
REPRESENTACIONES SOCIALES EN TORNO A LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN CONCEJALES Y DIRIGENTES
DE JUNTAS DE VECINOS DEL SECTOR URBANO DE UNA
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INTRODUCCIÓN

Este artículo presenta los resultados de un estudio realizado en torno a la temática de la
revitalización de los movimientos ciudadanos (Salazar: 1997 ) y el fortalecimiento de la democracia
local,  en el  marco más general  de la descentral ización del Estado y de los procesos de
municipalización en Chile. Se centra Ia atención en la vinculación entre demooracia y participación
a nir,el municipal -Gobierno local y organizaciones territoriales-, y en la búsqueda por captar los
desafíos que enfrenta la participación vecinal y local.

La investigación2 se realizó entre 1996 y 1997 en la parte urbana de una comuna3
predominantemente mapuche, creada solo en 1996, y perteneciente a la IX región (la Araucanía),
la cual se caracteriza, según sus indicadores sociales, colno la región rnás pobre del país.

Se ha privilegiado el estudio de las Juntas de Vecinos como organización territorial, dada
su trayectoria histórica como organizaciónr. y porque, a pesar de las dificultades por que
actualmente atraviesa, aún se mantiene, en lapercepción de la opinión pública, como la institución
que, luego del municipio, tiene la mayor capacidad para solucionar problemas locales (Irarrázabal,
1996:256).

L Contó con una subvención de la Dirección de Investigación y Desarrollo dc la Unive¡sidad de la Frontera (Proyecto 9622).
2. Quiero dar mis agratlecimientos a Guillernlo Williamson con quien elaboramos cl proyecto e iniciamos la investigación en

1995 y 1996; a Miguel Chávez quc se unió a nosotros en 1997 para profundizar una reflexión teó¡ica sobre la temática; a
Xinlena Romero, VÍctor Riquelme. Susana Aguiicra, lr{arly l\'felo. Natividad Novoa y Gonzalo Fuentes, entonces estudiantes
de sociología y pronto colegas. por su colaboración en la recolección de los datos; a colegas que tuvieron la gentileza de leer
mi texto y comenta¡lo. en particular a N,larianela Denegri y Jorge Gibert¡ a Ma¡ía Teresa Rivera, mi querida csposa, que me
ryudó con la redacción y con sus rpoilcs basados en su propia investigación a dirigcntes vecinales de la conrun¡. Este artículo
retoma y refomula una parte de la ponencia presentada en Montreal, Canadá. en el XIV Congreso Mundial de Sociología
( lSA).  (del  26 de ju l io a l  I  de agosto de 1998).

3.  l .a comuna elegida es una comuna de 4,1.316 habi tantes,  de la cual  58czá v ive en la parte rural  y  const i tu ida pr incipalmente por
comunidai les indígenas mapuches.  Corno local idad dr ta de 1870. Está ubicada en la rcgión de la Ar¡ucanía.  Desde 1956 lucha
por convertirse en Municipio. Recién en I 995, con el Decreto Le¡' N" I 9.39 I , sc convierte en Comuna. Luego. en diciemb¡e
de 1996. asume el primer equipo de 6 concejales electos. además de la alcaldesa que salió elegida por haber obtenido la
pl imcra mavotí4.

.1. Organizaciones creadas en Chile en los años sessnta (Ley 16.880) por cl Gobierno de la l)enlocracia Cristiana para organizar,
regular y controlar las actividarlcs priv:rdas y el desrrrollo público de la Sociedad Civil. más específicamente las organiza-
ciones teiritoriales de los vecinos de la co¡runa que se.juntan para cnfrentar colectivanlente los proble¡nas que se relacionan
con el lugar de residencia de las personas. A fines de los sesenta y rlurante el período de Ia lJnidad Popular. se conviltió en un
movimiento social relevante en la socierlad chilena. Se nantuvo durrnte el Gobierno Militar, pero con ve¡ticalitlad y contrcl
de las au{oridades.
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En el contexto de modernización chilena, se buscó describir y analizar las representaciones
y prácticas de concejales del Municipio de la nueva comuna en torno a la participación de las
Juntas de Vecinos a nivel barrial y comunal en el transcurso del primer año de ejercicio de este
nuevo Municipio autónorno (dic. 199ó a dic. 1997). Dichas representaciones y prácticas fueron
luego confrastadas con las visiones de dirigentes de Juntas de Vecinos de la misma comuna.

Las interrogantes que orientaron la investigación fueron: ¿,Cómo las autoridades municipales
y dirigentes vecinaies de Juntas de Vecinos identifican sus respectivas instituciones? Dentro de

este niarco, ¿cómo estos actores conciben la participación de las Juntas de Vecinos a nivel del
quehacer rnunicipal? ¿Cónro describen sus respectivos esfuerzos de vinculación entre Municipio
y Juntas de Vecinos durante su primer año de vida municipal'i

Aclarar estas cuestiones parece fundamental, dado que para optimizar la gestión del

gobierng local a través de la participación, es necesario conocer las representaciones y las prácticas

áe los actores sociales, ponderar el rol de las organizitciones comunitarias en la actual sociedad

contemporánea y su capacidad de absorber la complejidad y diferenciación funcional creciente

que ha ido adquiriendo la sociedad en los últimos años'

Presentamos los resultados de la investigación según el siguiente orden:

L Se precisará el método utilizado en este estudio'
II. Se identificará cómo concejales del Municipio de la comuna elegida y dirigentes de las

Juntas de Vecinos describen su proyecto organizacional y entienden la participación de las Juntas

de Vecinos a nivel de la marcha del Municipio.
iII. Se describirá luego las representaciones de los actores en torno a los esfuerzos de

participación vecinal-municrpal
IV. Se confrontaráy analizarálas representaciones de los actores en torno a tres principios

analíticos: identidad, oposición y totalidad.
V. Finalmente, se reflexionará acerca de conclusiones que arroja el estudio y prospectivas

que abre.

