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Actores globales y locales, prácticas
transnacionales y producción social

de representaciones sociales

Danie/Mato
/JniI.ersid.>d Central de Venezuela

P uede re sultar ilust rativo del sentido de esta ponencia
comenzar citando un as declaraciones que formuló el técnico
en mapeo y dirigente emberá ~tanueI Ortega, de la región del Darién
(panamá) , durante una entrevista que le hice el 3 de julio de 1994. En
aque lla oportunidad y en respuesta a una pregunta mía, él rápidamente
respondió:

"En ese sentido. nosotros estamos pidiendo un apoyo a cualquier
organismo intemadonal l... l.~ a ese proceso de mapeo le
falta dos etapas para tenrinar. Poreso nosotros esperamos alguien
que financie , que alguien nos a1ftrle a nosotros en ese sentido.

PCII"Cp.' si nosotros dejamos eso, 51! van a perde r nu:has cosas en
sectores irdgenas. prímerc 15 botánica,la fauna silvestre, la bibsfera,
la biodyenkloW, el medo ambiente, la ecobgia, ahí se va a perder
nucha. Por eso noso tros~mos l ...Jal apoye l.. .)porque laverdad
es que somos pobr es en ese sentido [financiero] pe ro ricos en la
inteligmda y ricos en recursos neneales.M [sWraya&:>s ITÚOS, D.M.I
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Resulta sugestivo observar cuántas palabras de aquellas que en años
tes han venido resultando políticamente claves en las luchas de los
s indígenas para defender su derecho histó rico a continua r

rcencc contro l sobre sus territorios ancestrales -o bien para
rIo- utiliz6 Manuel en una sola y breve respuesta. También

suqestivo observar cuáles utilizó. Notemos que no sók> utilizó las
difundidas, s.no incluso o tras que como biosfera y biodiwrsrlad son

uso más espedalizado, forman parte de jergas utUizadas principalmente
especialistas. Aunque pienso que esta decla ración podria resultar

te sugestiva en sí misma, su sentido se enriquece si agregamos un
de elementos de contexto .

B primero de estos elementos de contexto es explicitar cuál fue mi
ta oYo lehabía preguntado a Manuel Ortega ace rca dequé relación
ha la lucha de su pueblo por el reconocimiento de su territorio

la decisión de participar en el festival durante cuyo desarrollo
. mente le realicé esa entrevista . La segunda y obvia pregunta es
era ese festival y donde tenia lugar. Se trataba del Festival al American
'fe que cada año organiza la Smithsonian Institution en la ciudad de
. gtoo .

E] caso es que la edición de 19 94 de ese festival incluyó cuatro
ramas, uno de e llos fue el programa denominado "Cultura y
rrollo" , el cual fue co-organizado por laSmith.sonian Institution con

apoyo de la Ínter-American Foundation (una fundación dependiente
I congreso de los Est ad os Unidos), y en e l cual p articipa ron
resentantes de ca torce organizaciones indígena s y/o de a poyo a
unidades indígenas de siete paises deAmérka Lat ina Yotras dos no

odefinidas como ind.ígenas. No es es ta laoportunidad para entra r en
lJes sobre el festival, a lo que he dedicado otras publicaciones (Mato

1997a , 1997e , en-prensa), pero sí para tornarlo como punto departida
para introducir algunas consideraciones y ca te gorías de a nálisis .

encemos por notar que este p rograma del festival es lo que
riamos llamar -v de hecho he ven ido llamando en investigaciones

tenores- un evento global, el cual se realizó en una ciudad global, que
co-organizado por dos acto res globales, con participación de 16

ores locales . Me apresuro a aclarar que denomino actores globales a
.que llos ac tores sociales que de manera regular desarrollan sus prácticas
~ nivel tendencialmente planetario, o cuanto menos continen tal, y que
lamo act ores lo cale s a aque llos qu e desarroll an su s p rácticas

149



Actores globales y locales

principalmente a nivel local y que sólo eventualmente actúan más aUá
las fronteras nacionales.'

Desde este punto de vista la Institución Smithsonian y la Interame .
Fo undatio n se rian ac tores globales . La Institución Smithsoni
comprende 16 museos, ocho instit utos de investigación y otr
dependencias, es considerado oficialmente el Museo Nacional de
Estados Unidos y pa rticipa en proyectos ed ucativos y de investiga .•
en unos 140 paises. Es decir, es verdaderamente lo que podernos 1I
un actor global.

