasociologíadela vida cotidia-
acción.Perono por ello debemosde pensaren na Madrid, Siglo XXI.
desatenderlaconexiónconlos otrosámbitosde JEREZ,A. y otros (1997): ¿Trabajovoluntario o partici-
pensamientoy acciónalternativamásglobales. pación?Elementospara una Sociologíadel Tercer

Sector,Madrid, Tecnos.
LAPAS5ADE,0. (1980): Socioanálisisypotencialhuma-

no, Barcelona,GEDISA.
NOTA Lípmn, A. (1989):Mirageset miracles,Problémesde

lindustrialisationdansle Tiers Monde,La decouver-
(*) Esteartículoesunareelaboraciónmásactualizada te, Paris.

de esquemasy un capítulodel libro Cuatro redespara MARCEtONI, M. (1994): La utopía posible, Canarias,
mejor-vivir.Ed. Lumenhumanitas.BuenosAires 1998. Benchomo.

MARTÍN-BARBERO, J.(1993):De los mediosa las media-
ciones,México, G. Gili.

MARTÍNEZ-ALIER, J. (1995):De la economíaecológicaal
REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS ecologismopopular Montevideo,Nordam-Comuni-

dadllcaria.
ALBERJCH y otros (1994): Guía fácil de asociaciones. MARTÍNEZ, M. (1995): «Participacióndendeabaixo»,en

Manualde Gestión,Madrid, COACUM. CooperativismoeEconomíaSocial, 12, Vigo
ALONSO, L. E. (1994): «Marcoy microcorporativismo: MATURANA, H. (1995): La realidad, ¿objetiva o cons-

las nuevasestrategiasde la concertaciónsocial».En truida?, Barcelona,Anthropos.
Rey,internacionaldeSociología,Madrid,csic. MAx-NEEF, M. y otros (1993): Desarrollo a escalabu-

ANDER-EGO, E. (1990): Repensandola investigación- mona,Montevideo,Nordan-Comunidades/Redes.
Acción-Participativa. Comentarios,criticas y suge- MIRES, E (1996): La revoluciónquenadiesoñóo la otra
rencias, Vitoria, Gobierno Vasco. posniodernidad,Caracas, Nueva Sociedad.

ANTUNES y otros (1991): Manifiesto ecosocialista, MORIN, E. (1994): Introducciónal pensamientocomple-
Madrid, Libros deCatarata. jo, Barcelona, GEDISA

AROCENA,J. (1995):El desarrollolocal. Un desafiocon- NAREDO, J. M. y otros (1996): Ciudadespara un futuro
temporáneo.Caracas,NuevaSociedady CLAEH. sostenible,Habitat II, Madrid, M.0de ObrasPúblicas.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA: Plan estratégicode Cór- NAVARRO, P. (1993): El hologramasocial, Madrid, Siglo
doba. España. XXI.

BERMEJO, R. (1994): «Equilibrio Ecológico, crecimiento NEGRí, A. (1994):Elpoderconstituyente,Madrid,Liber-
y empleo», en Bazeak,cuaderno3, Bilbao tarias-Prodhufi.

BOURDIEU, P. (1997):Razonesprácticas.Sobrela teoría NERHN, M. (1998): «Los Movimientos Sociales y otro
de la acción, Barcelona,Anagrama Desarrollo»,enCuadernosdela RedCIMS,2 Madrid.

BRANDAO, FREIRE y otros (1981): Pesquisaparticipante, PíCHÓN-RIVIÉRE, E. (1991): Teoría del vínculo Buenos
SanPaulo,Brasiliense Aires,NuevaVisión.

CORAGGIO, J. L. (1994): «Del sectorinformal ala econo- PORTILLO, A. (1996):La ciudaddela gente,Montevideo,
míapopular»,enCuadernosde la RedCIMS2, Madrid. Nordan-Comunidad

CHOMSKY, N. (1992):ilusionesnecesarias,Madrid, Lite- PRIGOGINE,MoRIN, VON Fosraty otros (1994): Nuevospa-
rarias/Prodhufi. radigmas,Cultura ysubjetividad,Buenos Aires, Paidós

~RbWfi&I,



54 TomásR. Villasante

RIEcHMANN, J.y FERNÁNDEZ BUEY,E (1994):Redesque VILANOVA, E. y R. ( 1996): Las otras empresas.Expe-
danlibertad, Barcelona, Paidós riencias de economíaalternativa y solidaria en el

SACRt5TÁN,M. (1987): Pacifismo,ecologíaypolítica al- Estadoespañol.Madrid, Talasa.
ternativa,Barcelona,Icaria VILLASANTE y otros (1994):Las ciudadeshablan. Cara-

SALMAR, MC. y otros (1992):La investigación-acción cas,NuevaSociedad.
participativa,Madrid, Popular. VILLAsANTE, T. R. (1998): Cuatro Redespara mejor

SHívA, V. (1995): Abrazar la vida: mujer, ecologíay vivir. BuenosAires, Lumen-Humanitas.
desarrollo,Madrid, Horasy horas ZLJBERO, 1. (1996): Movimientossocialesy alternativas

SUSTAtNABLE SEATTLE (1993): Indicatorsof Sustainable de sociedad,Madrid, HOAC.
Community,Seattle.