I .  EL METODO

La investigación se define como un estudio de caso, para el cual se escogió en 1996 una

muestra intencionacla de 9 dingentes de Juntas de Vecin-os pertenecientes a las sucesivas

exoansiones habitacionales en la comuna (informantes I a 9),4 candidatos a concejales no electos

(iniormantes l6 a 19) y 5 candidatos a concejales que resultaron electos (informantes 20 a24)

con quienes se realizaion entrevistas en profundidad. Un año después, en 1991, se volvió a

entrevistar a 6 de los dirigentes anteriormente escogidos (Informantes 10 a l5) y a 4 concejales

electos y a la alcaldesas (Infonnatrtes 25 a 28).

El análisis de la infonnación se inspira de la propuesta de Alain Touraine para el análisis

de los movimientos sociales. combinando tres principios: el principio de identidad, es decir cómo

los actores se definen a si mismo desde sus respectivas orglnizaciones; el principio de totalidad.

es decir cómo éstos definen su proyecto de acción y un eventual contra-proyecto; el principio de

5. En este ar t ículo hemos esrudiado las entrcvist ¡s de los concejalcs e lectos y dc la a lcak- lesa r t ¡ l izadas en 1996 y 1997 y que

hemos c lcnonr inado "¡utor i t lades nrunic ipales".  s in derel¿r las d i ferenci ls  internas.  L levan la cnumerlc i t in de 20 a 28.  Las

hctncs contrastai jo con las ' l t t rcv istas a ios t l i r igentes vecinales dc 1996 y 1997 euya enuncración va del  I  a l  l5
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oposición, es decir cómo riefinen la adversid.ad {o ios adversarios) que deben enfrentar para llevar
adelante su proyecto(Durand y Wei l ,  i989: l . Í7).

II. DE LAS REPRESEN'IACIONES DE PARI'ICIPACIÓN SOCIAI, DE LAS
AUTORIDADES tr,IINICIPALES Y DIRICENTES DE JUNTAS DE VECINOS

Se describirá prirnero las representaciones tle las aritcridadcs municipales v dirigentes
l'ecin¿rles en torno a su identidad organizacronai. En un segundo momento, se aboldará las
representaciones en torno a la participación social: el carácter de la participación, su ánlbito, las
instituciones coniunitarr¿is ll lmada a participar v ios mecanismos de acción

l, El pruúa de vista de lus autoridades munícipales

P. de i)posición P. de Totalidad

Exclusión D. Comunal

El estudio de las representactones iirrojan los siguientes resultados en cuanto a las tres
cate.{orías elegidas:

Los entrevistados, concejales y alcaldesa, sc identifican como "las autoridades municipales"
electas v "responsables" frente a la ley de llevar adelante el desarrollo de la comuna (.21) y
"tienen que responder racionalmente a lo que la comunidad necesita en todos los ámbitos"(24), o
sea desde criierios de responsabilidad jurídico-políticos y racionalidad tccnécrata.

Definen el desanollo de la comuna y localidad corno principio de totalidad, precisando su
misión para conseguirlo como la de "comprometer a los vecinos, tanto del ámbito rural como
urbano", pero cuidando, como autoridades municipales, de controlar la toma de decisión (21).

En cuailto al principio de oposición, se refieren a una exclusión de los recursos del Gobierno
central, la falta de asociación de los municipios y la deficiencia en la planificación y gestión
municipal, como factores que mantiene la situacién de carencias que estanca el desarrollo de la
comuna: pobreza. cesantía, problemas sociales, problemas de carácter urbano y rulal, problemas
específicos de educación y salud.

Es dentro de este contexto que las autoridades municipales destacan la necesidad de la
participación social, manifiestando que es fundamental, que se debe promover. Sin embargo, dos
entrevistados advierten que las Juntas de Vecinos no pueden controlar el Municipio, de allí que
manifiestan su malestar por la participación: "promover una participación de los vecinos en la
marcha del municipio. eso genera la imagen de controlar a la lvlunicipalidad"(21). Se invoca que
tal pretensión es contraria a la Ley de Nfunicipios que establece claramente que los responsables
del Municipio son elAlcalde y los concejales y que "hay que dejar en claro que las JJ.VV. nunca
van a manejar a una municipalidad. Nadie lo va a permitir. Nadie lo espera tampoco. pero de
repente puede ocurrir." (24).

De al l í  que se pref iere promover una part ic ipación "controlada"(24),  consult iva
(20)(21)(22)(24), señalando que como autoridades municipales deberán limitar la participación
al nivel de conversar con la población de los problemas a resolver, mejorar los canales de
c omu n ic ac i ón, rec o ger opi n i ones (20) (2 l) (22) (24).

P de identidad
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En cuanto a los mecanismos de part ic ipación, se sugiere " la conversación con las
organizaciones cornunitarias, o bien en erl fulunicipio. o bren "ba.iando" a sus reuniones. La
"aucliencia pública" es la figura legal que plantea la Ley de Municipalidades y que recomiendan
algunos concejales.

Se reconoce asi mismo que ei ámbito de la participación vecinal es directamente funcional

a la "micrr¡ planificación'' del barrio6, como modo de establecer Lrniclades rnenores de desarrollo

en el  ámbito de la comuna" (22).
En cuanto a las instituciones interlocutores del Municipio, las Juntas de Vecinos son

percibidas por las autoridades municipales como instituciones territoriales importantes para

promover la part ic ipación, pero no como las únicas. Destacan que en el  barr io hay otras

órganizacic'nes rnás dinámicas tales como las organizaciones funcionales (comités de vivienda,

clubes deportivos, comités cle pavimentación, etc.).