La lnteramerícanFo undaüon es una agencia especializada dependí
del Congreso de los Estados Unidos que opera en toda América Lar
a efectos prácticos también un actor global.

Es interesante notar no sólo que este evento global, como o
semejantes, fue posible gradas a la preexistencia de algunas relaci
transnacionales- significativas( las cuales se desarrollaron aún más du
su desarrollo) y que además en él se originaron otras nuevas, sino
también su realizaci ón permitió observar la importancia de re
transnacionales de actores globales y locales dedicadas a díferent
actividades cuyas prácticas están asociadas a ciertas rep resentad
sociales significativas. Así, el estudio del Programa de Cultura y Desarr
de l Festival 01 American Folklife de 1994 me pe rmitió apreciar
importancia dealgunas redes dere1adones transnacionales organizadas
base en ideasde •etnoturismo"; •etnoagricultura", "agricultura orgánk:a...
"medioambiente"; prOOucci6n Ycomercialización de"artesanía.s irxlígenas
y "populares"; y programas de desarrollo educativo y/o comunicacto..
para poblaciones "i:rrlígenas"y/o sectores sociales"populares". Pero en
presente histórico de América Latina también es posible observar
importancia de representaciones socia les de otras ideas que tambié
juegan papeles claves en la orientación de algunas transformacio
sociopolíticas actualmente en desarrollo, como por ejemplo las
"sociedad civil', "ciudadanía" y "participación", las cuales he ven"
estudiando, y es oportuno explicitar que también permiten obse
la importancia de redes tra nsnacionales de actores locales y global

I Ofrezco una. tipologla de actores glooo.les . locales, na.cionales y de otros .
basada en mis investigaciones de campo en un artículo reciente (Mato 199 7cl.

11 Sobre la idea de relaciones trensnecíonales véase Kehone y Nye (1971).
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de avanzar quiero edoertír respecto de un peligro interpretativo.
~ero y de mis estudios no se desprende de ninguna manera que

~ algún tipo de consp iración internacional para promover ciertas

lociones de ciertas ideas. y que los actores locaJes que las usan
parte canciente inconciente de tal conspiración, cuya existencia

de negar. No , mi trabajo no es tá alentado de ninguna manera por
de teoría conspirativa.

trata si de hacer notar cómo en elcontexto de lospresentes tiempos
izaci6n ciertas representaciones sociales de esas y otras ideas

sen produci:las en el contexto de intensos intercamljos entre actores
y globales.
'iamente, que tal cosa ocurra no es de suyo ni "'maJo" ni "bueno",

.,mente ocurre; y me parece conveniente tratar de entender cómo
qué ocurre sobre la base de estudios de casos, para así poder
algunas de sus posibles consecuencias, y faci li tar infonnaci6n
del quehacer de los actores globales, tanto a lo s actores locales
acles , como a otros actores locales o en general no-globales a
nos hallamos relacionados. Es decir, creo que tenemos que

. r activamente en una microfl sica la globa lizaci6n (Mato 1995 ,
d). cuyo desa rro llo requiere revert ir la herencia colonial de la

"",dcogía de modo que en lugar de generar conocimientos sobre lo
para uso de actores globales y/o nacionales he gemónicos, pasemos

"""nrconocimientos sobre lo global , a hacer etnograHa de los actores
, para uso de los actores sociales locales, y en part icular para
que impulsan transformaciones tendientes a corregir sistemas

exclusión y/o discriminación que afectan a grupos particulares de
1lIac:i6n (Mato 1996b. 1997b).
Para hacer esto es necesarioentre otras cosas, re flexionar críticamente

la idea de globalización , y los abordajes analíticos más frecuentes
que se viene encarando su estudio . Por eso, en las próximas páginas

inaré críticamente algunas ideas frecuentes sobre eso que llaman
ilación , y a continuación esquematizaré algunos elementos de la
ímacíón al estudio de la globaJizadón que vengo poniendo en

. , la cual está orientada a poner de re lieve la importancia Ysentido
las prácticas de los actores sociales, más expHcitamente a examinar

esos sociales de p roducción de algunas representadones sociales
juegan el importante papel de o rientar las acciones de los actores y

. de las transformaciones sociopolíticas.
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Finalmente ilustraré brevemente lo expuesto con algunas referen .
tomadas de algunos de mis casos de estudio.

