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CAPiTULO I

MARCO TEORICO: EL DESARRROLLO SUSTENTABLE, LA SOCIEDAD

CIVIL, Y LA GESTION AMBIENTAL

EI objetivo de este capitulo es definir el marco te6rico que explica la relaci6n entre la

sociedad civil y la gestion ambiental municipal. Esto implica primero ubicar la relaci6n

dentro del marco del desarrollo sustentable, ya que este es el fundamento de la gestion

ambiental modema. Segundo, profundizar en la sociedad civil, 10 cual nos lleva a discutir

el rol de la participacion, la ciudadania, las practicas democraticas y clientelares. Estas

dos entradas nos daran luces acerca del rol de la sociedad civil en la gesti6n ambiental.

1.1 Antecedente hist6rico y legal

En el contexto nacional y latinoamericano, la gestion ambiental y la participacion

ciudadana han cobrado relevancia en la ultima decada como parte de las teorias de

desarrollo sostenible. La vuelta a la democracia en los anos ochenta en la mayoria de

paises latinoamericanos y con ella el fin de los gobiemos militares, llevo a que se

replantee el papel de la sociedad civil en las recientes democracias. A esto se sumo la

creciente preocupaci6n por los problemas ambientales en el mundo, que ha Ilevado a

cuestionar el modelo de crecimiento ilimitado adoptado por los paises capitalistas. Como

consecuencia, con apoyo de organismos intemacionales, organismos no gubemamentales,

y el Estado, estos temas han sido tambien adoptados en los discursos politicos

municipales.

Organismos intemacionales tales como UICN por ejemplo, recomiendan que si bien, las

politicas ambientales en muchas ocasiones pertenecen al ambito de decisiones nacionales,

dirigidas desde el Estado, los gobiemos locales tambien deben tener injerencia en el tema

(UICN, 1997). En las Cumbres de la Mujer en Nairobi en 1985, del Nino en Nueva York

en 1990, Medio Ambiente y Desarrollo de Rio de Janeiro en 1992, la Cumbre Mundial de

Desarrollo Social en Copenhague en 1995, se enfatizo la necesidad de la participaci6n

ciudadana para la elaboracion de politicas publicas,
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Por su parte desde el Estado se han dado leyes y creado instancias e instituciones que

promueven y regulan la participacion ciudadana y la gestion ambiental. En 1993 se cre6

la Comisi6n Asesora Ambiental y en 1996 el Ministerio del Ambiente. Se han dado

algunos instrumentos de gesti6n como las Politicas Ambientales Basicas en 1994, el Plan

Ambiental Ecuatoriano en 1996 y la Estrategia Nacional Ambiental en el 2000. En 1999

se promulg6 la Ley de Gesti6n Ambiental que establece en su Art.28 que:

" ... toda persona natural 0 juridica tiene derecho a participar en la Gesti6n
Ambiental, a traves de los mecanismos que para el efecto establezca el
Reglamento, entre los cuales se incluiran consultas, audiencias publicas,
iniciativas, propuestas 0 cualquier forma de asociaci6n entre el sector
publico y privado".

En 1998 se incorporaron a la Constituci6n los Derechos Colectivos y entre ellos los de

los Pueblos Indigenas y los del Ambiente. Apoyando estos planes y leyes se tienen

programas y proyectos destinados a impulsar la gesti6n en gobiemos locales. Tarnbien la

Constituci6n del Ecuador en el articulo 225 establece que el Estado irnpulsara mediante

la descentralizaci6n y la desconcentraci6n, el desarrollo armonico del pais, el

fortalecimiento de la participacion ciudadana y de las entidades seccionales, la

distribucion de los ingresos publicos y de la riqueza.

Sin embargo, en la practica la aplicacion de la gesti6n ambiental dentro de un contexto

democratico y de participaci6n ciudadana en las politicas publicas, depende de las

caracteristicas locales de la sociedad civil. Como 10 sefialan algunos autores (Alban y

otros, 2004) es necesario una cultura de la participacion y una construccion de la

ciudadania mas que un sistema de normas que no se cumplen. En este marco, pensar la

gesti6n ambiental y la participacion ciudadana significa que tenemos que discutir 1) el

concepto de desarrollo sustentable en la medida que da paso a la noci6n de gestion

ambiental modema. 2) El papel de la sociedad civil como veedor de las politicas publicas

del Municipio, y dentro de esto el rol que juega la ciudadania 0 la ausencia de ella, la

democracia representativa, participativa y las formas clientelares de gobiemo, y el
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concepto de capital social. 3) La importancia de la participacion en la gestion ambiental,

de la institucionalidad y de las experiencias de ecoturismo.

1.2 EI desarrollo sustentable

El concepto de desarrollo sustentable se refiere a la capacidad que una comunidad -sea a

nivel de municipio, pais 0 del mundo entero- tiene de cubrir las necesidades de la actual

generacion sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones I. El concepto

nacio en los aiios setenta del siglo pasado como una critica al modelo de crecimiento

economico ilimitado; y se utilize por primera vez en el Informe Brundtland/, elaborado

en 1983 para la ONU por una comision que buscaba evaluar las situacion socio

economica de un gran numero de naciones. Este informe sefialo el deterioro acelerado de

los recursos naturales y el medio ambiente en donde habitan los humanos, 10 cual

eventualmente tendril consecuencias negativas para el crecimiento economico y la

estabilidad social. La repercusion que tuvo el documento fue grande y a partir del mismo

se empezaron a elaborar propuestas que integren el crecimiento economico, mayor

igualdad social y proteccion de los recursos naturales. De hecho, ya desde 1972 con la

conferencia de UN sobre el Medio Ambiente Humano de Estocolmo, existe la

preocupacion y conciencia ambiental, pero en ese entonces no aun no se incorporaba el

tema ambiental dentro de la mayoria de planes de desarrollo. En esa reunion de 1972 se

sefialaron los limites de la racionalidad economica del proyecto modemo. Durante los

afios setenta se escribieron los trabajos, ahora clasicos, sobre el problema ambiental

causado por la adopcion de una economia liberal; como por ejemplo "Los limites del

crecimiento" de Meadows en 1972, y "La ley de la entropia y el proceso economico" de

Georgescu Roegen en 1971.

Posteriormente el concepto de desarrollo sustentable se legitime con la Conferencia de

las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Rio de Janeiro en 1992, que

impulse un programa global 0 Agenda 21. Este programa de la ONU ha tenido como

I Comoejemplo de una definici6n similar, esta la formulada por rUCN: "Sustainable development:
Improving the quality of human life while livingwithin the carrying capacity of supportingecosystems."
(1997: 32).

2 EJ informe es tarnbien conocido bajo el nombrede Nuestro Futuro Cornun,
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objetivo promover el desarrollo sustentable a nivel mundial, nacional y local a traves de

un plan detallado de acciones. Poco despues de este primer paso se elabor6 la Agenda 21

Local para focalizarse en el desarrollo sustentable de los gobiemos y poblaciones locales.

Entre otras cosas, la Agenda 21 Local enfatiza la necesidad de fortalecer la sociedad civil

y promover la democracia participativa, ademas de acentuar el rol de los gobiernos

locales y las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo sustentable.

