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Es posible sostener que las formas diversas que adquiere la participación de los
colectivos hwna~ en la construcción de un proyecto de socie&d son las que
definen e inslituven una culluro polltieg (lafer, 1994; Calderón y Dos S<:lnlos.
19871. concebida como forma histórica y sistémica de tramar los intercambios
materiales. simbólicos y prActicas entre los di\ll,!T$OS grupos y colectividades que
habitan W1 territorio y un tiempo comen. en su existencia real e Incluso virtual.' B
caeécter p1ur,,1y muJtil",~ico que pf(!$Ilntan las k.Jchas sociales conlempor-'neas
han tenniMdo por disolver el fundamento a1timo en el que se baseba un imagina
rio poIkico pobI3do de suj(!los · uniVl!rsales· , y constituido en lomo a una historia
roncebida en singular. es decir. en el supuesto de una sociedad erigicb como
estructura inteligible y susceptible de ser abaTCllda y dominada inleleclUIIlmenle,
en función de ciertas posicíorles de clase y reconstituida como orden redonel y
transparente a partir de un acto político fundacional.

I Se .... dobolido. ¡lO\' ojem;>lo. la masitoc_ del ...... _ que ha~~
"'19tO<""'~' . '''"<l/C'. "n ....,.... c......mienlos ciudadanos clt d;l. ..ntes silios qut se ,.Qnen
..,<dt<Iur dt "" .,..a 0Sptdf1C<lO <rean """"'"'_ _ as que "'..pasan los llmOla gwpoIJI_
do .... propias _ do Origen (Di Girolo-. 2001 ,36).



Es posible identificar en I.J historia recente de Aménce latina la presencia de
experieneiM participativas y ITIOIIlmlent09 soclIIles dotados de fo rmas de organiza.
ción wlecliva pilra la acción. metódicas y espontáneas, cuyas caraeterlsticas difie
ren notoriamente de aqlJl!llas que distinguieron a buena parte de los movimientos
politizados del siglo XX. Resulta interesante de:s<::ubrir en estas formas "nuevas"l
la resonancia o espiritu clclico de ante riores causas humanistas y utopistas q.>e
socavaron la h;,torla del poder en nuestro continente . las apariciones o cambios
históricos en las concepciones y maneras gregarias de colaboración y coordina
ción penniten atisbar el advenimiento de nuevas culturas poli/iros. o de un nue
110 estilo epoca! y civilizatorio de C()fI{:ebir y practicar aquello que se ha caracterizado
profusamente como democracia (Mouffe. 1999; Lechner, 1984). Sin mmoscabar
la I'Igencia e importaocia de los movimientos soc iales seculares tradicionales. sin
dicales-urbanos , étnicos-T\lrales o naeionalistas (ÜllderÓfl, 1986), es posible lid
venir el desarrollo de una valiosa gama de movimientos sociales no-tradicionales.
sin pasar por alto las llilri.adas manifestaciones de grupos no masilIOs, co-implica·
dos en demandas concretas, pero qUil buscan una incideocia moral en la sociedad
más vasta.

Ya es casi tedioso seflalar los efectos del individualismo que impera en todos los
aspectos de la \licia de nuestras sociedades y que atenta contra Jos proyectos
colectivos e ideale5 que VIIn m6s alla de Jos intereses privados. la propia activi
dad polmca ha perdido su ca~ de vocación de servicio plJbIico para tr.lnsformar
se en una lucha prosaica por el poder sobre Jos aparatos estatales. la mayor o
menor desmovilización de los proyectos coIectivosJ h.aCf! de la política una acti.....
dad en la que se d>suelven las motivaciones éticas; son las mismas razones de una
ética social las que se han disipado o relajado. la propia sociedad de los Indilll
duos asume una actitud de inercia que produce Wl hecho ya no tan nuevo: el
nivel confrontacional de lasopciones se reduce y emple>:a a resultar casi Jo mismo
quién gobierne. pues las diferencias tienden a ser cada vez rres pequeñas. "AsI.
la sociedad tiende a entrar en una situación de egiptismo. de historia detenida"
(Carrasco. 2001: 123). Tal vez a(in sea posible recuperar el espacio para eepe
raIUM orientadas a un orden más hUrTlllnizado y la socialización de una ética que
sustente la promoción de una cultura m6s afirmativa y menos hetelÓllOlila.