1. Algunas ideas frecuentes sobre "la globallzaci én"

La mayoría de los discursos que circulan sobre "la qlobalízación"
incluyendo buena parte de los producidos por investigadores, su
asumir explícita o implícitamente algunas de las siguientes ideas
principal característica es que no permiten observar las prácticas de
actores sociales:

a) Que la globalízaciónes un fenómeno reciente, singular, diferen .
y/o analíticamente diferenciahle.

b) Que es un fen ómeno producido ante todo por los medios
comunicaci6n masiva y/ o por las corporaciones transnacionales, o
no, al menos, que algunas de estas dos dimensiones de la experíe
resultan determinantes de lo que ocurre en todos los demás ámbitos.

e) Que consiste básicamente en un entrecruzamiento de flujos, bi
y mensajes anónimos, es decir de fen6menos que se describen corno
sucedieran independientemente de la existencia y prácticas de los act
que efectivamente los prcx:lucen.

2. Hada una caracterización analíticamente más fértil de la globaliza .

y de estos tiempos de globalizecl ón.'

Frente a las concepciones anteriormente carac terizadas quisi
proponer a lguno s e lementos Que fa cilit arían una aproximaci
analíticamente más fértil al estudio de la globalizaci6n:

a) En p rimer lugar es n ecesario notar qu e eso Que lIa
"globalizaci6n" no es un fen6meno ni nuevo , ni totalmente reali
sino un cierto estado de cosas Que puede ser más provechosam
examinado como un momento en el desarrollo de una tendencia hist
muy antigua , cuyo origen no me parece importante datar. En todo
si procuramos expresar de manera más descriptiva la metáfora de
"aldea global", o la idea tan en boga de Queglobalizaci6n significa que:
planeta en su conjunto hadevenido un lugar único , entonces segur
podríamos acordar que globalizaci6n es sin6nimo de interconexiones

3 Para una exposklón más detallada de las ideas exp uestas en esta
véa se . Mato (1994, 1995, Y 1996a).
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planetario. Si esto es así, entonces podemos notar. en primer
que tal interconectividad a unque notablemente avanzada no es un

acabado sino en permanente desarrollo, y en seg<nio kJgar,
historia de estas intercooexiones es muy antigua.~ pensaran

así llamado "descubrimiento de América",olrosen losmás aniguos
entre Europa y Asia , pero lo ciert o es que desde ese pulk) de "isla
los imperios y federaciones de la antigüedad tarnbito!l s;~JSieron

hada la interconexión planetaria. Lo importane:., creo. no es
el inicio de eso Que llaman la globalización, sino CUi4Aez del'" que

de un fen6meno inacabado y muy antiguo , de tna~

ximarnos al estudio de eso que llaman gIob............ de esta
permite que nos formulemos una pr~ de~

lIlCiahnente muy fértil: Qué sentido o importanc:ia tiene En la
se hable (y escriba) tanto sobre la globaliza<iOO? P..-o aún no

ré responder a esta pregunta , an tes necesito e5J*' ,. ..~
elementos de la aproximación analítica que pcop o..go..

Si d igo que eso que I1aman globalizaciónes Ula te!:1Óei:k:ia }Ji:::iXJijca

rio especificar una tendencia a qué . Y~ es ISla

. histórica a la interconexión multidi:rnensKlr".aI~ ...dades
del planeta anterionnente no vinculadas. En que:cu~ esas

~""",iones? Se trata de interconexiones rnfaq,&es aeta-es
• estos las construyen a través de sus prácticas S('Jl"i;.Ws Y cano

ml variedad infinita de actores sociales , entonces red.a~ estas
eccoexjones históricamente resultan multidIrnensic:naie. es decir

n lo que algunos llaman "lo ecooórreco", .., ", "'lo

Si aceptamos que las interconexiones Sl.D'"gen de las praeticas sociales
actores, entonces eso que Uaman globalizaei6n. es deá' ten:ienda

a la interconexión, es el resultado de procesos scxicWes en los
los actores se forman , transforman , entran enconflic1os, negocian,

Un detalle importante para ir aclarando nuestro~_ Desde
comienzan a existir eso que llamanestados nacionales, puede decirse

relaciones entre actores, que ellas son int€r o transnadonales,
sean losactores im.ducrados. Así serán relaciones suerreocoaíes
s las sostienen son los gobiernos , asumiendo que estos al hacerlo
tan a las nacione s o sociedades nacionales en su conjunto; y si
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entre quienes las sostienen hay algunos actores no gu1:ernament
entonces esas relaciones podrían llamarse --como en efecto s
hacerse-e- transneoonales (Keohane and Nye 1971)). As!, podemos
que esas interconexiones resultant es de procesos sociales suponen
desarro llo tanto de relaciones inte rnacionales como de relaci
transnacionales.