La idea principal del concepto de sustentabilidad es generar un tipo de desarrollo que

integre tres dimensiones: la social, la econ6mica y la ambientar'; como vemos en el

siguiente diagrama":

Social

Econ6mico

,

Ambiental

3 Una definici6n que integra estas tres esferas es dada por Oliver-Smith: "The condition that entails the
reconciling of the interactive process of resource exploitation, human needs satisfaction and environmental
cycles of renew ability, resulting in the long term continuity of all three in both local and global context"
(En Margarita Benavides, 2005).

4 Tomado de: http://en.wikipedia.org/wikilSustainable_development
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Sin embargo, hay much as dificultades para integrar estas tres dimensiones en un

programa de desarrollo, debido a que cada componente tiene objetivos y logicas distintas.

Por ejemplo, el componente social puede buscar mejoras en los niveles de educacion y

salud, el componente econ6mico el incremento del total de ingresos, y el ambiental la

preservaci6n de la biodiversidad y disminucion de la contaminaci6n. Sin embargo, solo

para poner un ejemplo, la mejora de los ingresos generalmente va ligada a una mayor

explotaci6n de los recursos naturales, alterando la biodiversidad y creando mas

contaminaci6n. Por eso de acuerdo al modelo se debe buscar los puntos en comun entre

cada esfera, y negociar los objetivos sociales, economicos y ambientales. El problema

radica en que en muchos casos hay objetivos irreconciliables.

Por ese motivo, para algunos ecologistas el termino "desarrollo sustentable" es criticable

y engafioso, es un oximoron; es decir es una figura que trata de armonizar dos conceptos

opuestos en una sola expresi6n, formando asi un tercer concepto que dependera de la

interpretacion del lector. Para ellos es imposible compaginar desarrollo material y

protecci6n ambiental; ya que el primero trae irremediablemente la perdida del segundo.

Ellos afirman que el unico desarrollo sustentable es crecimiento material cero. De

acuerdo a James Lovelock la humanidad ha deteriorado de tal manera el medio ambiente

que ya no es posible continuar con el crecimiento econ6mico y no sufrir una catastrofe

ambiental. Este reajuste con crecimiento pudo haberse realizado doscientos afios atras,

pero ahora ya es demasiado tarde. Lovelock niega entonces la utilidad del concepto de

desarrollo sustentable y mas bien propone una "retirada sustentable", que implica

cambiar la economia y las aspiraciones sociales en funci6n de la regeneraci6n del medio

ambiente (2006).

Desde el lado de los humanistas, politicos, funcionarios de ONG y organismos

intemacionales, los problemas sociales y econ6micos tienen que ser resueltos; por 10 que

gran parte de la preocupaci6n consiste en analizar en que medida el crecimiento

econ6mico y las mejoras sociales se pueden realizar al menor costa ambiental. Esto se ha

convertido en un tema relevante a nivel nacional como municipal ya que se busca

mejores condiciones materiales de vida para la poblaci6n. El problema es que muchas
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veces los discursos politicos y la simplificacion del concepto de desarrollo sustentable

hace que se olvide que la proteccion de la naturaleza y una explotacion controlada de los

recursos naturales tiene un costo econ6mico y social que alguien debe de asumir.

Desde esta orilla que privilegia el crecimiento economico y social, esta la postura liberal,

que sefiala que el desarrollo sustentable es alcanzable si se aplica una economia de

mercado que tome en cuenta el costo ambiental. Durante mucho tiempo el mercado ha

funcionado sin tomar en cuenta el dano ambiental que producia el constante incremento

de la demanda de recursos naturales. Es mas, no solo ha subido la demanda de tales

recursos sino que tambien los precios del mismo han tendido a bajar. De esta forma el

mercado ha obviado que la sobre-explotacion actual tiene efectos negativos para el

economia y la sociedad del manana; ya sea por que escasearan los recursos, 0 porque las

poblaciones locales perderan sus fuentes para sobrevivir. Este costo negativo que no ha

sido incluido en el precio de mercado se le llama una extemalidad. De acuerdo a los

ambientalistas liberales, la degradacion ambiental es producto de una mala politica

economica, y por 10 tanto la solucion se encuentra dentro del mismo mercado. Por tanto,

son necesarias reformas econ6micas y legales que incorporen esta extemalidad dentro del

precio de mercado, se eliminen los desincentivos para la protecci6n ambiental, se corrijan

las fallas del mercado, y se considere la productividad a largo plazo de los recursos,

contabilizando los costos y beneficios' (Panayotou, 1993). Es decir que, incorporando los

costos ambientales dentro de los productos de consumo, es posible tener una economia de

mercado en crecimiento y al mismo tiempo proteger al medio ambiente. Ademas, todo

esto dentro de un marco de protecci6n a los derechos individuales, y con programas

sociales que busquen corregir las desigualdades no naturales".

S Textualmente dice "ultimately, excessive environmental damage can be traced to 'bad' economics
stemming from misguided government policies and distorted markets that set inappropriate prices for
natural resources. Sustainable development, therefore, requires that government correct these market
failures and reform policies ... In this book [Green Markets. The Economics of Sustainable] Development I
will explain how bad economics works to encourage environmental degradation and thereby threatens
economic growth. (pp. 2)

6 Las desigualdades no naturales se refieren al hecho de que una sociedad desigual en terminos sociales y
econ6micos produce mecanismos para que esta desigualdad se reproduzca en las siguientes generaciones.
La obra de John Rawls (1997) dedicada a construir una teoria de la justicia, hace frente a estas
desigualdades planteando un marco legal que de incentivos a los sectores que estan en desventaja.
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Con una posicion intermedia entre el liberalismo econ6mico y el socialismo, otros

autores, como Daly, Herman E y John B. Cobb preocupados por el deterioro ambiental

proponen reformar el mercado, y avanzar hacia una economia de tipo comunitaria y

descentralizada; aunque manteniendo ciertos patrones de la economia capitalista. Ellos

asumen que una economia descentralizada y comunitaria evitara la sobre explotaci6n de

los recursos naturales (1997). Hasta donde tenemos noticias este tipo de propuestas no ha

encontrado eco en los planes de desarrollo a nivel regional, nacional e internacional. Sin

embargo, en la ultima decada se han popularizado las propuestas de desarrollo

comunitario, que se asumen como sustentables, y muchas de elias basadas en los ingresos

provenientes del ecoturismo. Hasta que punto, modelos comunitarios de uso de los

recursos naturales se pueden ampliar a escalas regionales y nacionales, es algo aun poco

claro.

Desde otro punto de vista, la critica eco-marxista dice que el desarrollo sustentable no es

posible bajo el actual sistema econ6mico y politico liberal, porque hay una contradiccion

permanente entre el desarrollo capitalista -con su acumulaci6n constante de material- y la

proteccion ambiental. Si bien el discurso neoliberal dice que se puede crecer sin destruir

el ambiente, cuando esto no ocurre, ellos mismos arguyen que ha habido una mala

legislacion 0 un manejo equivocado del mercado (Leff, 2000: 29 -31). De acuerdo a Leff,

los centros del poder capitalista buscan una politica global que oculte la contradiccion

entre desgaste ambiental y desarrollo. Por ese motivo, han adoptado la ret6rica del

desarrollo sustentable, porque es funcional a sus intereses. Para el autor citado, el

discurso de desarrollo sustentable sirve para crear la ilusion de que se internalizam las

externalidades ambientales, se disuelven las desigualdades sociales (ya no se trata de

resolver las desigualdades de clases), se olvidan las leyes de la entropia', y se actualizan

las preferencias de las futuras generaciones (Ibid: 33).