En síntesis, a la luz cle la infonnación recogrda, planteamos que las representaciones sociales

de los concejales se pueden relacionar con el modelo de "planning social" que Doucet y Favreau
(1994: 15-1ó) def inen en los siguientes términos:

L La resolución de los problemas sociales de las comunidades locales por una intervención

estatal cle proximidad, a partir de aparatos sociales que, investidos de poder y recursos para atacarse

a los problemas sociales del momento. intervienen en el plano municipal;
2. La utilización cle la aproximacién científica, fundamentada en el postulado de la necesidad

de los expertos para iclentificar ios problemas prioritarios, para concebir los programas cuadtos,

para presiribir los medios de implernentación de estos programas en las comunidades Iocales;

3. La implementación, en el plano organizacional, de servicios públicos (de atención

primaria) de salud y de servicios sociales así como de servicios comunitarios financiados y

parcialmente regulados por el Estado (central, regional y local) en las comunidades locales a

partir cle la poblacién objetivo considerada como beneficiaria o cliente de servicios;
4. SJ busca concertación entre las organizaciones del Estado y los recursos comunitarios

locales;
5. La participación consultiva de las poblaciones locales en el marco de la estructura

estatal.

2. El punto de vista de los dirigentes de Juntas de Vecinos

P. de Identidad P. de Oposición P. de Totalidad

Reivindicación Exclusión D. Vecinal

Actúan como vecinos viviendo en una situación local problemática, con una actitud de

compromiso con este entorno social pala buscar solución a sus problemas, y con un mandato

sociil por haber sido elegidos por sus vecinos para cumplir esta misióni. Les orienta un ideal de

servici'o a la comunidad y de trabajo comunitarios, así como de mayor profesionalidad del cargo'.

6. '.Si en mi concepto la comuna es como una casa. una Juntr de Vecinos tomarí en su entorno específico todas las decjsiones

respecto rle cónic. quielen organizarse en la nric¡o perspectiva. en su entorno específico. cómo quieren mantenel de limpio'

.Orio-qui.i.n 
"t.niener,le 

ciidrdo. para qué quieien ilue se especialice (por así.decirlo)_su ba¡rio, su entorno geográfrco

irá.- f ]  f . r  se¿es socia les.  los juegos infrnt i le i . . . .Entonces t ienen un papel  pLincipal  las Juntas de Vecinos.  como ntodo de.

or inero.  estableccr unidedes ntenorcs de desanol lo en el  ánrbi to de la comuna" (2,1) .

7.  
' iLa inportancia de elegir  los cargos por intemiedio dc la I 'o tación".

S.  . ,F"rq. !  rne gusra y¡ .u i" . (01 )  
' tv te gusta la act iv ic lacl  públ ica.  de serv ic io,  la part ic ipación t le la comunidad" (03.  "Siernpre he

pani i ipat io Jn orgenizaciones socia" les por un cspi i tu de setv ic io socia i  (06)" .  'sc juntan con el  obiero de hacer a lgo por la

cornunidad (02)" .
9 'lü.,uo, nrvel eáucrcional clc los clirigentes"(07) para porJer rcsolver nrejor el problema dc la "elaboración cle proyectos"

161  11n3 ) .
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Los dirigentesr0 de las Juntas de Vecinos se definen corno "quienes reclaman por esto y
por aquel lo"(02).  precisando como necesidades a ser sat isfechas en su interacción con la
municioal idad:

. Falta de infraestructura y serviciosr¡

. Desarrollo social del barrior2

. Actividades culturalesrl

. Defensa y el desarrollo de su organizaciónra

. Actividades en caso de siniestro.15

El principio de totalidad de los dirigentes apunta a la superación de una pluralidad de
carencias del barrio, acorde a las reivindicaciones planteadas anteriormente, sin que el ideal de su
acción ten.ea la consistencia de reivindicaciones articuladas en un proyecto integral, En la
investi-eación sólo alcanzan en forma incipiente a plantear elementos o principios de contra-
proyecto de un nuevo barrio que quisieran tener, sin llegar aún a una formulación articulada e
inst i tucional izadatí .  Sin embargo, la invest igación de María Teresa Rivera sobre " las
Representaciones sociaLes de dirigentes urbanos ¡' rurales de Padre kn Casas sobre la creación
de la Comuna" profundiza sobre este punto y nos revela una concepción de desan"ollo integral de
la contuna centrado en el desarrollo de las personas. preocupación por el futuro de los jóvenes,
mayot' organización y participación de los r,ecinos. desarrollo de valores humanos, desarrollo de
las infraestructuras y servicios, f uentes de trabajo y desarrollo económico de la comuna, así como
desarrol lo urbano y rural  (Rivera, 1998: I  l0- l  l5).

Los dirigentes expresan como principio de oposición la marginación y la exclusión de su
barrio (y comuna) de los recursos del Municipio al cual pertenecían anteriormente, la poca
participación de los socios, así como la poca escolaridad de los dirigentes. sus relativas debilidades
en cuanto a capacidades de gestión v animación, valores y actitudes sociales tales como la
sociabilidad, la preocupación por los problemas de la gente, la capacidad de escucha, Ia persistencia
en la lucha, la capacidad de crear consenso, la responsabilidad.

Es en este contexto que los dirigentes se plantean la participación de las Juntas de Vecinos
como la institución que debería priorizar el Municipio como interlocutor de la participación vecinal,

10. La cdad de los dirigentes entrevistados varía entre 22 y 68 años. con un pronredio de.16 años. Estos se subdividcn entre los
ditigentes con larga participación en la Junta de Vecinos y los dirigentes que están participando desde 3 a 5 años. Pertenecan a
Juntas de Vecinos cuyo número de mientbros vrría entrc 30 y 842 miembros según lasjuntas de vecinos estudiadas. con un
pronredio de 135 miembros.

I l. ' 'Alumbrado público, escaleras, alcantarillado. multicanchas. sedes sociales. asignación de Carebincros para recibir nuestras
quejas, instalación de teléfonos públicos, canastillas de basuras, ba¡rerl de contención en algunas calles. la ternlrnación de lxs
casls y dcpartamentos, saneamiento de títulos de dcrminio. nrala etxstruccirjn clc !as viviendas. los Dlanes de dcsarrollo cue se
están poniendo en práct ica y los p lanes t le mejorant ienio de bar l ios.  o sea.  pavimentación,  coloc¿cihn dr 'sol r ras,  n i re l r r l ión
de las cai les.  casetas s¡ni tar ias."