Ahora si estamos en condiciones de tratar de responder a aq
pregunta de investigación mucho más fértil que había en un .
an teriormente . La repito: Si la tendencia a la glo1:Blizaci6n es
fen6meno tan antiguo , entonces: Por qué en la actualidad se habla
escribe) tanto sobre la globalización?

Mi respuesta a esta pregunta es la siguiente: Que se hable y ese
tant o sobre globalizaci6n prueba de manera ineludible una sola y
importante cosa: que el tema está en las conciencias de nume r
indMduos a lo largo y ancho de l globo. En otras palabras , sólo p
que existe una conciencia de globa1izaci6n.

la existencia de esta conciencia de globalizaciÓll es sumam
significativa, independientemente de cuán ajustada a la realidad ella r
independientemente de cualquier consideración acerca de si ella
falsa o verdadera -disquisición que carece de sentido e import
para el presente análisis- porque lo importante del caso para n
anál isis es que esa conciencia de globalizaci6n es un fen6meno
generalizado que numerosos actores sociales a lo largo y ancho del p
actúan, es decir, desarrollan sus prácticas, en el marco de esa conci
y esto es lo importante. Ahora bien, lo que no carece de importancia
que tal conciencia aunque sumamente generalizada no por ello
homogénea, podemos diferenciar entre distintas formas de esa ccooe-c
de glomlizaci6n , distintas formas de representarse y representar qué
la globalización y que consecuencias prácticas tiene.

Pienso que el rasgo más distintivo de estos tiempos, es decir
presente histórico es la existencia de una conciencia de globalizac·
por eso me parece pertinen te denominarlos tiempos de globalízaci

En m i opinión el segundo rasgo distintivo del presente histórico,
decir, de estos tiempos de glol:alizaci6n, es que las interconexiones
las que veníamos hablando por primera vez en la historia tienen
ak:ance casi-planetario. Y esto se debe a varios factores: a} al
cast -plenetano del sistema deproducción e intercambio demercancias;
la creciente difusión y uso de ciertas teenologias en las comunlcacíonesc
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fin de los imperios coloniales y la dívisíón del planeta asociada a
d) a l casi-fin de la "guerra fría" y la divisi6n del planeta asociada a

:. elal creciente desarrollo de organizaciones ínter-y trans-nacionaIes ,
""raaci<>nes que desarrollan sus prácticas más allá de los 8amados

io s nacionale s. o rgan izacio nes cuyo s objetivos son las
...onexíones, ~' cuyo desarrollo es expresi6n de la mencion ada

"'''''ci'a de globalízaclón, y viceversa.
Es:: asunto de las nuevas organizaciones ínter- y trans- nacionales es

mportante para nuestro anál isis. Detengámonos un momento. y
que algunas de estas organizaciones son gulPmarnentaJes y sus
s las llevan al relacionarse con otros gobemos o bien con agencias

" p Emamentales. o bien son intergul::ernamentales y sus prácticas
van a re lacionarse con gobie rno s o co n otras agencias

...-namentales, en otras palabras desarrollanprácticas íntemecionales,"
de las cuales vinculan gobiernos que para simplificar asumiremos

manera ingenua y acrítica--- actúan en rep resentación de naciones
taso Mient ras que alguna s de estas mismas y/o bien otras ,

"",,' tacíones gul::ernamentales e intergulPrnamentales se relacionan
act ores sociales no gul:ernamentales y as! sus prácticas serían más
~piada!nente desc riptas por la expresi6n práct icas tran snacionales,
e. sentido de que vinculan grupos sociales y/o actores a treces de las

<ras,

PiTOademás también existen numerosas organizaciones de carácter
rnament al que desarrollan prácticas transnacionales, entre estas
tan:

Esnpresas, organizaciones empresariales, fundaciones, sindicatos.
!Jil<;j¡' tacionesde base (sean estas de grupos sociales étnica o racia lmente

finidos , o de pobladores urbanos), así como aquellos tipos de
!f!<"""ciones a losque más frecuentemente se alude al hablar de üNCis,

ír organizaciones dedicadas a promover o defender ciertas ca usas
~' -talistas , de derechos humanos, e tc], o bien organizaciones
...cecas a brindar apoyo o servicios a diversos tipos de organizaciones

cese.