7 De acuerdo a la segunda ley de la termodinamica, la trasformaci6n de la energlaesta acompaflada por un
proceso de entropfa; es decir, que la energla se transforma de una forma mas organizada y concentrada a
otra menos organizada y dispersa. Enel mundo eso significa que la energla gastadaen la transformaci6n y
consumo de recursos naturales siempre va a ser menor a la energla necesaria para su recuperaci6n.
Entonces, 10 que gastamos ahorano podraser recuperado para lassiguientes generaciones.
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Como consecuencia se recodifica a la naturaleza, cultura y hombre para darles una misma

esencia: el capital. Se capitaliza la naturaleza y se la reduce a la razon economica. (Ibid:

35). Ademas, el neo marxismo aduce que la estrategia del capitalismo es que mediante la

retorica del desarrollo sustentable se convoquen a todos los actores sociales e

instituciones publicas (empresarios, gobiemo, campesinos, intelectuales, etc) en un

esfuerzo cornun, pero en realidad disolviendo la posibilidad de contradiscursos que

disientan ante este proyecto neoliberal. En otras palabras, el desarrollo sustentable

planteado por el liberalismo es en verdad otra forma de opresion y de reproduccion del

poder econornico y social del primer mundo. Tambien, al homogenizar el discurso y las

"metas comunes" elimina la ciudadania porque no Ie deja espacio para la disension, el

pensamiento contestatario, etc.

Sin embargo, tambien se argumenta que el principal problema para las posturas

ecologistas y marxistas, es que no cuentan con una propuesta -poltticamente viable

ademas- que materialice un modelo economico alternativo. Como 10 indica Enrique Leff

(2000: 24), mientras no se establezca una teoria economica que apoye el concepto de

desarrollo sustentable, las politicas ambientales seguiran dependiendo del modele

capitalista actual. De igual manera, el otro gran problema del concepto de desarrollo

sustentable es que aun es muy vago en la integracion de las dimensiones econornicas,

sociales y ambientales. Como consecuencia de esta debilidad, el concepto hasta el

momenta no toma la forma de un cuerpo teorico definido.

Dentro del contexto latinoamericano, la recesion economica e inflacion de los afios

ochenta dio lugar a que se configuren programas neoliberales como forma de los Estados

para salir de la debacle econornica (Leff, 2000)8. Como parte de estas reformas liberales,

el desarrollo sustentable que se discute en los paises latinoamericanos sigue la

racionalidad capitalista de crecimiento constante e ilimitado. La consecuencia es que a

nivel municipal se aspira a mantener la economia capitalista, pero dentro de un marco de

8 Leff tambien dice que antes de los ai'los ochenta en Latinoamerica se plantearon estrategias de
ecodesarrollo, basados en nuevos modos de produccion y estilos de vida, dependiendo de los potenciales
ecol6gicos regionales. Pero no sei'lala cuales fueron, y no conocemos otras referencias sobre tales
estrategiasde eco desarrollo.
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protecci6n ambiental y de los derechos individuales. Mas adelante veremos como en el

cant6n Banos, la discusi6n ambiental no incluye ninguna alternativa al modelo

econ6mico, mas bien 10 que se intenta es seguir el modelo.

1.2.1 La gestion ambiental

Como hemos visto, uno de los pilares del desarrollo sustentable es el medio ambiente. De

alii que se considere que la gesti6n ambiental como manejo y protecci6n de los recursos

naturales sea parte indispensable de la labor municipal. Pero tambien, la gesti6n

ambiental es entendida como un asunto publico, por 10 que es por un lado competencia

del gobierno local y por otro responsabilidad de la sociedad civil (Alban et ai, 2004).

La gesti6n ambiental se refiere a las regulaciones publicas de las actividades del hombre

sobre el entorno natural. En ese sentido:

" la gesti6n ambiental debe ser entendida en sentido amplio como la
formulaci6n de politicas, regulaciones y acciones de manejo de los
recursos naturales, incluye el ambito estatal, pero incorpora tambien el
ambito de las iniciativas particulares y comunitarias. No se restringe, por
tanto, a la gesti6n estatal, aunque esta es fundamental en todo proceso de
gesti6n ambiental" (Miguel Carvajal, 2001: 26).

Es decir, debe ser enmarcada dentro de la generaci6n de politicas y marco legal de un

sistema regional y nacional. Sin embargo, se ha notado que estos diferentes niveles de

generaciones de politicas ambientales pueden crear una yuxtaposici6n de competencias

entre los diferentes gobiernos e instituciones, entorpeciendo la gesti6n ambiental, y

permitiendo que los gobiernos eludan sus responsabilidades.

" una de las caracteristicas mas relevantes es la dispersion de
instituciones publicas que tienen competencias ambientales. Esta
circunstancia tiene una explicaci6n en el desarrollo sectorialista del estado
ecuatoriano. Pero tiene incidencias muy graves por cuanto es una
estructura en la cual finalmente existe una concurrencia de instituciones
debiles. EI efecto que esto produce, ademas de la dispersi6n, es la
generaci6n de conflictos institucionales por competencias, que crean un
gran campo de ambiguedad que termina por contribuir a la disoluci6n de
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las responsabilidades institucionales y a la incapacidad para responder
eficientemente a las demandas sociales y legales". (Alban et al: 35)

Las competencias ambientales estan dispersas entre el Ministerio del Ambiente,

Ministerio de Energia y Minas, Ministerio de Industrias, Ministerio de Agricultura y

Ganaderia, Ministerio de Salud Publica, organismos regionales, municipios, concejos,

entre otros. Teniendo la mayoria de ellas competencia para elaborar poIiticas,

mecanismos de control, planes ambientales, etc; pero muchas veces creando planes sin

coordinaciones con otras instancias. (Ibid.)

Los municipios han estado tradicionalmente ligados a la provision de servicios urbanos

como agua potable, manejo de desechos, proteccion de la salud publica, mantenimiento

de areas verdes y zonas recreativas. Tambien por ley los municipios han tenido

atribuciones en el manejo de los recursos naturales, especialmente respecto al uso del

agua (Ramon y Torres, 2004: 120 - 121). Es decir, la gestion ambiental municipal no es

una innovacion de la ultima decada; sino que mas bien 10 nuevo es la forma de enfocarla

hacia la proteccion de los recursos naturales y la promocion de la participacion social,

con el fin de proteger los derechos ambientales individuales y colectivos. De alii que la

llamada gestion ambiental moderna -en contraposicion de la gestion ambiental

tradicional- este ligada historicamente al desarrollo del concepto de desarrollo sustentable

a partir de los aiios ochenta, para la cual -como ya vimos- la participacion ciudadana es

uno de los pilares (Alban et ai, 2004). De hecho, de acuerdo a la ley tiene que haber

comunicados y consultas previas a la poblacion local en caso de actividades relacionadas

a la extraccion de recursos no renovables y/o construccion de infraestructura que tenga

impacto ambiental. Es decir, la participacion ciudadana debe ser parte de la gestion

ambiental modema. La gestion ambiental se enmarca en la relacion del municipio y la

sociedad civil del canton, y no es independiente de ellas. Mas bien, esta relaci6n define

en gran medida como la gestion ambiental se lleve a cabo. Profundizaremos en este punto

mas adelante.
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1.3 La sociedad civil

A continuaci6n es necesario profundizar en la sociedad civil para desenmaraiiar los

vinculos y mecanismos, 0 la ausencia de los mismos, que influiran en la gesti6n

ambiental; y elucidar el rol de la sociedad civil en el desarrollo sustentable.