No es descabellado deducir que los IlilIores implrcilos en los nacientes movI·
mien tos étnicos. de género. campesinislas o barriales locales. por mencionar los
más difundidos. impactan y redundan en formas también inéditas en nuestros

• EsIo tópico $O e.o'",lOf\KI yo como .... -o. pIosión discursiwI on lOmO I los __
..........,. rr><lVImkmtoo _Wos· . en cuyo cenit<> .. debole lo <orr..pondonclo enlre moWnienlO$
oocWos y dAseo... <l<ol<tet onIJogónioco ....'" ...,. ~ ottos. ~ $U I«jón poli<Wislo o no closislo
(Mag.lIón. 20051.
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paIseS continentales, de ejercicio de la democracia representati"" y directa." La
paradoja es QI.I"" el desarrollo brutal del capitalismo ],O su tendencia moral hacia la
~ han dedo recimlento a fonnas casi primitivas 00 relación, colaba
~, truequ<! y otras mcdalidades de lntercambio,s que PIIrecen llpuntar hllClll
UJ'Ill suerte de prescindencia del e4pítalismo, cueslión que de ser cierta podria
t<,)lTllllW como po5lbilidlod de una real emancipación, lograda al restaurar la de
rnIida solidaridad social, condición Indispensable PIIra la realización democrática.
QraCIa5 a esta noción, es posible pensar en una unión eflcaz, incluso eccrérmce y
¡¡"anc;era de amplia.s rollM de Latinoal11éT\ca (flores Olea, 1992 :87). Amo!rIca
[.atinll está en la po5lb~idad ],O en la obligación de ofrecer una nueva y amp!ill
gama de perspectivas vitales que se definen en la cultura. El campe cultural
puede ser ..... recepláculo para reconfigurllr creativamente los sueños emancipatOTios
Yreconvertir la de5estruclUración de normas en diversid&d de formas expresivas
(Hopenhay,1994:57).
_ En~ llltina, la fuel'Ul social y su explosión en lTIOIIimlentos orientados a
la lnI1Sformación de la COI'lIIivencia degradada por la exclUSión debe ser com
prendida no s6Iodesde el ángulo de la institueionaliw;ión de sus objetivos, de sus
formas de a.cción y organización, sino lldemás, desde su e4pacidacl de COI'I5tilUirse
en fuerza anti5istémica, que opera de manera di5l'llptiva en los espacios globales
o sectorioJles del propio 5istema. Los Uamados "nlll!YOS movimientos sociales", por
SU espacio margina! O intersticial en la sociedad y fl'€nte a1 Estado],O al mercado,
¡¡oeden materializar l6gicas "conlTa-hegemónicas' , donde predominen la solidario
dad, la resi5teocia, el cooperali\lismo, la autonomla ],O la participación colectiva.
Estos ll\IIlVOS movimientos OCUpan segmentos de informalidad , se desenuuelven 11
eoc.aIa comunitaria o local, y en su práctica conjugan divef'S!\s funciones: !ldminis
lBr la escasez, lTIOIIilizar energlas sccleles dispersas. desjerarqulzar relaciones 50

ciales, construir nuevos sentidos para la Identidad compartida, prOm<)Y(!r la
participación comunitaria y alimentar la democracia en pequeños espacial;. Su
emergencia plantell un reto motivador en J¡, medida en QI.Ie llpela el rescate de
la aeativídad popular ],O de culturas de desarrollo alternativo. Este trabajo recalca la
~idad de consignar las e4raeterislicas ],O atributos de estos n""'-'OS estilos de
manifestación ],O participación, ],O de procesos de colectivilación. El propósito aquf