• !'-N! desarrollado la idea de précrces transnadonales que equt presento con
m la aplicación en mis estudios de campo . de las ideas de relaciones
~nales de Kehone y Nye (197 1)y la idea de prácticas de Bourdieu (197 7).
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Llegados a este punto, podemos analizar de manera más f '
producción social de representaciones sociales y sus modos de in" o"den
en las transformaciones sociopoliticas en tiempos de globalizaci6n.
esto dedicaré la próxima secd6n de esta exposición.

3. Acerca de la producción social de representaciones sociales y sus
de incidencia e n las t ransfo rmaciones sodopolíticas en tiempos
globalilacións

Para comenzar necesitamos definir al menos operativame nte la .
o el concepto de "representaciones soc iales". a las que frecuent
aludo de manera abreviada como "representaciones". En todo
con esta expresión me refiero a simbolizaciones de aspectos de
experiencia social formuladas por actores sociales, es decir soc ia
producidas y compartidas po r un número siqniflcat lvo de individ

Estas rep resentaciones pueden ser de distintos tipos (carbales , .
auditivas, integ radas, etc .), pero en cualquier caso y a efectos de l
es necesario que re sulten d íferencíables y descrip tibles. Alguna s son
simples corno una palabra , o un icono, en tanto otras asumen fa
más complejas"

Pero el caso es que estas simbolizadooes envuelven, o suponen, f
de percepción y representación de aspectos de la expe riencia
producen los actores sociales (indiVduales y colectivos] en su partícíp..a
en la vida social, es decir, en sus relaciones con o tros actores, sean
re la cio n e s de cola boración , conflicto , o n ego cia ción. Es
representaciones se originan en las maneras de "oer el mundoR, o
interpretar la experiencia , pero a su vez inciden en las maneras de •
el mundo", o interpretar la experiencia.

De este modo ellas o rientan las maneras de actuar, es decir las p
sociales de los act ores. Por supuesto, también estas maneras de
en e l mundo inciden en las maneras de interpretarlo . A efectos de
análisis resuJta tan difícil como innecesario preguntarse de manera g
o teorétiea qué condiciona primero a qué . Lo posible e inte resante
el punto de vista de losintereses que o rientan esta línea de indagación

, Expongo más extensamente mis ideas acerca de la producción soc:W
representacio nes socia les y transfo rmaciones soc io políticas en tie mpos
glow lilació n , y examino casos y/o presento ejemplos en varias pcbl¡
(por ej.: Mato 1994 , 1995, 1996-a, 1996-b, 1996-<:, 1996-d, 1997-a, 199
en preMaI_
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casosy observar en eUos cómo ambos condrionarnient05 tienen
, ron prescindencia de la pregunta genética de qué fue hist6ricamenle

a qué, con prescindencia digamos grá ficamente de: qué fue
el huevo o la gallina?

universo de representaciones sociales de los actores sociales es
• perodi~que las maneras en que losactores se representan

ideas en particular resulta especialmente importante, por cuanto
ras en que se representan esas ídeas inciden muy particularmente

establecimiento de sus programas de acción 00 que últimamente se
denominarxIo "agendas" lomando prestado del inglés este sentido

lo palabra), Y estos programas orientan sus prácticas sociales, las
a través deconfrontaciones, convergencias, y negociac:iales acaban

tanda el sentido de algunas transformaciones sociopo líticas
emporáneas particularmente significativas. Me refiero en particular

""''esemtacíones sociales de algunas ideas que juegan un papel clace
nuestro tiempo histórico, como las de: "globalízacíón", "libertad",

ocracta", "mercado" , "libre competencia" , "sociedad civil",
nía". "participación". "género". ..etnicíded", "raza" . "cultura",

,.... turalidad", "medio ambiente", "desarrollo", "justicia " , etc.

Aim más, ex isten cie rtas representaciones sociales que son tan
rtantes que de ellas depende la propia existencia de los adores

, son las representaciones de identidad. Los actores sociales se
precisamente a través dela producción socialde representadones

lo que postulan que les caracteriza, su identidad. Formular una
....sentación de identidad es condición de existencia de los actores

colectivos. Sin ella no pueden pa rticipar de mane ra autónoma
lasdinámicas sociales, y además de elladepende también y en buena

el programa de acción del acto social en cuestión.