Se ha definido a la sociedad civil como la gama de organizaciones civiles, que estan

presentes en la vida publica, y que expresan los intereses y valores de sus miembros,

segun consideraciones eticas, culturales, politicas, cientificas, religiosas 0 filantr6picas.

Esta gama de organizaciones median entre el individuo y el Estado. Estas organizaciones

tienen desde un punto de vista politico el objetivo de articular los discursos de la opinion

publica, para reclamar, sugerir, discutir, apoyar las decisiones que el Estado tome con

respecto a las politicas publicas. Por eso, mientras que el Estado se encarga de

administrar el poder, la sociedad civil esta encargada de velar por las decisiones del

primero, cuidando de que estas no sean autoritarias, no afecten negativamente a un sector

de la sociedad, y se respete la legalidad. Ademas, y muy importante, la sociedad civil

debe cuidar de que las decisiones no se tomen por presiones de un lobby econ6mico

interesado en que se den leyes, ordenanzas 0 actividades para su propio beneficio. De alli

que el papel de la participacion ciudadana en organizaciones de la sociedad civil, y la

presencia de estas organizaciones en deliberaciones con el Estado es impedir que este

ultimo pueda tomar decisiones arbitrarias (Gamio Gehri, 2002)

1.3.1 La esfera publica9

La sociedad civil se despliega en la esfera publica, es decir en un espacio donde se

presentan los multiples puntos de vista y perspectivas de los miembros de la comunidad.

De acuerdo a Hannah Arendt (1993), en la esfera publica todos los actores sociales son

vistos y todos son oidos, En contraposici6n a la esfera publica, la esfera privada es el

espacio de la intimidad, donde los actos no son vistos ni las palabras escuchadas por los

otros sectores de la sociedad; es decir es el espacio de 10 no publico.

9 En este trabajo vamos a equiparar esfera publica con espacio publico, aunque algunos autores usan el
primero y otros el segundo.
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En la esfera publica, los diferentes sectores de la comunidad aprehenden la realidad del

mundo e interactuan unos con otros. En la esfera publica se muestra el mundo mundano y

todos reconocen que la actividad alii es para ser discutida. Por el contrario, si no hay

esfera publica, entre los actores no hay dialogo y reconocimiento de la identidad del otro.

Por 10 que todos se aislan y nadie esta de acuerdo con nadie, y el mundo cornun se

desmorona. Para Arendt, la tragedia del mundo occidental radica en la perdida de la

esfera publica. En la sociedad de masas -sea el mundo occidental capitalista 0 comunista

cada vecino piensa como el otro, todos se han desposeido de la capacidad de ver y oir a

los demas.

"La esfera publica, al igual que el mundo en comun, nos junta y no
obstante impide que caigamos uno sobre otro, por decirlo asi. Lo que hace
tan dificil de soportar a la sociedad de masas no es el numero de personas,
o al menos no de manera fundamental, sino el hecho de que entre elias el
mundo ha perdido su poder para agruparlas, relacionarlas y separarlas."
(1993: 62)

En la sociedad de masas con su economia de mercado, la tendencia es a que la sociedad

civil pierda la esfera publica, donde existe el dialogo y la diferencia. La perdida de la

esfera publica implica ademas la sumisi6n ante el Estado y quienes 10 controlan. Sin

esfera publica, la sociedad civil es amorfa y no tiene la capacidad de representar sus

intereses ante el Estado.

De acuerdo a Alain Touraine (1995), para que la sociedad civil sea un contrapeso al

poder estatal y represente sus intereses, tiene que existir la voluntad politica de

organizarse y participar en el juego politico. Esto es algo que los sociologos definen

como el paso del sujeto social al actor social. Es decir, es el paso de la pertenencia a un

grupo a la participaci6n activa en las decisiones de la esfera publica. Sin embargo, para

que esto ocurra tiene que haber tambien el reconocimiento de los otros actores sociales.

No es unicamente la voluntad del sujeto quien 10 convierte en actor, es la esfera publica

adecuada, con otros sujetos convertidos en actores.
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En la esfera publica hay sujetos que se definen por sus peculiaridades y vinculos en

comun. Pero para que tengan participacion en la vida publica, y contrarresten el poder

estatal, deben de tener una voluntad politica de accion, es decir convertirse en actores.

Cuando este actor representa una conciencia colectiva, valores conjuntos, y el deseo de

oponerse a algo, entonces se puede hablar de movimiento social (Ibid).

1.3.2 Participacion ciudadana y democracia

En la medida que la sociedad civil es el conjunto de sectores, acto res y organizaciones

dialogando para orientar las politicas publicas hacia los intereses negociados; se plantea

la pregunta de como los intereses del individuo se retlejan en las decisiones publicas,

De acuerdo a la teoria politica, originalmente las decisiones publicas de la polis griega se

tomaban por participacion politica directa de los ciudadanos. Los ciudadanos eran los

hombres libres y ricos, que discutian en el agora 0 teatro los problemas comunes. En el

agora, el dialogo era entre iguales y se busca convencer al otro mediante el arte de la

retorica. Luego de la discusion se decidia por votacion, (Arendt, 1993).

La polis griega era una democracia para los hombres libres y ricos, porque todos ellos

tenian el derecho de participar en el agora. Era el prototipo de 10 que ahora se llama

democracia participativa. En la democracia los actores tienen igualdad de participacion,

aunque no necesariamente igualdad econornica:

Touraine 10 expresa de manera similar:

"Mas que la creacion de una sociedad politicajusta 0 la abolicion de todas
las formas de dominacion y explotacion, el principal objetivo de la
democracia debe ser el de permitir que individuos, grupos y colectividades
sean sujetos libres, productores de su historia, capaces de reunir en su
accion el universalismo de la razon y las particularidades de la identidad
personal y colectiva" (1995: 263).

Para ese mismo autor, la democracia es tambien en un espacio institucional que reconoce

el contlicto social y cultural, y que permite el desarrollo de los sujetos como seres
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humanos Iibres con identidad y raz6n. Donde las instituciones publicas y la

institucionalidad son importantes porque son medios para la libertad de los sujetos y

actores sociales (Ortiz, 2004: 37).

En ese sentido, la falta de participacion de algunos sectores de la sociedad civil en la

esfera publica significa "menos" practicas democraticas. Esto ha sido uno de las

principales criticas a las sociedades modemas occidentales para autores como Arendt

(1993) y Touraine (1985), porque estas mismas sociedades aunque autodenominadas

como democraticas, han tendido a ocultar a la sociedad civil; desplazando el papel de la

esfera publica y de esa forma excluyendo a ciertos sectores de la sociedad.