conslste en llevar a cabo un esfuerzo de interpretación del signlfx:ado de lo colec
tivo en la aetuaI fllSf! de socialización humana, su alcance en un proyecto de
1ransf0Jmi>Ci6n 0JItural ],O los fundamentos éticos de un programa revitalizador de la
energla social enfocado al descubrimiento genuino de una experiencia oomoo.
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'ñl entrados en el tercer milenio comienza a hacerse evidente el proceso de
mutación cultural que estemos experímentimdo como especie (Morin, 1996;
Meturere. 1999).• No se trata de meros cambios oondoctuales. sino de una trans
formación cualitativa en el sistema de re1l>c:i6n con la natureleze (Lefl. 1998;
Escurra. 1998: Ortíz. 1994) Ynuestros semejantes. vale decir. el · prójimo" de la
tradición judeo-cristiana.la "alteridad- . "oneded" O simplemeTlte los "otros" . como
figura hipotética e irreductible colccede en el centro de la dialéctica idenlilaria.
Se tralll de un proceso que co-implica cambios suslllnciales en la propia estroctu.
re social y desafíos impen»dos a nuest ra capacidad de lldaplllción o de resisten
cia lIctiva que emanan ahora de esta nueva cultura ya conviviente con nosotros.
En este contexto. es posible advertir en los últimos decenios del siglo xx una
rflpida disolución de los espacios pllblicos reales y. en general. un evidente dete
rioro del habilllr ciudadano. Habitar es residir. asimilar. ganar cualid&des y modos
sustanciales de ser mb aM de la pequeña identid&d domiciliaria (Giannini, 1987;
Cassigob, 2002) , En el habilllr

'
es que nos vamos enredando con los Itinerarios de

nuestros congéneres en el mundo. espacio po,lblico y tiempo histórico de un con
glomerado humano. Es en virtud de este movimiento que se VII gestIIndo el espa
cio de todos. el espacio público. La vi<.W privada. "a fin de no asfixiarse en una
especie de Incesto e5plrituar (Cíannini. 200 1,120 ), debe arriesgarse cada día
rMs~ de su pequeña identidad dcmic~Í/Ir1a; esIII exposición encama un conslllnte
rehacerse del mundo politioo y social. y por lo IIInto una renoIIIICi6n de la rnlsmII vida
privada. La confusión creciente entre lo que pertenece a la esfera publica y a
la privada es una pantalla que dlt.cuIl11 la le<:tura del mundo contemporáneo, "lo
privado se ha.fl cada vez mfls hennélico y lo pUblico cada vez mAs policiaco'
(Hopenhay.1994,52).

B mundo no sOlo se encuentra despolarizado sino interdependiente. B mismo
concepto de interdependencia aparece como clavede una concepción eocubndo
ra y mistificadora de la globaliución , pue$ oculta los procesos de explotaci6n,
dominadón y apropillc:ión presentes en la lógica del caplllll mundial. La primera
ruptura ontológica con el pasado moderno fue de cará cter espacial . Recién ayer.
el signific:lldo del mundo se observaba a escala oontinenllll . Ahora. la desaparición
de aquel punto de referencia espacial nos fuerza a cambiar de escete (Augé,
1995 Y 199511: Virilo. 1995). La ruptura temporal le secunda. pero aun sólo
como tendencia en el continente latinoamericano. A principios del siglo lO( el
tiempo del planeta ere (mico y segmentado. Merced a la actual red telemática se
cceréeneen a compartir emociones producidas por imágenes idénticas. se ccrrnen
u a experimentar la sensación de \lMr en la misma duración. En otro flmbito. la
ideo!ogia del mercado y la democrada cont.rrnan la realidad del tiempo mundial.
También 11 principios del siglo xx los actores de 111 vidll internacional eran
identificables: "acfl un soberano. heredero de una dinaslJa secular. a1lfl un rég~



men definido por W\ilS instituciones. UII05 s/m\>olo$. El territorio. la frontera, deli
mitaban la scberarña. es decir la naciom.lidad e incluso la Identidad" (Nouschl,
1996). Ahora , un siglo más tarde, el poder ya no eSla donde solía. Se ha
desterritorlal~ (Ortiz, 1994), despersonalizado, desencarnado. Lo imprevisi
ble, Incluso lo irracional se han convertido en pIOrametros esenciales.