Por supuesto, formular representaciones identitarias aunque es
ici6n necesaria, no es condición suficiente de autonomía de los

res; pero esa es otra discusión. Es importante ver Que no sólo es
te la prod ucción de representaciones de identidad.que se forman

actores sociales , sino también que es a través de representaciooes de
tidad que se t ransforman los actores . Pero a su vez, estas

resen taciones de identidad dependen de las formas en que estos
res se representan diversos aspectos de su experiencia social.

Además, cuarx:lo se tra ta de actores colectivos, la formación de
",,"esentadones de identidad, como las de cualquier aspecto de su

rienda, depende del desarroUo de conflictos y negociaciones tanto
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en el contexto socialdesus actuaciones, como al interior de los e
en cuestión . Y lo anterior vale , se trate de acto res orqani
nonnabnente o no.

En fin, que estudiar como se producen permanentemente
representaciones de identidad es tan importante como complejo,
en todo caso requiere estudiar las prácticas de los actores sociales.

Asi, llegamos al punto a mi juicio más interesante de esta rene .
de comenzar a responder a la pregunta de cómo se ve afeet
producción social de representaciones sociales (incluidas las art i
en torno a ideas de "medio ambiente") en tiempos de globali
Digamos que: si como exponía an teriormente , acordamos qoe el p
histórico se caracteriza tanto por el desarrollo de formas de coróri
de globalizaci6n, como por la extensi6n e intensificación de
interrelaciones trans- e inter- nacionales entre actores sociales delp
al punto que las p rácticas transnacionaJes se hacen frecuentes, así
también resulta frecuente actuar globahnente para lograr objetivos
o nacionales (y esto vale lo mismo para los gob iernos, que
o rganizaciones indígenas y otras de sectores sociales no-domín.....¡¡
entonces resultará senciUo3C<XIar que en es tos tiem pos deglobaliza
las representaciones sociales (incluidas las articuladas en tomo a ideas
"medio ambiente'") son producidas por losactores sociales en el cont
de redes densas de estos tipos de relaciones, en competencia, r
conf1kto, colaboración, negociación, etc. con actores sociales
en, provenientes del exte rior del ag regado poblacional de refer
sea este étnica o nacionahnente definido .

Así, también resultará sencillo acordar que los programas de
que esos actores producen en referencia a esos modos de represent
la experiencia también son impactados por estas complejas tramas
relaciones. Pero atención, que estamos hablando de tramas de reJa o

y no de supuesta s estructuras inmanentes transhist6ricas. Es
hablando de relaciones entre actores sociales que es posible identi .
que es posible estudiar, y de hecho esto es lo que me he estado dedi
a estudiar en los úhimos cinco años.

Para ilustrar esto, puede ser particularmente revelador hacer una
referencia a algunos resultados de mis investigaciones aún en curso
la producción social de representaciones de la idea de ' sociedad ci\
En el curso de 1997 realicé entrevistas a dirigentes de las orqanlzacioro
civicas más influyentes de Argentina y Venezuela. En esta oportunl
n o es p o sible comen ta r ex tensamen te los re sultados de e
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. adones, sino s6Io referir brevemente algunas dedaraciones de
entrevistados que resultan sugestivas para lo que vengo planteando
páginas anteriores y seguramente también para nuestro interés en

. r sobre representaciones articuladas en tomo a ideasde "medio
" te". Por ejemplo Maria Rosa de Martini, VicepresXlente de la

. ci6n argentina Conciencia, sostuvo que "(Antes hablábamos de)
- . nes voluntarias. No-gubernamentales empezó a Darnarlas las

Unidas [...) en mi recuerdo hace 15 o 20 años [,..~ sceeded
hubo un seminario o rganizado por e l BID en Washington en 1994

que) fue muy importante [... ). [Nosotras todavía hablábamos de)
. . no-gubemarnentaJes, y cuando yo ooM [se ese seminario

BID) me acuerdo patente haber estado acá en la reunión de comisión
" y decirles bueno, la nueva cosa es elfortaleániento de la sociedad
!entr<Mstadel 16/09/97). Conceesardocco RobertoSaba, Director

lCU1j1," 0 , de la organización Poder Gudadano, de Argentina , acerca de
nportancia de los intercambios con el exterior en la incorporación de

categorias que ordenan/articulan lapráctica de lasorganizaciones,
puso entre otros ejemplos el de la idea de sociedad civil, y ag regó
conozco gente que hoy es protagonista en Argentina en el tema de