1 2. 'Pro)'ectos 
.jLrveniles. proyectos para adultos... trabaio ctiltural... trabajo artístico.-. tratrajo deportrvo"; "Llrganil¡cioncs

funcionl les:  ta l lc fcs ar tes¡nal ts.  un ta l lc ' r  dc a()stura.  r ' l  c lub de los anci¡n i ;s .  un centro j rveni l .  un gr l rpo ecológico i le n iños":
"un proleclo de superación de la pobrezr.  cn c i  que se pid ieron nráqurnas de coscr.  quc aún no ha l legarht  p lo ' , . rc t r ;  para la
creación de la nul i rcan. :ha;  un proyecto dcl  FC)SIS".

l - i .  "Act iv ldades de f in de año para los r r iños.  organizando fe-st ivales con t í tefes.  cntretención par l  los l iños".  Act iv ida¡ ies
tanbién "en fiestas patrias" donde sc h¡n realizado actividades".

14.  "Tratando de real izar  una nueva juntr  de vecinos.  de arreglar la ' ;  " reparando h scde" l  "cambiando la d i rect i ra" i  "construc-
c ión de una sede vecin¡1"

15.  " lnundactones,  incendio.  lo c¡ue provoca necesidadcs t lc  : r lbergue r le los i iamni f icad.s.  etc.  y c l t :  5¡11¡, . l1 i ¡  dc su probleml
(01 )(05X07)"

1ó.  Se destaca el  desarrol lo socia l  dc l ¡  co¡¡una y r ie!  barr io,  medi¡nte e l  for ta l tc imiento de las orgln izaciones ccin i rn i tar ias y e l
apoyo a los tórenes. meclianti: 1a cleación dc pro-vectos (03). asegumndo la c¡eación ! entrega ilirectr de recilrsOs ¡ toCas las
juntas de vecinos (03). Se reclama lambién av¡nccs en el deslr¡ollo de la infr¡iestr¡ctura. en particular el probleniii del
a lcantar i l iaCo y de )a fa l ta d! '  muhicanchas (0 |  ) (01).
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los dirigentes reciaman en primer lugar un estilo participativo de gestión del Municipio. Se espera
una buena recepción y atención a los vecinos (03X09X02) y a las organizaciones comunitarias
(09), una relación totalmente fluida entre Municipio y Juntas de Vecinos (06), así como una
particrpación más directa de la comunidad, en especial de la cornunidad organizada, especialmente
las Juntas de Vecinos y otro tipo de organizaciones (03X05).r7

La mayoría de los dirigentes visualizan el barrio como el ámbito de participación, siendo
una minoría de dirigentes que visualizan el ámbito de participación el desarrollo de toda la comuna.

A lgunos d i r igen tes  proponen mecan ismos de  par t i c ipac ión  consu l t i va :  que las
organizaciones comunitarias tengan mayor acceso al Municipio (05X09) para la entrega de sus
opiniones a las autoridades, así como "bajar un poco el trabajo municipal de las cúpulas hacia las

bases" (03). En la opinión de otros, (03X05X07), la particrpación debe llegar a ser decisional,
desde la base "desde el modesto comité de adelanto de una población, ernpujando hacia aniba
hasta la Junta de Vecinos y de ahí a la Unión Comunal, así para llegar a la participación de las

decisiones del Municipio" (05). Se sugiere también el voto como mecanismo decisional, en
particular con relación a la inversión de los recursos (07).

En síntesis, alaltzde la información recogida, planteamos que las representaciones sociales

de los clirigentes vecinales se pueden relacionar con el modelo que Doucet y Favreau (1974)

llaman de "Acción social" y que traducimos en los siguientes términos:

1. Búsqueda de la resolución de los problemas sociales clel  barr io por los vecinos

organizados, más específicamente por un trabajo de reivindicación a las autoridades municipales

y demás autoridades gubernamentales.
2. Atención a los problemas sociales más sentidos por los vecinos
3. Organización de los vecinos en torno a su directiva y a grupos para la reivindicación y

presión que permita el desarrollo de una relación de fuerza que pueda serles favorable.^ 
+. Organización de acciones directas, información comunitaria, negociación de soluciones

con las autoridades de turno.
-5. Una acción colectiva a partir de estructuras autónomas como la organización vecinal

territorial.

III. DE LAS PRÁCTICAS DEL MUNICIPIO Y DE LAS JUNTAS DE VECiNOS:

¿Cómo las autoridades municipales y dirigentes vecinales describen y evalúan los esfuerzos

de vinculación entre la Juntas de Vecinos y el Municipio'?

ln visión de lus st¿toridudes nrunicipales

Las autoriclades rnunicipales destacan que, en este primer año del municipio, han realizado

visitas a los vccinos, a veces en forma espontánea, otras veces en forma sistemática, y han

escuchado a la genre Q5)(26)(21)(2S). El Municipio cuenta. o está en vía de organizar, un fono

I7.  Se espcra t lntb ién c lc l  lv lunic ip io una rcal  capacidad dc solucionar problemas (03).  mediantr :  Ia gest ión de los recursos para

r, jecutar  los pr¿ycct¡s (0 I  )  Se puedcn apreci l r  resul iados s i rn i lares en una invest igacir ln nacionl l  accrca de las pcrcepción

tracia e i  ¡ lLrnic ip io.  Se scñula qi , . .  po,  u i  l ¡ r io.  los vecinos v isL¡al izan c l  l 'o l  del  conce. j lJ  conlo promotor de la part ic ipación

local-  y  por otr r i .  corno un grr tn,  a i i l ivo l l rc i l i tando el  acccscr a bencf ic ios rnunic ipaics.  Vcr f rarr íz: rbal ,  o¡  c i t .  p 272.
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denuncia, una oficina de informaciones, una revista municipal, un programa radial "El Municipio
en su casa", "donde la comunidad puede venir si quiere mandar avisos o alguna informacién"
(26)'.