América Latina no perma.l'H!ee intoc:ada de estos cambios cualitativos del ce
defl QJ!twaI . Sabemos de sobra que ha sufrido desde 9J desoJJrimienlo \1M presiOn
eu!tutaI ex6ge11.ll Yconstante que ha ido socavando \1M antigua conformaei6n en
aras de un proceso dudosamente dviliultono. El mundo hacia el cual se camin.1l
tri el presente, rM$ que por la poljtica y la econorne. se deHne por los modelos
de modernidad que reRejan justamente W"I<l 'ul/um poli/ leo. El verdadero desa
fio es descubrir cómo se construye colectivamente Wlil rollUro po1ftlctl, una polis ,
wtuaI o real en el campo de lo cultutal. Lo 0JIlW"a1 pareciera transformarse en
un campo donde es posible reivindicar y reconocer sujetos de derecho. El primer
problema identificable es justamente establecer cuales son los derechos en ese
campo, por ello es importante anal~r la problematica de la prefiguración del
derecho a la participación cioJdadana, en el acceso a la belleuo,l a la creación. a
la ir\noWlCión, al conocimiento, a la infOllTlllCión' y a la convivencia armónica. El
segundo problema es cultivar el potencial ~ico y prscncc de estos derechos para
ensanchar sus senlidos hacia una reconstilllCión del tejido colectivo. El tercero
consiste en identiflcar cWles pueden ser las instilllCiones que aseguren el ejercicio
de estos derechos y, finalmente, abordar la cuestión fundamental de detenninar
w6I es el interlocutor, es decir, ante quién se reivindica acceso, ClIlidad y partici
pación. No pueden ser los mercados, por lo tanto, ¿tendra que ser el Estado o
lrlil autoridad supranacional y mundial?

Se discule hoy sobre "ciud<ldanla" y "comunidad" , lo que Indica la creciente
o:lI1CIerlda de "M nueva forma. de idenlificación alrededor de la cual organizar las
fuems que luchan por la radicalización de la democracia. La cuestión de la ;den
lilIad política es decisiva y <)1inlento de construir Identidades de "ciudadanos- es
lI'\II de las tareas Importantes de la política democr~ tica (Mouffe. 1999:88). No
obmnt<), asistimos al nacimiento de un tipo de ciudadanl/l mucho mas complej¡o
~ ya no se re~ioni!l con el terrilorio de ko sangre, sino que se estrucrure sobre
l!I ronoclmienlo compartido del ambtro común, en la idl1a de que conocer es
participar (tolas, 200 1), De aUl <)S posible contemplar las siguientes tereas en <)1
campo de los estudios latinoamericanos:



1. ConsIgnar Clu'aclerfsti<:lls y atributos de las maneras emergentes de manifesta
ción y participación colectiw pilra interpretar los significados generales "-lt
<lrQ<IniUln la experiencia común'o de los conglomerados humanos en esta f_
del capitalismo continental. y explicarlos en t~rminos de e/has. cosmovísión y
sistema de valores,"

2, Problematizar la participacióll como 0QrISlru0Ci6n colectiva de W'Ia cuiluro pol(/;.
ca. o.n:t poils. en el campo de lo cultural. con el fin de contribuir a la profundza.
ción del proceso de democralizaci6n cultural en las sociedades latinoamericanas,

