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La Participación Ciudadana y el ManeJo Integrado:

Un análisis eco-social de la cuenca del río Aysén (XI Región, Chile)

Resumen

El manejo integrado, como forma de investigar y de proponer vías para el uso sustentable de los

ecosistemas, requiere ineludiblemente del involucramiento de los diversos acrore,s que conforman

un ecosisterna. En este contexto, la aplicación de henamientas de investigación social, como un

elemento mas para la investigación ecosistémica, permite comprender cómo los diversos actores

ven y utilizan el ecosistema y la forma en que se toman las decisiones sobre el uso o manejo de

éste. Es por esto, que en este trabajo se analiza la potencialidad de algunas herramientas sociales,

donde se combinan elementos conceptuales del manejo integrado como participación ciudadana,

manejo adaptativo, planes y programas de manejo.

Se analizaron dos ejes fundamentales en la implementación de un manejo integrado de la cuenca

del río Aysén. Por un lado, se realizó un diagnóstico sobre la participación ciudadana como

requerimiento para el manejo integrado en los servicios públicos y organizaciones civiles con

competencia ambiental. Por otro, se evaluó el capital social regional y su potencialidad para

incorporar temas ambientales.

Sobre la base del análisis cualitativo de entrevistas a actores claves, se concluye que el concepto

de participación ciudadana empleado (informativo) por los organismos entrevistados no permite

la integración de actores sociales an estrategias de manejo. Además, los resultados muestran que

el capital social existente en la zona no se relaciona a[ tema ambiental. consecuentemente. se

propone un modelo conceptual de gestión participativa para el manejo integrado de la cuenca del

río Aysén.

Palabras claves; participación ciudadana, manejo integ.ado, desarrollo sustentable, análisís de

contenido, XI región de Aysén.
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Citizen Participation and Integrated Management:

A eco-social analysis of the Aysén River Basin (XI Region, Chile)

Abstract

Integrated management, whose objective is to propose strategies for the sustainable use of

ecosystems, inevitably requires the involvement of the diverse actors whích make up an

ecosystem. In this context, the application of social research tools, as an additional element in

ecosystem research, permits an understanding of how social actors see and utilize thei¡

ecosystem, and how they make management decisions. For this reason, the potential use of

several social research tools are examined here, with the objective of combining conceptual

elements from integrated management such as citizen participation, adaptive management, and

management plans and programs.

Two fundamental axes were analyzed in the implernentation of integrated management in the

Aysén Basin. On one hand, a diagnostic of the public services and ciül organization with

environmental competence on citizen participation as a requirement for integrated

managernent; on the other hand, the regional social capital and the capacity to incorporate

environmental themes were evaluated.

Based on the qualitative analysis of interviews of key actors, it was concluded that the concept of

citizen participation employed by the public services (informative) does not permit the integration

of social actors in management strategies. Additionally, the results show that the existing social

capital in the region is not related to environmental issues. In light ofthis discovery, a conceptual

model of participative management for the integrated management of the Aysén River Basin is

proposed.

Key words: cítizen participation, integrdted m.únagemen¿ sustainable development, content

analysis, XI region of Aysén.
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1.- Introducción

El desarrollo sustentable (WCED, 1987), como estrategia de desarrollo mundial, se basa en la

aceptación por pañe de los Estados de que nuestro crecimiento económico está afectando la

conservación de los ecosistemas natt¡rales. Su implementación sin ernbargo, requiere de la

ejecución de nuevos prograrnas científicos y acciones políticas (Delgado,2006), así como de

nuevos conceptos (e.g. manejo integrado y co-manejo). Sólo a partir de la Cumbre de Río en 1992

se establecen puntos de acción concretos para el desa¡rollo sustentable, en el marco de la Agenda

21. En el principio 10 se establece que: "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es

con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda". Además,

en los capítulos l0 y 17, se plantea que la coordinación de actividades sectoriales mediante un

enfoque de planifrcación y gestión integrada de los recursos naturales, sería una forma para

alcanzar la sustentabilidad de la Tierra.

Mientras muchos países tomaron una posición efectiva antes estos eventos, en Chile recién en el

año 1994 se promulga la Ley N' 19.300 de Bases del Medio Ambiente, en ausencia de un marco

político que la respalde. No obstante, se incorpora como elemento central la participación

ciudadana. En el A¡t. 4, se establece que: "Es debe¡ del Estado facilitar la participación ciudadana

y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente". Después de tres

años, se ponen en marcha diversos mecanismos y una metodología institucional de participación

para proyectos regionales e interregionales ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto

Ambiental (SEIA). Sin embargo, la estrategia utilizada es informativa más que participativa, o

dicho de otro modo "top-down" (Fraser et a1.,2006).

Después de 12 años del inicio de acciones más sustantivas para el desarrollo sustentable en Chile,

aún no se ha interiorizado la idea de la naturaleza como generadora de servicios ecosistémicos

fundamentales para la mantención de la vida (de Groot, 2OO2), ni que lo seres humanos son un

componente más de los ecosistemas (O'Neill, 2001; Marín y Delgado, 2005). A esto se le suma el

carácter sectorial con que se manejan los recursos naturales, donde iniciativas de manejo

integrado y co-manejo de los ecosistemas son inexistentes, a excepción de pocos casos (e.g.

Castilla y Femández, 1998).

En Chile, el9O%o de la economía se basa en la extracción de recu¡sos naturales renovables y no

renovables (Marín y Delgado, 1997). Por lo que, considerar la protección del medioambiente

como un proceso descontextualizado de las condiciones sociales y económicas no tiene sentido.