Sin embargo, existen actitudes diversas entre los concejales con relación a la participación
de las Juntas de Vecinos en la marcha del Municipio. Si bien todos han visitado a la genté, solo
dos concejales reconocen haber realizado una acción específica con las Juntas de Vecinos: ayuda
en crear una nueva Junta de Vecinos. asesoría de proyectos, apoyo (28), acompañamiento a la
Junta de Vecinos en la cual fue dirigente (25). Se afirma que se ha aprobado una subvención para
que (la Unión Comunal de Juntas de Vecinos) pueda funcionar, para que pueda tener su ofiiina
(28). Se reconoce que no se ha dado a las Juntas de Vecinos la prioridad que merecen. (25). Se
sugiere que se abran "canales de participación a través de fondos concursables y en algunas
decisiones que son importantes"(28).

En el polo opuesto. observamos que otros concejales tienen una relación crítica con relación
a las Juntas de Vecinos. Manifiestan que las Juntas de Vecinos todavía no han hecho llegar sus
sugerencias de trabajo con el Municipio. Se cuestiona que las Juntas de Vecinos: "no necesariamente
representan el sentir del poblador común y corriente" (26). Se recomienda a las Juntas de Vecinos
que "se organicen para ir dando solución a sus problemas de vivienda y otros problemas" (27). Se
insiste que las Juntas de Vecinos deberían "tener una mayor visión de Ia unidad tenitorial de las
cuales ellas representan (28). Se destacars que las Juntas de Vecinos no son su prioridad para
promover la participación vecinal: "No es la única instancia" vecinal (25).

Se afirma haber realizado una encuesta durante la campaña electoral para conocer las
demandas de las Juntas de Vecinos, y que por lo tanto se conocería sus demandas. Se manifiesta
que ei Municipio "no ha recibido propuestas de las Juntas de Vecinos" (26). Se plantea que las
fiestas como Navidad y el mes de aniversario de la comuna elegida son espacios donde las Juntas
de Vecinos podrían participar con el Municipio para su realización.

Se interpreta que las dificultades en las relaciones de las Juntas de Vecinos y el Municipio
se deben a una oposición política partidista: "Al principio las Juntas de Vecinos estaban muy
reticentes a acercase al Municipio por una cuestión... apoyaban seguramente a otro candidato"
(26\.

Se manifiesta que "más que en los vecinos, yo me voy a dedicar más a grupos etarios:
hacer programas de jóvenes, de niños, de mujeres..." (26).

En cuanto al Concejo Económico-Social Comunal, CESCOIe, se interpreta que "lo que
pasa es que se presentaron 4 organizaciones no más para el CESCO (28) desde el período que se
abrieron las postulaciones en la Municipalidad a la cual pertenecían. Creo que no va a tener
futuro. De hecho ya no funciona en casi ninguna comuna." (28).

En síntesis, las prácticas de las autoridades municipales. desde la información recogida.
se resumen a visitas hacia los vecinos en general y sus diversas organizaciones, unos priorizan
una vinculación a las Juntas de Vecinos, otros critican a las Juntas de Vecinos y priorizan otras

18. En c l  nrr- 'ntcn{o de l ; r  invest igación.  se contenrplaba la crcación de un FonCo de Deser¡ol lo Vecinal  concursabie y se había
invitado a las Juntas de Vecinos que presentcn sus propuestas rJc trabi¡o

19.  La reforma a h Ley Orgánica Const i tucronal  sobic lMunic ipal i r lades en l99l  ha generad, l  un nuevo nrarco {c re lación entre
el Gobierno Local y la ciud¡danía. reconociendo a las organizaciones sociales 1' creando un espacios de dralogo y consulta
con ellas sob¡e las políticas públicas (El Conce¡c L,conrirrlico Social Comunall.
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organizaciones vecinales. En cuanto al CESCO, no ha funcionado y no hay mayor preocupactón

de impulsarlo.

La visión de los Dirigentes vecinales

Con relación a la participación de las Juntas de Vecinos en el municipio anterior, se observan

comentarios diversos: algunos evaluaron que las Juntas de Vecinos no participaban en la marcha

de este municipio (02X03X06X07), aún si algunos manifestaban que sí (01) (05X08).

De hecho la creación del nuevo municipio ha hecho surgir muchas expectativas en los

dirigentes vecinales. Sin embargo. en este período del primer año del nuevo Municipio, las

expéctativas de participación de las Juntas de Vecinos a nivel municipal no fueron cumplidas.

Loi dirigentes califican la comunicación entre las autoridades municipales y los dirigentes vecinales

como difíciles. Un dirigente habla de "desconexión entre la Municipalidad y la Comunidad"
(15). Se atribuyen al nuevo Municipio, problemas de comunicación, falta de preparación del

personal municipal, a su actitud autoritaria, a las modalidades como el Municipio realiza la

invitación a las Juntas de Vecinos y al carácter meramente consultivo de las conversaciones.

Se plantea sin embargo que también "tiene culpa la Unión Comunal de Juntas de Vecinos"

(12). "Planteé que la Unión Comunal tenía que redactar alguna propuesta de desarrollo de la

comuna elegida y presentársela al municipio.. Pero no se logró" ( 12). También se señalan conflictos

internos que ha tenido la Unión Comunal ( l2Xl5).

Con relación a la no-creación del Concejo Económico-Social Comunal en la comuna

elegida, los resultados de la investigación penniten establecer el gran desconocimiento de los

dirfuentes (inclusive de concejales municipales) de la naturaleza del Concejo Económico-Social

Conlunal. Algunos manifiestan apreciaciones diversas con relación a esta institución municipal

prevista por la LeY:^ 
Unos le tienen "muy rnala impresión" (06) dado su carácter meramente consultivo.

,,Entonces no podemos influir prácticamente en nada"(06). Lo que lleva a otro dirigente a solicitar

su ,.sepultura't (Ol). Otros le dan una fuerte aprobación: "Me parece excelente" (08). "Es muy

buena medida que a futuro pueclen traer buenas consecuencias para todas las organizaciones

comunales si lléva iniciativas propias" (05). Los demás dirigentes entrevistados ignoran las

funciones del dicho consejo.