3. Aportar una constatación de hechos y conocimientos que permitan aumentar y
ensanchar el acceso a la cultura. tanto en su creación como en su goce. pa¡a
convertirla en vehlculo eficaz de inclusión social mediante pol~icas y acciones
inspiradas en el respeto a la diversidad. actitud colectiva idónea de constnQo

nuevos sentidos de país Y nación.
4. Encontrar las manerllsde trasformar intuiciones y deseos cole<:tivos. en la ;n1To

yección social del derecho a la cludadan(a cullliral. implica invesligar el 00!l

tenido pleno de este derecho. ampliar y profundizar SU cobertura y pensar en
cómo asegurar insti\ucione$ que lo reccnceeen y que a la IIl!l propicien la
participación.

5.ConceptualiUlr la cuI\uf11 como h<lbltO.'2 costumbre. valores y cosrnovisí6n. CU'Jil
existencia es per se diseminacla. Beneficiar una dlmensKm de la cultura coma
espacio donde códigos. identidadesy representaciones se debaten entre si" para
contralll!nir las hegemonlas discursivas.

6. Sei'lalar las trasfo:maciones que hlI experimentado el concepto de ciudlldanla
en los últimos tiempos. para establecer desde qUll lugar puede emerger en
América Latina una noción de cllJdadanfa cuilural que fundamente la edifl(;&
ción de una cultura pol~ica democrJitica,

7. Intentar recuperar el ideal de inserción del dentista social y humano" en pro
ceses de transfonnación cultural emanc:ipatolia y de colocar la prJ.ictlca te6r\ca
en esa dirección mediante el ejercido. por parte del irwestigador. de la investi
gaciólHlCCión o la invesligación·participante {Hopenhlly, 1994,155l,

S. lnvestigar y consignar las experienciils de participación rMS relewntes en el
contexto Iatinoilmericano de transición demccranca que expresen cambios CUil'

Utalivos en las formas ccntemporanees de colectivización. Aventurar un anJilisis
comparativo y demostrativo de a1gllllilS experiencias continentales. sus aJean.
C<!S Y perspoctivas, no únicamente para estabJecer las regularidades sino los
significados de los procesos.
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9. Establecer cu.1Ies son los derechos en el campo de la cI"dodanro cultu",/ :
caracteriZar las particlllaridades del derecho a la ciudad como creación coI«ti
va. el dereeho a la beUeUl. a la creecjon. a la ir\nc::IwciOn. al conocimiento. a la
inI0nnaci6n, a la conviuencia armónlCll como formas prlvllegiadllS de democra
tizacl6I'l cultural . Enfocar la investigación al ensanchamiento y profundización
de los derechos ltÓ5cIitos al eempc de lo cuItIJraI .

10. Contribuir a determinar~ es el inter1oc:utOl. es decir. ante quién se reivindica
ecoeso. calidad y partidpaciOn. En este sentido. procurar identificar el papel
del Estado y de las autoridades supranacionale$ y rTY.II'Idiales como interlocutores
de la cludadanro c"lru"'/. DiwIgar becbos y conocimientos útiles pera su apli
caóOn en políticas y I><rione:s colectivas de traosfonnaci6n $OciaI.

11 . ConcndOn de eoo.>entros entre~'lioos. intelectuales. artistas YfuncIorwios
pUblicos y privados. dirigidos a intercambiar experiencias renexivas y empírí
ees cuyo potencial se capital ice en beneficio de una ~peraci6n hospitala
ria del sentido público, como expresión genuil\ll de traru:;formaci6n cullUral.