...ladcivilque hace unos siete años me preg untaba que es la sociedad
l...). y hoy esta en el lenguaje cotidiano" lentrevista del 18 / 09/ 97).

le pregunté a Andrés Cava, miembro delconsejo directivo de la,.,,_:i6n venezolana Escuela de Vecinos si el consideraba que sus
acerca de "sociedad civil" habían sido afecladas por losintercambios

organizaciones del exterior, él me respondió: "Por supuesto, para
eoersar el propio hecho de hablar de sociedad civil.
Nosotros no hablábamos de sociedad civil antes de los noventa . En

inezue:1a sociedad civil es una expresión de losnoventa. Antes de 1990 ,
1991, no hablábamos de socíeded civil, sino de no-gubemamentaJ"

evísta del 06/02/ 971. Quizás aún más dramáticamente I lustrativo
e el ejemplo de la organización venezolana CESAP-Ce ntro de

. . de Apoyo a laAcción Popular. la práctica de CESAP ha estado
rcada en la idea de "pueblo" por más de veinte años, e incluso su

im.ooo "popular" caracteriza su nombre.

Sin embargo, desde hace unos siete años esta organización ha
enzado a usar las expresiones "gente" y "sociedad civil",
. icativamente esta reflexión no es mia sino de Armando Janssens,
idente de CESAP [entrevista del 06/02/97).
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Para concluir, comentaré brevemente tres casos de inte rcam
tomo a la idea de "medio ambiente" entre organizaciones .
ambientalistas.

Quizás, dos de ellos podrían presentarse como ejemplos de
de representaciones, y el otro de negoc iación de representad
como quiera que sea todos ellos, al igual que las palabras de F
Manapi con las que comencé esta ponencia, ilustran acerca
importancia de losintercambios entre organizaciones indígenas y
globales en la producción social de representaciones sociales de •
ambiente".

EJ primero de ellos se relaciona con una solicitud de apoyo q
atrás me formuló tul dirigente de una comunidad (o Centro) Sh
Ecuador. En oportunidad de una visita suya a la ciudad de W
-donde yo estaba realizando investigación en esa época y desde
ya había cumplido otras diligencias que él y otros compañe
organización suyos me habían encomendado- Pedro me pidió
ayudara a buscar una posible fuente de financiamie nto para un p
de su comunidad. Le pregunté acerca de la naturaleza del proyed
dijo que era ganadero. Los shuar son nacional e internaci
conocidos por ser muy emprendedores tanto en el plano político
en el económico, y en este último plano se han ganado una fama
productores de ganado que no es valorada positivamente por la
de lasorganizaciones e irrl M::luos que se autodefinen como arnbien
Yosabía esto, pero pensaba ---quizáserróneamente-- que no tenía
derecho a decirle a los shuar que deberían hacer ellos con su te
así que me moví lo mejor posible para lograr lo que mi a .
solicitaba. Contacté a varias ONGs con sede en Washington, así
las personas enca rgadas de asuntos indígenas en el BID Y el
Mundial, Ytodas esta personas me dijeron que de ninguna manen
no era posible que los shuar siguieran destruyendo la selva, que
que buscar otro tipo de proyectos, etc . Q uizás inesperadarnent
actitudes más abiertas fueron las de los dos antropólogos que
en el BIDy en el Banco Mundial, quienes no obstante abrieron la
a conversar y explorar las posibilidades de otro tipo de proyect

EJ segundo de estos casos se relaciona con una discusión que se
entre representantes de ONGs conservacionistas y dirigentes
Coordinadora de orga nizaciones Indígenas de la Cuenca Am
(COlCA) durante una reunión sostenida en la ciudad de Washingt

Adores globalesy locales Dani
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. En esa o portunidad tras escuchar la presentación hecha por los
!-<,,","lCic' erístas de un proyecto de intercambio de deuda externa por

sobre áreas naturales, un cierto tipo de SWAPs como los llaman
jerga de los organismos internacionales, uno de los representantes
COlCA reaccion6 duramente y afirmó que la deuda enweha en

~tercambio no era una deuda de los pueblos indigenas, mientras
la naturaleza jncolucreda en ese intercambio si lo era, y los pueblos

no estaban dispuestos a intercambiaresa naturalezapor rmguna
(citado por Wiggins 1993,350).