En síntesis, los dirigentes de las Juntas de Vecinos, en el lapso de tiempo del estudio, a

pesar de sus altas expectativas de participación municipal generada por la creación del nuevo

il4unicipio, no han logiado establecer una comunicación y relación fluida y plenamente constructiva

con el Municipio, airibuyendo la situación a actitudes y prácticas del Municipio. así como a

clebi l idades de su propia organización.

rv. ANÁLISIS DE LA ACCIÓN ry{UNICIPAL Y EL PAPEL DE l-o!-s-gJ-EI9!...
SOCIALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA Y PARTICIPACION

SOCIAL LOCAL.

Los sujetos sociales (colect ivos) que hemos pr iv i legiados en este estudio son las

agrupaciones vecinales territoriales, las Juntas de Vecinos, así como su articulación con el
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organismo de poder local. el Municipio. Si contrastamos las representaciones de las Juntas de
Vecinos y del Municipio en cuanto a los tres principios de análisis propuestos, observamos que:

Autoridades municipales:

P. de Identidad P de Oposición P. de Totalidad

Control Exclusión D. Comunal

Dirigentes vecinales:

P.de Identidad P. de Oposición P. de Totalidad

Reivindicación Exclusión D. Vecinal

1. De manera general concejales y dirigentes vecinales coinciden en el principio de totalidad,
en cuanto a su imaginario comunal, que apunta a luchar por mejorar la calidad de vida para los
pobladores de la Comuna. Ambos actúan sobre Ia idea de que sus demandas encuentran un espacio
de satisfacción en el sistema, el que siempre puede ser ampliado. Eso los moviliza y en este
proceso buscan generar cambios en el propio sistema político chileno vigente y que se constituye
en su referente de reivindicación y lucha.

2. Ambos coinciden también en cuanto al principio de oposición, expresado como exclusión
de la comuna y del barrio por las instancias estatales superiores de la distribución de los recursos.
En el casc de las Juntas de Vecinos. ellas ven al nuevo Municipio como una instancia de poder
más cercana, 1, por ende eventualmente más favorable a escuchar sus reivindicaciones y a darle
solución. Ambos también se quejan de la poca participación de sus miemhros.

Sin embargo observamos una tensión en cuanto a los valores culturales en presencia. La
mayoría de los dirigentes reivindican el tipo de desanollo que se inspira dcr su fuerte identidad
local y valores comunitarios tradrcionales, mientras que las autoridades municipales, sin negar
dichos valores. están tensionados por dominar la planificación social moderna y beneficiar
plenamente de los recursos otorgados vía concursos por instancias superiores de Gohierno.

A raíz de las elecciones municipales:0, fueron elegidos 3 concejales cle la alianza de los
partidos de la Concertación (l del Partido para la Democracia, 1 del Partido de la Democracia
Cristiana, I del Partido Radical Social Dernócrata),2 concejales son de partidos de oposición,
(Partido de Renovación Nacional), de los cuales salió elegida la alcaldesa por haber obtenido la
primera mayoría. Finalmente, el concejo se compone de un concejal independien{e que asume
ostensiblemente la defensa de los indígenas N{apuches, aún si no es el único en hacerlo. Esta
oposición fue tematizada en las entrevistas (23),

3. Las identidades de los actores divergen: los concejales y la alcaldesa se identifican
como autoridades de Gobierno local encar-eadas de una responsabilidad de organización del
territorio y de la comunidad. Los dirigentes identifican las Juntas de Vecinos como una asociación
de vecinos que luchan para superar la exclusión y mala distribución de los recursos estatales y

r,, Otro elementtr dc oposiciiin rlue fue rnencionatlo se refiere a los partidos poiíticos en Ciule. I)e,sde ei prríodo de retorno ¡ la
democracia.  los part idos funcionan públ icanrente en el  n ivel  loc¡1.  reasuniendo su i ¡ i f luencia en los gobiernos cornunales.
Los di r igentes de part idos ¡o i í t icos se introducen como intermediar ios ioc: i les en la- .  redes ds intcnnediacló¡ l  t lesde las
conrunas l  local id¡des l iac ia e l  ccnt to del  Est l r io.
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por el adelanto de su barrio y cornuníi. lo que conlleva un actuar que se centra más en el polo de
lo vecinai que de lo comunal, más en lo propiamente social (cultural-econórnico) que lo político.

Sobresale el hecho que la reivlndicación de las Juntas de Vecinos se caracteriza más por
una acción social que se inscribe en lo cotidiano (lo inmediato) que en lo estructural (lo estraté-qico).
Sería en lo cotidiano que las Juntas de Vecinos encuentran más el sentido a su acción, desde su
experiencia singular que cada sujeto particulal tiene de los procesos generales, desde su identidad
cle pertenencia local y crudadana. adquiriendo ciertos grados de autonomía significaiivos producto
de constituir un campo en el cual los hombres y mujeres pueden comporterse como sujet.ls y
valorar su acctón.

Al ccntrastar lo referente acerca de la particrpación, los concejales se identifican en forma
unáninle con una participación consultiva, coincidiendo con la mayoría de los dirigentes. Esta
postura plantea mejores canales de información desde la autoridad municipal, así como desde la
pobiacién hecla la autoridad municiprl. para acelerar la solución de los problemas. en particular

mecanismos tales como programas radiales, prensa, sondeos, audiencias púbiicas. Pretenden
tarnbién organizar un Fondo de Desarlollo ccrncursable. Algunos dirigentes se distancian de esa
postuia v plantean una partlcipación decisional bajo la fcrma de "asambleas de vecinos"" En
todos los casos. la descentralización será percibida como un instrumento para aumentar el peso

de las organizaciones comunitarias en el sistema de decisiones Iocales.