A raiz de esto, desde los afios ochenta se ha planteado en Latinoarnerica la necesidad de

crear sociedades civiles con espacios publicos de dialogo, que incluyan a los sectores

sociales que tradicionalmente han estado marginados. Es decir, incluir a los individuos

anteriormente excluidos dentro de la escena politica, reconociendo sus organizaciones,

asociaciones, derechos y deberes. A este acto de participar en la esfera publica, de ser

actor politico se Ie llama tambien el ejercicio de la ciudadania, La ciudadania ha sido

normalmente definida como el conjunto de derechos y deberes relacionados a un

individuo que forma parte de una comunidad politica (Turner, 1993). Pero esta

ciudadania solo se ejerce en la democracia; la cual debe proveer de instrumentos legales 0

normativos que impidan que las desigualdades sociales se conviertan en elementos de

dominaci6n y poder, y asegurar que los intereses de todos los ciudadanos sean

representados en la politica (Pachano, 1993: 33 - 34).

Sin embargo, en las sociedades modemas el ejercicio de la ciudadania a nivel local se ha

basado empiricamente en una practica restringida, por el cual la ciudadania se Iimita al

acto de votar peri6dicamente y al disfrute de los beneficios sociales. De hecho,

historicarnente el modelo hegernonico liberal y de democracia representativa a base de

partidos politicos, se extendio hacia los paises del Sur Europeo en los afios setenta, y

desde ese entonces hacia Latinoarnerica, Asia y Africa, conjuntamente con la nocion

restringida de ciudadania como derecho a votar y recibir servicios sociales. Es asi que en
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los afios ochenta del siglo veinte, el mundo ernpezo a tener decenas de paises en proceso

de democratizacion siguiendo este modelo, a medida que cayeron los socialistas paises de

Europa del Este y los gobiemos militares latinoamericanos eran sucedidos por gobiemos

democraticos elegidos en las umas. El problema es que la democracia representativa ha

estado asociada en la practica con una valoracion positiva de la apatia politica (para evitar

que las clases populares "incultas" tomen decisiones); y se ha limitado el debate publico a

los partidos politicos y la aplicacion de los procedimientos electorales cada determinado

numero de afios. Esto, ha implicado la deslegitimacion del pluralismo de ideas y menos

mecanismos para que la sociedad civil pueda participar del debate.

El resultado ha sido una ciudadania que no se siente representada y tiene desinteres

politico. A pesar de eso la democracia representativa es el sistema politico mas difundido.

Sin embargo, de acuerdo a Boaventura de Souza Santos y Leomardo Avritzer (2003) este

sistema debilita a la sociedad civil y pennite que los grupos que tienen el poder se

perpetuen en el mismo, orientando la gestion local de acuerdo a sus intereses y

excluyendo a otros sectores de la sociedad civil.

Esta crisis oblige a plantear la reconstruccion de la politica local y crear un marco para

una democracia participativa. Para 10 cual, se ha vuelto a mirar con especial interes las

experiencias locales de democracia participativa. Esto redefine la importancia y deber ser

de los actores. La burocracia, que dentro de la teoria clasica habia sido un cuerpo de

especialistas alejado de la sociedad civil, empujada por su vision tecnocrata y de

efectividad; en un modele de democracia participativa se Ie concibe como ejecutores de

los deseos de la sociedad civil y dependiente de estos (Ibid, 2004).

Se comenta favorablemente las experiencias locales de democracia participativa -a

semejanza de la poli griega-, en donde se intenta crear mecanismos para que la

ciudadania no delegue sus derechos sino que los ejerza permanentemente. Como

ejemplos de municipios que aplicaron el modelo de democracia participativa estan

Cotacachi en Ecuador (Ortiz, 2004) y Limatambo en el Peru (Oxfam, 2003), y que han
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sido considerados exitosos en terrninos de participacion, generaci6n de planes

municipales, y democratizaci6n de la politica local.

En otras palabras, la participaci6n tiene que ser intervenci6n en los procesos de decision

municipales; y para que sea dernocratico, esta participaci6n se tiene que dar en un espacio

publico con la intervenci6n de actores sociales como gremios, organizaciones barriales,

asociaciones rurales, empresas privadas, etc; y aun cuando los mismos pueden tener

intereses contrapuestos. De esta forma, este conjunto de actores con intereses en

ocasiones opuestos se encuentran en el espacio publico, que es la expresion de la

sociedad civil, donde se relacionan entre elIos, negocian sus intereses, y en el que por

medio de mecanismos de participacion toman parte de las decisiones del gobierno local.

Tambien se enfatiza que la participacion para que sea efectiva debe inc1uir a los sectores

excluidos dentro del dialogo y toma de decisiones. Desde esta lectura, la participaci6n

implica relaciones de poder en el cual los actores e individuos sociales se encuentran en

la arena politica y por medio de mecanismos democraticos ejercen su capacidad de

orientar los recursos publicos (dinero, material, etc) en funcion de sus aspiraciones. Esto

implica ademas que los actores tengan objetivos definidos y puedan movilizarse para

conseguirlos, dentro de un contexto de instituciones con mecanismos que apoyan la

participacion (Ortiz, 2004).

1.3.3 Juego de poder y consenso ell 10local

Esto nos lIeva a considerar que dentro de la escena local se dan juegos de poder y de

alianzas entre los diferentes actores, con el fin de manejar los recursos publicos para

alcanzar los objetivos de cada actor. Pero para lIegar a esto, en un contexto plural y

aplicando el modelo de democracia participativa, es necesario crear consenso y liderazgo

politico. Es decir, los actores deben tener como baza esencial la capacidad de convencer a

los otros actores, y para esto deben tambien de ceder. Hay un juego de poder donde todos

los actores son politicamente iguales, pero sin que esto implique que todos persiguen los

mismos recursos del poder municipal. Mas bien, cada actor tiene agendas diferentes y

busca ocupar el sector municipal que les conviene.
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Los actores oscilan entre la lucha y el consenso. El consenso es la persuasion del otro

para que adopte otra perspectiva, es generar alianzas, y encontrar espacios para negociar,

pensar a largo plazo, y ampliar el discurso para incluir a otros. Esto 10 vemos en las

diferentes experiencias locales de democracia participativa, donde se tiene como

elemento cornun, la participacion ampliada de diferentes actores sociales en el proceso de

toma de decisiones. Y esto a significado la inclusion de temas anteriormente ignorados,

aumento de la participacion de la sociedad civil, y redefinicion de identidades y vinculos

(Boaventura de Sousa Santos y Leonardo Avritzer, 2003). Sin embargo, en la mayoria de

municipios esta igualdad politica y participacion de los actores no se da.

Ligado a la lucha y al consenso entre actores sociales, esta el concepto de hegemonia que

enfatiza en la constante lucha por parte del grupo dominante y los grupos subordinados.

El grupo dominante hace que los grupos subordinados adopten la ideologia y discursos

del primero, para legitimar el poder del mismo. Sin embargo, la hegemonia nunca se

acepta de forma pasiva, mas bien esta sujeta a la lucha, a la confrontacion, a una continua

pelea por cada posicion de la sociedad. Por eso quien la ejerce debe todo el tiempo

renovarla, recrearla, defenderla y modificarla, intentando neutralizar a su adversario

incorporando sus rec1amos pero eliminando toda su peligrosidad.