Derechos. cludCldonfCl cu lturol y convi\lfllcia

f.n el transeunir de los siglos XIX y xx quedó oIviclacla la utopla del ciudadano. El
siglo XIX optó por un extremo individualismo que reso/ueria el t6pioo de los dere
chos dtdodanos lII'a un proceso de acei<!Tada acumulación propia de la w.ooIución
tknica que se originaba y destir\¡lba a la industria. El siglo XX. consciente de la
gr1lW desigualdad ocasionllda por el capitalismo decimonónico. esgrimió el argu
mento del Estado como panacea para corregir d~icamente aquellas desigual·
dades. tiC')' se sabe que laacwTIuIaci6n capitalista no faYOTeCiO una libertad individual
y mucho menos la igualdad conciudadana. El Estado tampoco creó mAs riqueza ni
Igualdad. Contrariamente. mM que lY,IOClI antes los derechos ciudadanos fueron
transgredidos con violencia cabal: "La wlneración de los derechos esenciales en
materia civil de los sectores mM débiles de la sociedad conduce a que. en la
prXtica, exlste en Ammca Latina una democracia deva~' (Sala de Touron.
en prensa).

Desde comiemos de la <!poca contempcrénea la idea de democracia se vincul6
a la concepción de una república con ciudadanla masculina extendida . sin servi
dumbre ni esclavitud. con una razonable igI.IaIdad ci..,¡J Ypolitica dotada de una
estructura social relativamente igUlilitaria. La ciuda<:!anla se consideró un elemen
to esencial de la democrac ia y no limitada al ejercicio del sufragio. El concepto
mlsmo de dudodanfa es una llplicación en una detenninada polls o territorio del
o;:oncepto de "derechos h\.llTl!loos universales'. de los que se supone los individuos
son titulares." La ciudlldania se funda en la pertenencill a uoe comunidad. aqué-
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COI'l'lLan!e Yen la oonstruc:ci6n de la con"""'ncia estable entre las diferencias· (Di
Girolamo, 2001,32)."

Los esI\dIos socioI6gicos d6sicos ha~ _ q'H he habido una evolución de la
ciueladanfa en materia de derechos civiles. pohlicos y econ6mico-sociale$. Pero
surge por una divm;k\Ild de fenómenos un CUlI1'tO Qmpo de ciudac:lanl!l que inclu·
ye los dm:chos no reductible$ a los anteriores. Provienen de un hecho fundamen
tal que esel estalliclo de la polls . de la CQmlUlid"d 1'lIlcionaI. UI enorme diversiflCaciOn
de los campos de relaciones de pOOeT hace que el mismo con<:f!pto de ciudada
nJa de alguna manera estalle. Las relaciones de género son lUl campo de poder,
lo mÍ$lTlO que las comunicaciones y el medio ambiente. Pero no existen institucio
nesl' para estos nuevos Qmpos o son muy incipientes, de aUr la necesiclad de SU
bUsqleda. Es importante considerar si las sociedades. los pueblos. generan fuer
:as q.¡e restablezcan SUS derechos.
~te predomina la idea de que es deber del Estado garantizar~

cada uno de los sujetos sociales que dan vida a su' especrfica comunidad pueda
participar. es decir. entregar libre y activamente su aporte personal en UrlII situa·
ción de equidad en cuyo Interior se acoj¡ln con amplitud necesaria y sln rrebes de
~ especie las diferentes propuestas y visiones del mundo:

Si bien la cultura es en esencia un ministerio. un ámbito de la realidad que
acepta eíentos de descripciones. es a la vel un enigma que compartimos
porque está presente en todo proollSO de intercambio social. La cultura tiene
que ver con el sentido de la especie de hacer y vivir en comÜrl' aquel que crea
necesi\ll imperiosamente Que alguien dialogue con t i y comparta su craa
ción entrando en una relación gOlosa cOn el futuro de su producci6n
(lbld:33).

FlM1merIte. el <;()Il<epto de cilJdodonro clJllu",1 superarla al de simple cíuda
danta al plantear. legitimar y reforzar el acceso de todos los ciudadanos. desde su
nacimiento. a los bie~ culturales. haciendo hincapié en la igual dignidad y diver
sidad de todos los su)etos. eliminando toda censura. Se ref""re a la creación de
tmbitos posibles que. al cambiar el entomo. transforman al creador y por lo tanto
/1 la ('4pacidad humana de trascender con SU pensamiento y obras la p,opia
existencia.