Conforme la idea de participación política en la literatura sociológica:r, el concepto de
participación que se maneja desde el municipio y desde la mayoría de los dirigentes, no es de
carhcter político. La participación política sobrepasa el mero intercambio de información que

proporcionan los sondeos, las encuestas, la publicidad, las audiencias púbiicas; super¿ la relación
individual entre cliente ¡, la autoridad de la organización, como un reclamo de vecinos en fono

denuncia; v es un acto voluntar io de poder donde los ciudadanos-gobernados, mediante

mecanismos determinados por los gobernantes, toman parte en las decisiones acerca de la gestión

cle los asuntos que los conciernen en la vida cotidiana. La concepción de participación aquí señalada

por los concejales y la mayoría de los dirigentes no alcanza a clasificarse como una participación

política local. 'Iampoco los Fondos de Desarrollo Vecinal concursables cumplen con los requisitos

lrnteriortnetlte mencionados.

En cuanto al árnbito de la participación, si bien la referencia de los dirigentes es primero

barrial, así como social y econóinica, no se excluyen de una preocupaciótr comunal y política: un

pequeño número de dirigentes vecinales manifiestan explícitamente expectativas de participar

iobre torJo mediante una comunicación fluida con la primera autoridad municipal y tener parte en

las decisiones municipales. Pareciera que estas expectat ivas polí t icas se manif iestan más

fuertemente a nivel de dirigentes vecinales que participan activamente a nivel de la Unión Comunal

de Juntas de Vecinos.

En cuanto a los mecanismos de participación, fuera de las conversaciones espontáneas o

programadas de los concejales con los vecinos, organizados y no organizados, tto existe aún un

óspácio cle participación institucionalizado. Tampoco observamos una movilización de los vecinos

para leclamar su derecho a participar.
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Se observa también una diferencia en cuanto qué organizaciones comunitarias se deberían
privilegiar. Los dirigentes vecinales se ven como los más auténticos portavoces de los vecinos,
mientras que los concejales reconocen en las Juntas de Vecinos organizaciones importantes, pero
sin que eso les habilite para representar al conjunto de las organizaciones comunitarias de la
comuna, tales como las organizaciones funcionales, los gremios, etc.

En síntesis, los dirigentes vecinales y autoridades municipales se diferencian más que
todo a nivel de las identidades de las organizaciones a las cuales pertenecen, Asociación de Vecinos
v/s Instancia Estatal Local. así como por el principio de oposición partidista entre ambas
organizaciones según la predominancia de militancia en su seno. En cuanto a las concepciones de
participación. nos encontramos con una doble realidad, prevaleciendo una concepción de
participación individual y consultiva sobre una participación colectiva y decisional, sin espacio
de participación institucionalizado ni prioridad a las Juntas de Vecinos en el dialogo social
intracomunal.

VII. CONCLUSIONES

El proceso de redemocratización que vive nuestro país avanzó en la consolidación de la
nueva institucionalidad democrática chilena, lo que se ha traducido por una reforma alaLey
Orgánica Constitucional sobre Municipalidades en 1991 y ha dotado al Municipio de mayor
autonomía, recursos y atribuciones para propiciar la generación democrática de sus autoridades
(alcalde y concejales). Esta ha generado también un nuevo marco de relación entre el Gobierno
Local y la ciudadanía, reconociendo a las organizaciones sociales y creando un espacio de diálogo
y consulta con elias sobre las políticas públicas (El Concejo Económico Social Comunal).

Esta nueva situación ha puesto de relieve la problemática de la participación ciudadana
en los sistemas de decisión que se van construyendo, en particular a nivel del Municipio. El
perfeccionamiento de este sistema supone la mayor proximidad posible entre las instancias de
decisión y el ciudadano. En este sentido, los procesos descentralizadores deberían ubicar al
municipio como un actor importante para convocar e involucrar a los diversos sectores locales en
torno a una propuesta de desarrollo coherente que genere progreso para toda la c,omunidad y
constituir una herramienta de inmenso valor puesta al servicio de una democracia participativa.

El estudio de esta problemírtica en el nuevo niunicipio chileno muestra como las Juntas de
Vecinos y el Municipio reconocen la importancia de la democracia como el mecanismo que
funda la legitimidad mediante la elección por sufragio universal (democracia representativa).
Observamos también como amtros esperan, con la mayor proximidad, una mayor participación
soclal de la población para conseguir el desarrollo de la comuna.

Sin embargo nos enfrentamos con dos posiciones con relación a la participación:

l. La visión dominante planteada por las autoridades municipales y dirigentes vecinales
no es de carácter político decisional sino consultivo individual (y grupal), donde se pretende
mejorar cualltativamente Ios mecanismos de la democracia representativa, mediante una mejoría
de los canales de comunicación entre gobernantes y gobernados, de manera que se conviertan en
instrumentos de una participación más arnplia del conjunto de los ciudadanos. Esta postura insiste
más en la satisfacción de las necesidades inmediatas de la gente que en la generación de rnecanismos
participativos. Demuestra tarnbién posturas diversas con relación a cómo se valoran a las Juntas
de Vecinos.
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2. Por otro lado, una parte de los dirrgentes vecinales no sólo solicitan la solución a sus
necesidades económicas, sociales y culturales, sino también reclaman la participacién sociopolítica.
privilegiando los mecanismos de particrpacióri organizada en asambleas de I ecinos I risoctae iones
cornrnr i tar ias barr iales para incrt i i r  ert  los sistclnas dc deci ' runes. Pl t ieciert  quc cst i . t  expectat iva
de acción estratégica I política se observa más en los dirigentes que alcanzan activa participación
en el segundo nivel de organizaciones de las Juntas de Vecinos. a nivel de la Unión Ccxiunal de
Juntas de Vecinos.I

En cuanto a las prácticas ontre el Nlunicrpio y' las Juntas de Vecinos, observamos por ltn
lado que no se ha logrado constituir el Concelo Ecclnómico Social Colnunal, espacio de diálogo
y consulta contemplado por la I-ey para que los actores strciales de la comr¡na deb¿ltan temas
como el Plan de Dtsarrollo Comunal, las Políticas de Servicios y el Programa Anual de Acción e

Inversión, así co¡no la Cuenta Anual del Alcalde y el Concelo Municipal. Tampoco se ha podido.

más allá cle visitas a los r,ecillos. establecer otro espacio de consulta con ias mismas características

o mejores. dejando en claro graves deficiencias en las capacidades de los interlocutores para

comunicar y articularsc entre sí para promover una acción participativa común.