La lucha por la hegemonia se encuentra en todos los niveles. En los municipios, se

encuentran discursos de ciertos sectores dominantes que buscan ser "hegemonicos", es

decir, buscan que todos los sectores del municipio los adopten como "suyos", La idea tras

la "hegemonia" es que el grupo dominante perpetua su dominio socio econornico si

consigue que los grupos subordinados acepten la ideologia y discursos del primero. Por

eso, la hegemonia lleva implicitamente una constante lucha de posiciones entre

dominantes y subordinados, en el que los ultimos presionan por hacer escuchar "su voz",

1.3.4 Clientelismo

En los municipios latinoamericanos y ecuatorianos se ha notado la falta de mecanismos

de participacion, la existencia de grupos de poder local que controlan los gobiemos

locales, y que tienen manejos politicos llamados con frecuencia clientelistas. El
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clientelismo es la manipulacion de las necesidades elementales de los sectores

marginados, por parte de los sectores mas poderosos, "ofreciendoles soluciones a las

mismas a cambio de fidelidad y adhesion politica" (Cordova Moran, 2001). Lo cual

asegura el dominio de los sectores con mayor dinero y poder. En un contexte clientelar,

la gestion municipal en general y la ambiental en particular responden en gran medida a

los intereses de estos grupos de poder, no hay sociedad civil articulada, ni participacion

en la toma de decisiones.

Por su parte, de acuerdo a Menendez-Carrion clientelismo es "una forma especial de

intercambio dual" que "constituye una forma autorregulada de intercambio interpersonal

vertical entre 'patron y cliente' contingente en la retribucion que ambas partes esperan

obtener a traves de la prestacion de bienes y servicios a las otras, y que cesa en el

momento en el que el beneficio esperado no se materializa" (1985: 94). Como se ve, hay

un contraste entre 10 que asumimos como c1ientelismo y como ciudadania. Por un lado, el

clientelismo se basa en la relacion dual utilitaria, sin que se promuevan identidades

colectivas estables y autonomas, y que tiene una relacion asimetrica entre el patron y el

cliente. En cambio la ciudadania se refiere al compromiso y construccion de identidades

colectivas en base a valores e intereses compartidos. En la ciudadania se presupone la

igualdad, mientras en el clientelismo se presupone la desigualdad. (Sarmiento, 1997).

De acuerdo a Guillermo O'Donnell, en el clientelismo los bienes publicos no se

administran segun la logica imparcial de la ley. Mas bien, bajo una apariencia legal los

bienes publicos se utilizan arbitrariamente por quienes detentan el poder politico. En una

democracia ellos sedan juzgados por corrupcion, Sin embargo, en una comunidad

dominada por practicas c1ientelares existen pocos incentivos para que los participantes

busquen acabar con el sistema, puesto que este se halla institucionalizado como patron

regular de interacciones, conocido, practicado y aceptado (si bien no necesariamente

aprobado) por los actores (O'Donnell, 1997).
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1.3.5 La comunicacion en fa esfera pllblica

Por otro lado, desde los trabajos de Jurgen Habermas (1993) acerca de La accion

comunicativa podemos ver que la integraci6n de la esfera publica se da traves del

intercambio de mensajes entre los distintos actores. Habermas distingue dos tipos de

acciones. En la primera, la Hamada accion estrategica, se busca la comunicaci6n

unicamente para influir, manipular y se limita a objetivos electoreros. En cambio en la

segunda, la acci6n comunicativa el objetivo es el consenso. Para. Habermas, s610 la

aceion comunicativa es fundamental en la vida democratica, En la democracia se debe

promover la acci6n comunicativa publica orientada hacia la deliberacion racional,

especialmente cuando los actores no tienen de entrada un acuerdo. Los actores del

proceso de comunicaci6n tienen una relaci6n diadica, cada uno con sus propios valores,

con la capacidad de poner en tela de juicio las propuestas del otro, pero con el

compromiso de lIegar a un acuerdo.

La idea principal es que sin el concepto de acci6n comunicativa, la pluralidad y la

democracia resultan una quimera. Esta se materializaria en el modelo de democracia

participativa directa, donde el dialogo entre los actores consiste en una comprensi6n

reciproca y de comunicacion, buscando el consenso racional de todos los participantes, y

en la que todos los participantes tengan e] mismo derecho a hablar 0 a ser escuchados.

Este tipo ideal se construye sobre:

• La libertad de participaci6n en el discurso. (libertad de expresi6n 0 derecho igual

de todos a hablar publicamente).

• Igualdad de oportunidades

• Relaci6n comunicativa simetrica ( misma posicion)

• Ausencia de coacci6n.

1.3.6 Capital social

En las dos ultimas decadas se ha desarrollado el concepto de capital social para estudiar

los efectos que tienen el nivel de asociatividad y la participaci6n en las organizaciones de
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base en el desarrollo de local. EI capital social se entiende como la capacidad que tiene

una comunidad de movilizarse para afrontar metas u objetivos comunes. Pero para que

esta capacidad sea efectiva es necesario: un tejido social dense que implique

participaci6n de la poblaci6n en las organizaciones civiles, vinculos entre estas

organizaciones de la sociedad civil, y confianza en las instituciones -como por ejemplo a

nivel local, confianza en el municipio- (Uphoff, 1999). En otra definici6n, se entiende

capital social como el conjunto de redes sociales y nonnas que penniten que una

comunidad actue colectivamente para solucionar problemas propios. (Narayan y

Woolcock,2000)

Este analisis se realiz6 en comunidades donde la participaci6n ciudadana era amplia a

traves de la confonnaci6n de grupos. La importancia del capital social fue analizado en

un famoso estudio de Putnam sobre una comunidad rural en Italia, y tuvo como

conclusi6n que una organizaci6n social basada en relaciones mas horizontales, confianza

en las instituciones, mayores articulaciones entre los grupos, mas organizaciones de base,

producen mayor acumulaci6n de capital social y esto pennite mejores condiciones para el

desarrollo propuesto. (Bardhan, 1998).

Por su parte Narayan y Woolcock (2000), encuentran tres elementos que rescatan y

permiten el analisis del tejido social en comunidades:

Desde un punto de vista comunitario, el capital social es la capacidad de movilizar

recursos en pos de un objetivo comun. Ademas de la formaci6n de una identidad

colectiva.

Desde un punto de vista de redes sociales, el capital social, implica la existencia de

grupos de la sociedad civil, asociaciones deportivas, organizaciones locales, etc; y las

relaciones mas 0 menos fuertes que entre estas se establecen.

Desde un punto de vista institucional, el capital social es producto del ambiente politico,

social, instituciones y sistema legal. Asi, la corrupci6n, desigualdades rnuy grandes,
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supresion de los derechos individuales son impedimentos para el desarrollo. Al tiempo

que el ejercicio de la participacion politica por parte de la ciudadania da cuenta de un

mayor capital social.

Es importante anotar que en este estudio estamos vinculando el concepto de capital social

al de sociedad civil, porque el primero nos brinda entradas de analiticas para entender el

segundo.

1.3.6.1 Redes de organizaciones e individuos

La base del analisis del capital social es el analisis de redes, debido a que el mismo

permite explorar la densidad de relaciones y las motivaciones para las acciones que se

tomen.

De acuerdo a Javier Garrido (2001), el conjunto de los vinculos entre los grupos sociales

constituyen las redes sociales y el analisis de redes tiene una perspectiva estructural

acerca de la sociedad, por que encuentra que la estructura social determina la accion

humana. Esta estructura social se manifiesta en terminos de un sistema de relaciones que

vinculan entidades sociales diferenciadas, sean individuos, grupos, organizaciones, 0

cualquier otro tipo de entidad social susceptible de ser considerada un elemento.