" [In"", do loo <bmpos do .rirmO<l6n do """01 opar..en n_ conceplOl _ """ do
a90na mo.....b _'" al <OOO!pIO dlsl«> do <k>:Iadan~ , .......... reM nd!quen prlndpiOS 100>$
~~ wmojonl". como .. el a>fICeplO do idenlldodos. """"" la idenI_ red . ....
ser oRo '"'" poi!> ~ el problema .. ¿qujI _ con "" O\R>$ q.>< r""""" parte do """ """"" por/,.....,

" Como er fñt>eno C>t"", para"" dor«hOI <Mes. """'" el WIO para "" deto<hoo poII\o:oo,
"""'" la ley do ocl>o> I>or... do lTabajo O el~ para loo _ SO<lales ~ ...,..6mIl:00.
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reJ¡o:vanle cuando se hab0 de dudadGnfa rolt"",1 es beneficklr UIUl ~pci6n
de la cultura como campo donde sujetos. préctícas e instituciones se enfrentan
permanentemente a los conflictos de validez y de inlllrpre\<>ción que atraviesan la
represenw:i6n de lo sociaLt! la noción de culturll designa en este caso la red de
dlsCu'so.< y ccrnersccrcnes (Maluranll, 1999,51), a través de la cual las identida·
des socia\es se hacen y deshacen. se trasforman tomando posición en el campo de
\05 conflictos ideol6gicos.l't

Escribió Beatriz $arlo:

La mirada polltica se fj~rla . precisamente, en aquellos discursos. prkticas.
actores. acontecimientos que añenen el derecho a intervenir en contra de la
unificación eKhibiendo frente a ellas el escándlIlo de otras perspectivas. Asl.
mirar poblicamenle. es poner en el centro del loco las disidencias. el rasgo
oposíCionaI de la cultura que cuestiona los discursos establecidos, Una mirada
política agudiza la pe=pci6n de IIIs diferencias, como cualidades alternativas
frente a las Uneas respa\d¡>das por la trad ición o PO' Ja, inercia.vi~ con
El b.Jto <) Ia lacUidad del mercado U994:64}.

EI'l el ejercicio de la tolerancia hacia lo diversa, y para que la diversidad se
lIticUIe como debate de posturas. Y()Iuntades y estilos. el trabajo consi5le en lO
mar el di.'ilogo como una herramienta de la colwive~, y la partidp¡lción como
una forma privilegiada del saber coleclillo.n

Hada una ética del ha bila r li la proximidad

No es l'lOI'l!dad pera los contempor~neos que el sufrimiento social se ha incre
mentado. La mercanlilización generali2:1>da de ~ p!llabras y las cosas, de los
(WI'¡)OS y los e:spfritus, de la natural~ y la cultura, provoca lUla agravación de

n Lo <IwnidocI y p1u,oJidod SOCiales no "'" lI6k>~ do conWlidos do ;donl;dad (sociales,
-..s. do gtnofoI. lino lombifn do 10m... do habl.v. p<tO<IIpO(\ón mpt'anl< en 01~
~con_POI"~ """ . Lo multl~ di\Imo de lo oo:><iaI doblero .'PJti'I'''' en lo
~ do aloo re<:IIt$OO do ........ . fn de "'" 1M dittmlClas SO<ioaIes y <:u/tu-.... 110 lenQ4n
"'" r«Un'\t lodos ol mismo denorninI>dor <OIIÚl del "'Olido p,.fobrlcado QIHI I>ogomonizo loo
fI'lOdIos UbkH81.