Debemos reconocer por tanto que. a pesar de la declaración de intenciones ciel Estado de
promover la participación social en sus distintos niveles, profundizar lt democratización de la

iociedacl y aviinzar en un crecirniento con equidad, se observa que ihlta un lalgo trecho que

recorrer para alci t t lzar lo.

En cui into al  Municipio,  desde un modelo de planif icación y de gest ión moderna
participativa. est¿i el desafío de seguir con su provección conio gobierno democrático de la comuna.

ia revalorización cle la participación de las orgarriz¿ciones comunitarias, la desccntralización de

los servicios, la coordinación interna de su acción y de las acciones de otras instalicias de gobierno

en su territorio (Saéz y Rammsy: i994: Carmona y Masbernaf 1997; Donovan y Williamson:

1996: Sepúlveda"l996).  Sus esfuerzos de establecer el ic ientes canales de comunicación.

informactón y educación, y mejorar la interiocución con toda la sociedad civil. inclul'endo a las

Juntas cle Vecinos, es seguramente un aspecio importante a ser considerado (Ossandón y Rolas:

1992).

Sin embargo queda el interrogante acerca de hasta dónde el Municipio. Alcaldía y Concejo

Municipal, logrará unificar criterios sobre participación con las organizaciones sociales, así como

avanza;en una estrategia común para una acción social desde un enfoque participativo comunitario,

que contemple todas las fases de la acción, desde la planificación y lagestión, hasta la evaluación

v el control, y que incluya no solo una participación a nivel barrial sino comunal y municipal.

Cabría entonces al  Municipio seguir  explorando y ahondando en las inic iat ivas de

planificación participativa en el desarrollo, junto con mejorar la capacidad de gestión municipal,

involucran,.lo a los sujetos y actores sociales no sólo desde sus necesicl¿ides o requerimientos

inciividuales sino integrando sus temas y preocupaciones propios de la vida cotidiana vivenciada

en el territorio o localidad.

rr Esta sitLración nos sugierc rclacionar ei caso con la ponencir del Dr. FLank lJendriks ¡' Peter Tops titul¡tla_B¿tx¿¿n Denocrlty

trnd EJlicient:r; lrenLls itt I.t¡tul
RC 0i sobre iesalollo de las c¡munidaiics locahrs en el XIV Congreso lvfundial de Sociología. Montréal. Canadá. julio 26 a

,rgosto I de I 998. El aulcr describe y anlliza est¡ tcnsión en_tre adminisfraciones locales europeas qut acentúan más Ia gestiótl

e i ic icnre nr ientrás quc otras eníat izan mís la part ic ipacr i rn.  QLreda pr 'nt i iente una ref lex ión más a fondo sobre est¿ tema.
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En cuanto a las Juntas de Vecinos, éstas se caracterizan por una tradición de compromiso
social vecinal v por una labor desde un espacio de encuentro vecinal. Sin embargo, en este nuevo
escenario, deben repiantear su práctica (Martínez: 1996¡.

. ¿Acaso no tendrían que reflexionar acerca de la (re)composición de manera creativa de
un sentido de "comunidad" sobre el tenitorio en el cual su presencia es legítima, es decir. definir
estrategias comunicacionales y de identidad cultural a nivel banial que convoque a la diversidad
de lo vecinal, o sea, mujeres, tercera edad, comunidades cristianas,jóvenes, entre otros? (Riveros:
1994).

. ¡,Cómo fbrtalecer sus capacidades propositivas hacia el desarrollo banial y comunal,
generando alternativas propias para ampliar y enriquecer la acción social del municipio, tanto a
nivel banial como comunal, desde las expectativas de las organizaciones que pertenecen a su
tenitorio?

Para crecer hacia formas superiores de participación, buscando alcanzar niveles de
concertación entre actores sociales diferenciados, es importante una superación de la cultura
política tradicional y la superación de sus prácticas de instrumentalización de los espacios de
participación comunitaria" El caso típico de esta práctica es el de algunas Juntas de Vecinos en las
cuales son los partidos, a través de sus dirigentes sociales, quienes compiten electoralmente.
Corresponde, entonces, a los partidos políticos actuar con transparencia, superando los riesgos de
rnanipulación de las organizaciones, trabajando en fbrma abierta y clara con la gente, informando
sus propuestas de desanollo vecinal y comunal. Fs hacer pública una situación dc hecho, que
beneficiará enormemente la relación entre ia organización social y los partidos políticos (Riveros:
1'9q4,49).

El desafío de fondo consiste para todos, Municipio y Organizaciones Sociales, en aprender
a construir clemocracia y a participar. Tanto las autoridades y funcionarios del municipio como
los dir igentes han manifestado debi l idades en su capacidad de inter iocución. La nueva
inst i tucional idad municipal  propuesta por la Ley revalor iza las funciones educat ivas y
comunicativas del municipio, lo que exige que el municipio analice con la comunidacl organizada
la generación de espacios y posibilidades para una efectiva interlocución, desarroilando un nuevo
estilo de gobierno local, aún rnás democrático y participativo, que po{e rtcie la preparación de los
dirigentes, autoridades y luncionarios municipales y rne3ore su gestión.

El estudio de las representaciones y prácticas de los actores locales puede contribuir a
fortalecer los procesos de municrpalizacióny de organización social en cuanto sugiere elementos
a trabajar e incorporar en procesos de fonnación (Williamson: 1991 y i998). sin descuidar la
necesidad de explorar también por el lado de la reforma de las estructuras, para la transformación
cultural y estructural de un sistema de acción político-administrativo local (y nacional) aún
inspirado de la lógica sectorial-vertical a uno territorial-horizontal, donde se busca unir un conjunto
de grupos de individuos o colectivos para el tratamiento de los prohlemas comunales.
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