1.3.7 Asociatividad

Se entiende por asociatividad a la pertenencia y participacion dentro de las actividades de

un grupo, organizacion, gremio, asociacion, etc por motivos que van desde religiosos,

familiares, economicos, etc. De acuerdo al concepto de capital social a mayor pertenencia

y participacion en estas organizaciones mayor sera la capacidad como sociedad de

perseguir objetivos comunes. Sin embargo, segun Kerstenetzky (2003) hay dos

problemas aun no resueltos respecto a la asociatividad que deben ser notados:

Primero, cuando hay diferencias socio economicas elevadas y de larga duracion es

posible que estas diferencias se reproduzcan en la organizacion, reduciendo asi la

posibilidad de participacion politica dentro de la misma asociacion,
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Segundo, la participacion en asociaciones puede estar ligada a la apatia politica general

bajo una etiqueta civica apolitica colectivamente elaborada. Es decir, que la riqueza de la

vida asociativa y la densidad de redes que se establecen dentro de ella, no implican que

aumente la vida politica local. No parece claro que una intensificacion de la vida

asociativa permita que estas diferencias se reduzcan. Como consecuencia, es posible

tener organizaciones de base y al mismo tiempo apatia politi ca.

Una de las razones que se dan es que posiblemente la vida asociativa no reduce grandes

diferencias socio economicas, Por eso, Kerstenetzky sugiere que antes de promover la

participacion ciudadana esperando que la misma produzca mejoras socio econornicas, tal

vez es mejor reducir las diferencias socio econornicas ya que ello traeria mayor

participacion, vida politica y democracia.

1.4 De la participaci6n a la gesti6n ambiental

Como ya hemos visto, desde una perspectiva sociologica -0 humanista- se da por sentado

que son necesarios mecanismos de participacion democratica y una sociedad civil

compuesta de un tejido social denso, para que la gestion municipal -y la gestion

ambiental- represente los intereses de todos los sectores de la poblacion y sea lIevada con

exito.

EI sistema legal ecuatoriano apoya la participacion en la gestion de los recursos naturales.

AI principio de este capitulo vimos que la Constitucion y la Ley de Gesti6n Ambiental

(articulo 28) tienen una serie de disposiciones para garantizar y promover la participacion

de la sociedad civil en la gestion ambiental.

Para muchos autores la sociedad civil debe jugar un papel central en la gestion ambiental

porque mejora las posibilidades de tener un manejo racional y sustentable de los recursos

naturales. Asi, en terminos de eficiencia de la gestion ambiental se seiiala que la

participaci6n es importante porque brinda 1) mayores posibilidades de definir los

problemas eficazmente 2) mayor acceso a la informacion y mayor comprensi6n de 10 que

36



ocurre fuera de la esfera cientifica 3) mayores posibilidades de identificar las soluciones

altemativas 4) mayor responsabilidad ante los planes de desarrollo 5) se ayuda a eliminar

o minimizar los conflictos -ambientales y otros- entre los diferentes grupos. (Mitchell,

1999: 164).

Asimismo, diversos estudios sefialan la necesidad de que la participaci6n sea de todos los

grupos de interes de la sociedad civil, y enfatizan en la necesidad de incorporar a los

sectores tradicionalmente excluidos. Desde los estudios de economia ecol6gica y de

politica ambiental, se sefiala que los pobres son quienes estan mas preocupados por la

protecci6n ambiental porque su degradaci6n les afecta directamente, (Alier y Roca,

2000). Tambien, de acuerdo a la teoria ecofeminista y el feminismo ambiental, las

mujeres, y mas aim las mujeres pobres, estan mas cerca de la protecci6n ambiental

porque en sus practicas cotidianas lidian todo el tiempo con la tierra, y por tanto 10

conocen y 10 valoran; son ademas actores de protecci6n como victimas de su degradaci6n

(Agarwal, 1992). Asimismo, se sefiala que los pueblos indigenas tienen un conocimiento

de la naturaleza que los hace convivir en armonia, y entonces es indispensable que en

aquellos lugares con poblaci6n indigena se promueva su ciudadania (Leff, 2000;

Mitchell, 1999; UICN, 1997).

La inclusi6n de la sociedad civil en la gesti6n ambiental requiere de mecanismos que

aseguren la participaci6n ciudadana. Alban y otros (2004: 57 - 58) proponen:

• Consultas previas para actividades que involucran la extracci6n de recursos no

renovables, instalaciones sanitarias, obras de infraestructura, y cualquier otra que

implique impactos ambientales.

• Canales de informaci6n transparentes que permitan que la poblaci6n se entere de

las actividades de las instituciones estatales.

• EI derecho a la acci6n publica para denunciar las violaciones de las normas del

medio ambiente.

• Incluir la participaci6n social en el monitoreo y cumplimiento de los estudios de

impacto ambiental y planes de mitigaci6n.
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Sin embargo, desde una perspectiva conservacionista vemos que la democracia y la

participaci6n ciudadana no necesariamente implican una gesti6n ambiental sustentable.

Porque los discursos desarrollistas y necesidades de la poblaci6n no tienen que seguir el

camino de la protecci6n ambiental. Aunque, si seguimos a autores como Mitchell (1999),

al menos la participaci6n mejorara dicha gesti6n.

Por otro lado, autores como Leff (2000) sefialan que las diferencias de clases y el sistema

econ6mico capitalista intrinsicamente impiden una gesti6n ambiental sustentable, por 10

cuaJ la democracia participativa en el mundo actual tampoco va a detener los problemas

ambientales futuros. Si a nivel nacional e intemacional no hay gesti6n ambiental

sustentable, tampoco la puede haber a nivel municipal por el hecho de que esta depende

de los mercados mas grandes y las decisiones politicas en esas esferas.

En 10 que respecta a problemas sociales, tampoco se ha establecido una relaci6n clara

entre democracia a nivel local y mejores condiciones de vida. Kerstenetzky (2003) solo

indica que no es clara la relaci6n, y que tal vez la democracia y la participaci6n pueden

ser impulsados a partir de una reducci6n de las diferencias socio econ6micas. En tanto

Mowforth and Munt (2003) sefialan que la participaci6n ha sido tratada sin criticas,

asumiendo que es inherentemente positiva, y sin considerar las estructuras de poder

dentro de la comunidad y desde las imposiciones de afuera. Dentro de esto, critican a las

ONG intemacionales que imponen a nivel local sus propias perspectivas de desarrollo

sustentable y de gesti6n ambiental (Ibid: 213).

Actualmente, la gesti6n ambiental sustentable esta siendo adoptada a escala local, por 10

menos a nivel de discurso'", Pero hay que notar que tambien es posible apeJar al discurso

10 En un estudio de caso acerca de la gesti6n ambiental en el Municipio de Cuenca, se enfatiza el plan de
protecci6n de los recursos hidricos basado en el manejo y participaci6n comunitarios. Se capacit6 a las
comunidades involucradas. Sin embargo, el estudio no menciona el papel de la participaci6n en la gestion
ambiental, ni si la gesti6n ambiental fue impulsada por la sociedad civil, 0 si no fue ella quien 10 hizo, i.eI
municipio? En ese estudio la participaci6n es asumida como una estrategia 0 herramienta util para la
gesti6n ambiental, pero no como la impulsora de la misma. En: Jaime Dominguez Duran. Sistematizacion
de la Gesti6n Integral del Agua. Cuenca - Ecuador. Pp 81 -108. En Alban y otros, 2004.
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ambiental parajustificar decisiones politicas a nivel de municipios. Un ejemplo de esto es

el presuponer que los proyectos de ecoturismo comunitario per se ayudan a la protecci6n

del ambiente; olvidando que las practicas democraticas 0 clientelares, los mecanismos de

participaci6n, el dialogo en la esfera publica, van a incidir en las practicas ambientales a

nivel de la comunidad.