" "En 0Iil0 ... djsaM rroxho pon:> '" debote ¡>O<O-, ." el sI<l9on _ pr_ el """""" de
~ de los pr'. oclpóco de ibortod. bdlw y tlil:lI en lo _ied.od chileno do loo primeros
.",. del milmiO. 1nteIe<tuoles. acadtmlcoo y ortisW .. han _ PO" <1M W:Io a un _
.. "'" ... rulí:<O .n jornadas de _ Iro plon..d.. lIn lorlma•. con el fin do prM\eg1ar el
~ y lo conwm<lóol ..kJ<M ~ no <kopm!icW """ inmojorabJo posi\>I&:l.od do ~iII!M
el P<o«sO do democ,oll_ <Wlurol en ChiIt. El obI<' loo C<'!Il'ol no ~. 'toCO"", -loo _ ..
~ POI" el pMOdo- , """ ptJmitir. m lo poo;blo. lo 0llptai6n de todoo loo "'OCa.~
100 de lOdM 1M oUxuIIw.. _ o:>m"""" lo r>ac\On, So <r<ó """ ......,. de -campo do Ideas-.

" Ver l..oIas (20011 Y Can MCO 1200U25l. Este Il/tlmo ...cot. ~Iósoto de lo lInIversidod de
0lIe. oootIme que lo a\>ookl1i!ao:iOn de lo ponK:~ló<l puede .... """ fOlmO de 0<llQrl<.0_
"POO1ldpor ." quiU 1'" un ""'!COpiO _ nos pienfe ~ nos dejo 01 nwgen do lo~ ampI;lUIl
..... nos w... Qo.W. hoyo """ Ionno de~ ....... mide con CI1_ "'" "'" mio oIlI del
'"""» reoIrIngido del _ Iunono". El deár. no lI6k> .. t1a'" de . ¡>ao1lclpor-, lino de __0.



1M desigualdades. Nunca antes los dueños de la tierra fueron tan poros ni tan
podert>SQ:$. Sin pasar por allo el desempleo y el subempJeo masivos. la precarie
dad y la exclusión planetaria!l y la escandalosa sobreexplotación de hombres,
mujeres y n¡!'Ios. las Naciones Unídas documentan que treinta millones de perso
nas continúan muriendo de hambre cada a"o y mil doscientos miUone$ malviven
con menos de un dólar diario (Ramonet. 2000). ¿Es posible pensar en una vóOIencia
mayor que la que supone la muerte por hIImbre? Proliferan las zonas de no
derecho sumidas en un estado de bamarie que intenta apartar a los ciudadanos de
la acción clvica y reivindicaTi"".2<

Por la oentrll1izaci6n efecti\0y simb6Ilca que ha operado. la sociedad contempor&.
nea se ha visto fanada a la disolución y desvalorización de los lazos de dependen
cia personal. dando lugar a un individuo que se considera aislado y rechaza someterse
a cualquier regla exterior a su voluntad Intima. uo/untltd que reconoce como ley
lurdamental SU propia~. Un !ndMdoo de sensbilidad embolada. apartido
socialmente de sus semejantes, conden.ado a una convivencia desolada en que
todo es tangencial. diflcUmente convergente, "encuentro ilusorio de vidas que per
manecen inconmensurables: cada cual en \o suyo propio" {Gannini. 1987:12).
Existe sin embargo un hipotWco subsuelo de principios sumergido en esa expe
riencia indilJidual que remite a una experiencia comOn. La bo:lsq.¡eda de un sentir
corniln que "restituya la credibilidad en el discurso humano" es un tema que
Interesa hoy como nunca a la cuestión drarMticll de la convivencia y de ahl.
dlredamente. a una filosofia poIitlca y a una teorta de la democracia.

Para acceder a un nivell'M':JOr de convivencia arm6nica es necesario dar el salto
cualita\Í\A:l de asumir con gQ20 la diferencia enriq.Jecedora del "otro" como mater'oa
prima y de la conslru<.ti6n de un mundo cornlin más abierto y humano. Sólo una
é tca de la proximidad de Tl!laciones directas y sensibilizadas y protegídas por un
contexto real. por un espado y un tiempo comunes. puede Tl!inventar formas de
enw;¡n1rO ciudadano y por lo tanto rlJeV/IS formas de demoaacia (GaMini . 2001:120).
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