11tercero de estos casos se relaciona con la así llamada "Declaración
....tos ". Esta Declaración fue suscrita en lquitos, Perú. el 11 de mayo
1990 al concluir una re unión cumbre entre la mencionada COICA y
organizaciones nacionales que la constituyen y representantes de

peace , Survival Interna tional, Cultural 5urvivat, Conservation
nalional, Oxfam-Ame rica , Ford Foundation, Ínter-American

non. una o rganización conservacion isla basada en Perú, y otros
actores globales basados en Europa y los Estados Unklos. La

daración estableció una alianza formal para 1,Dl3 • Amazonia pa ra la
anidad". o rientada a luchar entre otras cosas por de rechos

. eriales para lospueblos indígenas, en los cuales estos pueblos puedan
rrollar "programas de manejo y conservación (ambiental]".

Además la Declaración también sirvió pa ra establecer formalmente
Comité Coordínedor para ladefensa de la •Amaronía Indígena" (Chíríf
a l. 1991 ,176-177). Pienso que esta doble caracterizac ión de la

onia "pa ra la humanidad" e "'indígena " es sign ificativa.

Da expresa convergencias y diferencias entre las repre sentaciones
cada WlO de los sectores de esta alianza, las o rganizaciones indígenas

organi7ilciones ambientalístas y otros act ores globales. En fin , no
extendenne acá en el análisis de algunos otros pormenores de

a lianzas, encuentros y desencuentros sobre los que existen ya
rosas publicaciones (Cfr. por ej.., Brysk 19 94 , ConkIinand Graham

5, Mato 1997 b, Rogers 1996).

En síntesis, p ien so que todo k> ex pu esto contribuye a resa ltar la
rtancia de ciertas relaciones de tipo Iocal-global en los procesos

de producción de representaciones sociales art iculadas en tomo
ideas de "medio ambiente". No hemos tenido tiempo de ex plorar la

rtancia de las relaciones transnadona1es de tipo local-local, pero
que la sola existencia de la ya mencionada CO ICA, como

DOrdinadora de organizaciones inligenas de todos lospaíses de la Cuenca
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Amazónica, puede resultar sugerente aJ respecto. Pero lo más inte
del caso es que no son sólo las representaciones sociales producidas
las organizaciones indígenas son las que muestran el imp acto de
relaciones transnadonaJes que ellas sostiene n, sino que las marcas
este tipo de relaciones y/ o de relaciones internacionales también p
observarse en las representaciones que guían laspráct icas de los 90 .
nacionales y sus agencias, de las empresas y otros actores nacío
cual he documentado parcia lmente en una publicación ante rior
1996b).

La importancia de todo esto radica e n qu e estas difere
representaciones sociales orientan diferentes tipos de políticas y pr
en relación a los - Uamémoslos así- asuntos ambientales. Algunas
estas representaciones y 10 5 programas de acción que ellas ori
resultan estar claramente en conflicto entre sí, como lo han demost
105 conflictos frecuentes entre organizaciones indígenas, gobie
empresas extractivas transnaciona les o no, colonos y grandes latif
etc, Las interacciones trans- e ínter- nacionales son significativas en t
estos casos, los conflictos de representaciones y políticas derivadas
ellas res pecto a los asuntos de "medio ambiente" hoy en día
necesariamente ligados a conflictos globales; e ldesarrollo de los mi
forma pa rte de los procesos deglobalización en marcha, es afectado
ellos, y también los afecta.

Frente a esto cabe preguntarse qué pap ele s p ueden jugar
antropólogos latinoamericanos. Al respecto , tengo por ahora una ' •
idea para concluir : t rabajar activamente en una m icro física de
globalizaci6n (Mato 1995 , 19 97dl. cuyo desarrollo requiere revertir
herencia colonial de la antropología de modo que en lugar de g
conocimientos sobre lo locaJ para uso de actores globa les y/o naci
hegemónicos, pasemos a generar conocimientos sobre lo global, a
etnografía de los actores globales, para uso de los actores sociales I
y en particular para aquellos que impulsan transformaciones tener
a corregir sistemas deexclusión y/o discriminación que afectan a 9
particulares de población. En esta dirección he venido trabajando
últimos años y sé de otros colegas que han venido trabajando de fo
semejantes .

Ojalá este Congreso resulte una oportunidad propicia para esta
una Red Latinoamericana de Estudios sobre Cultura y Transformeci
Sociopol ltícas en Tiempos de Globalización, mediante la cual podal1i
trabajar juntos en la dirección planteada.
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