Antes de pasar al siguiente tema, tenemos que comentar que la mayoria de estudios sobre

gesti6n municipal soslayan la discusi6n del sistema econ6mico, con 10 cual tacitamente

aprueban el modelo econ6mico liberal. EI problema es que muchas veces estos mismos

trabajos critican el modelo capitalista y los efectos del mismo como la desigualdad

econ6mica y la perdida del espacio publico. Tambien, se asume como un hecho el que la

gestion ambiental municipal no se encargue de administrar los recursos naturales sino

mas bien de poner limites a su uso indiscriminado, y de asegurar que su explotaci6n

encaje dentro del mercado. Como consecuencia, la literatura muestra varios modelos

municipales de desarrollo sustentable que incorporan formas de democracia participativa,

fortalecimiento de la ciudadania y la institucionalidad, pero siempre basandose en una

economia de mercado -aunque esto no 10 reconocen. Como por ejemplo en el estudio

sobre la democracia participativa en Cotacachi por parte de Santiago Ortiz (2004), y los

trabajos sobre los municipios peruanos de Limatambo, Santo Domingo, Haquira y

Castrovirreyna (DFID et ai, 2003),

Para ser justos, tambien es cierto que buscar modelos econ6micos alternativos a nivel

local y que no se basen en la economia de mercado es bastante dificil; porque la

economia cantonal esta condicionada e integrada a un sistema regional y nacional.

1.4.111IStitucionalidad

EI otro aspecto de la relaci6n entre la sociedad civil y la gesti6n ambiental es que esta

vinculada a la capacidad de la municipalidad de llevar a cabo sus planes y proyectos. Sin

embargo, de acuerdo a Miguel Carvajal (Comunicaci6n personal) los municipios

ecuatorianos tendrian problemas de institucionalidad debido a: poca confianza en las

mismas por parte de la sociedad civil, escasez de recursos, falta de comunicaci6n con los
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planes a nivel estatal, falta de personal especializado. Por 10 cual como institucion no

estarian cumpliendo cabalmente sus funciones.

Desde el punto de vista de la sociedad civil, el contrato social se basa en la confianza

depositada en el funcionamiento de las instituciones. La sociedad civil se apoya en una

institucionalidad que promueve la ciudadania, democracia y participacion; y que por

tanto responde a los intereses de la poblaci6n. Por eso para Narayan y Woolcock (2000),

la confianza en las instituciones y en los mecanismos de comunicacion entre dichas

instituciones y la poblacion son parte importante del capital social. En cambio, la

corrupcion, el clientelismo, la falta de confianza en las instituciones y las desigualdades

socio economicas, destruyen la institucionalidad y minan el capital social.

Segun Fleury (2004) en el contexto actual latinoamericano las instituciones estatales

tradicionalmente aliadas de los sectores de mayor poder econ6mico ya no responden a la

complejidad social, han perdido legitimidad y deben redisefiarse al nuevo panorama

social.

Tambien se ha notado que en Ecuador en muchas ocasiones los intereses de la poblacion

local no son tornados en cuenta y que la participaci6n ciudadana no recibe respuesta por

parte de las instituciones publicas (Alban et ai, 2004: 58). Lo cual no hace sino debilitar

aun mas la institucionalidad a nivel municipal.

1.4.2 Ecoturismo y la gestidn ambiental

La participacion local y la gestion ambiental han sido vinculadas a los proyectos de

ecoturismo. Los planes estrategicos de desarrollo local, -creados con participaci6n

ciudadana y considerando los temas ambientales- con frecuencia incluyen el ecoturismo!'

como una de sus motores economicos, y en varios municipios como la alternativa para el

II De hecho, el ecoturismo se inscribe dentro de una estructura mundial de desigualdad, pero buscando un
comercio mas justo entre el primer y tercer mundo, y tarnbien protegiendo la naturaleza. "Tourism is
sustainable when its development and operation include participation of local population, protection of the
total environment, fair economic return for the industry and its host community, as well as a mutual respect
for and gratification of all involved parties" [Jafari, 1996, p.959].
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desarrollo. EI ecoturismo se ha definido como un tipo de turismo que integra la

comunidad local y la protecci6n ambiental, porque promueve el cuidado de la naturaleza

generando ingresos para la poblaci6n local. Pero hay que considerar que el ecoturismo

tiene dos caras: Uno, la naturaleza como interes publico y por tanto su la gesti6n

ambiental se encarga de protegerla. Dos, la naturaleza como producto para el mercado.

Estas dos formas de concebirla no son opuestas. Sin embargo, en la practica el

considerarlo un producto ha llevado tambien a que la etiqueta de "Iugar ecoturistico" se

convierta en un eslogan para promover paquetes de turismo

Por otro lado, es necesario hacer la diferencia entre el impacto y los beneficios del

ecoturismo, a nivel municipal 0 cantonal, y a nivel de comunidad. De hecho, el objetivo

es que a ese nivel de comunidad se den los beneficios directos del turismo, dado que

tambien recibe los impactos negativos. Ademas, la comunidad local necesita el incentivo

para cuidar la naturaleza, que en este modelo vendria del turismo. Pero si la comunidad

local no recibe beneficios, no habria motivo para cuidarla, y eventualmente el ecoturismo

decaeria. De acuerdo a una experiencia de turismo comunitario, la participaci6n de la

comunidad local es la que determina la sustentabilidad del ecoturismo a largo plazo.

(http://www.piedrablanca.org/ecotourism-definition.htm)

1.5 Conclusiones

EI concepto de desarrollo sustentable ha sido adoptado por los gobiemos seccionales que

buscan una gesti6n modema, y es impulsado por la legislaci6n ecuatoriana, las

instituciones ambientales nacionales, y organismos no gubemamentales. Sin embargo,

para entender la gesti6n moderna es necesario observar dos dimensiones del problema:

Por un lado, la gesti6n ambiental del municipio modemo incorpora la problematica del

uso de los recursos naturales, buscando un manejo sustentable de los mismos, e

incorporando a la poblaci6n en la gesti6n para mejorar la eficiencia del mismo. Esto

implica cierta institucionalidad de las instancias ambientales, competencia tecnica, y que

el tema sea discutido por la sociedad civil.
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Por otro lado, la gestion ambiental debe desenvolverse en un contexto de participacion

ciudadana en el espacio publico, donde los actores sociales son vistos y oidos por todos

los participantes, donde hay mecanismos de comunicacion que aseguran un flujo e

igualdad de conocimientos sobre la que pasa en la escena politica; y en el que la gestion

municipal responde a los intereses de la sociedad civil.

Este ideal de mumcipio moderno, democratico y con gestion ambiental sustentable,

representa un cambio cualitativo comparado al municipio tradicional, que limitaba la

gestion ambiental al manejo de los desechos y al ornata publico. Ademas, este municipio

tradicional se basaba en el modelo de democracia representativa, que historicamente

derive en practicas clientelares y apatia politica.
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