Es aquí donde el concepto de manejo integrado (Salomons et al., 1999) basado en una

aproximación ecosistémica (Pirof et a1,2000), aparece como una de las estrategias a considerar

para el logro del desarrollo sustentable.

Desde una perspectiva postnormal-contructivista (Tognetti, 1999: Ravetz, i999; Haag y

Kaupenjohann, 2001; Marín y Delgado, 2005), la percepción de los aclores, obtenida por medio

de herramier,tas eco-sociales, es fundamental a la hora de construir y validar altemativas (e.g.

desarrollo económico) en un contexto de manejo integrado. Por tanto, es aquí donde la aplicación

de técnicas de investigación interdísciplinaria juegan un rol fundamental, para incorporar

información ecológica, social, económica, y cultural.

1.1.- El manejo integrado como medio para el logro del desarrollo sustentable

El manejo integrado se basa en una serie de elementos (Fig. l) que tienen como objetivo reunir y

articular dive¡sos aspectos, como planes y programas para el desarrollo económico. Se enfoca en

la integración de las responsabilidades entre los niveles de gobierno local, regional y nacional, y

entre los sectores públicos y privados, incorporando a todos los actores en los diversos aspectos

del proceso de manejo (Salomons et al., 1999). Por tanto, el manejo integrado, puede ser visto

como una estrategia para el logro del desarrollo sustenlable a nivel regional y/o nacional. Dicho

manejo debe ser adaptativo, es decir, las políticas, planes y programas se deben evaluar y

modificar periódicamente, de modo gradual, de acuerdo a la realidad en que se aplican. Ello con

el fin de que puedan ser comprendidos e incorporados por todos los actores del ecosistema, para

lograr un mejor y más eficiente desarrollo de los programas aplicados en tomo al uso de los

ecosistemas (Scfuelber et al., 2004).

2



lniegrodór, de progromos
enire dillinto! §ecioree

S|),r erer¡(-",r:rs 

-

_Es impo¡iqnle

fr*i.-l
Î
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Figura 1: Componentes del manejo integrado. El manejo integrado es una opción de manejo ecosistémico,
que debe ser üsto como w proceso adaptativo, de evaluación constante. En el cual se integran los
programas y sectores de desarrollo económico, asl como también las agencias públicas y centros de

investigación, con el fin de generar estudios interdisciplinarios tendientes a una visión global del sistema en

estudio. Por otro lado, es ñ¡ndamental la inserción de los actores sociales en el proceso de manejo. Dicha
inserción implica la participación ciudadana de modo organizado o individual en el diseño, implement¿ción
y evaluación de la estrategia de manejo integrado. Por tanto, con estas consideraciones, es aplicable el
manejo integrado a un sistema Físico-Ecológico-Social (FES-sistema), permitiendo así, llevar a cabo un
proceso de desarrollo sustentable tendiente hacia la sustentabilidad de dicho sistema.

La incorporación de los distintos actores en el manejo integrado es primordial, ya que el concepto

de ecosistema y/o ambiente natural varía de acuerdo a los beneficios que cada actor obtiene de

éstos (servicios ecosistémicos). Esta complejidad tiene como base la diversidad de cultural, nivel

de educación, nivel socioeconómico, uhicación geogfáfica de la población, niveles de

comunicación entre miembros de la sociedad local, políticas de gobiemo, intereses económicos,

etc. (Flolling,2001). Por encima de todo ello, se encuentra la subvaloración y/o la no distinción

de dichos servicios. Por otra pxte, la fulta de conciencia de nuestra dependencia, directa o

indirect4 respecto de estos servicios produce una ausencia de valoración sobre su uso o daño. De

ahí la necesidad de nuevos conceptos, como el de FES-sistema, que incorporan a las sociedades

I
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humanas junto con los sistemas naturales como sujetos del manejo integrado de un ¿lrea definida

geográficamente (Marín y Delgado, 2005).

1.2.- La participación ciud¡d¡n¡ en el m¡nejo integr¡do

Implementar el manejo integrado requiere de la participación de los diversos actores, tanto en el

diseño de los programas, como en la toma de decisiones. Ello a su vez, obliga tanto a la

administración del Estado como a la sociedad civil a disponer de esquemas y estrategias de

participación ciudadana.

La inserción de los actores en el manejo integrado, se ha desarrollado tradicionalmente bajo la

forma de manejo de actores o co-manejo (Carlsson y Berkes, 2005). En este último, la

participación de éstos es fundamental para el éxito del proceso. Esta participación se entiende

como el tomar parte activa en todos los aspectos que hoy comprende la denominada esfera

pública (Jiménez y Mujica, 2003); o bien, como un "proceso gradual, mediante el cual se integra

al ciudadano en forma individual o colectiva en la toma de decisiones, la fiscalización, control y

ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados que lo afectan en 1o político,

económico, social y ambiental" (Korc y Maysonet, OPS/CEPIS, 1999; Marín y Delgado, 2005).

Definiciones más generales hacen mención a que la participación ciudadana implica el

involucramiento de los interesados, en todas las etapas de un proyecto; desde el diseño hasta la

evaluación del mismo (Brown y Wyckoff-Baird, 1992), revirtiendo el sentido de la participación

clásica, de "top-down" a "bottom-up".

El manejo integrado de ecosistemas considera además, la identificación de gnrpos sociales claves

para el desarrollo y que éstos sean capaces de organizarse y participar en la toma de decisiones.

Por ello, en este trabajo se incluyó la participación de la mujer en temas ambientales, ya que este

gnrpo social presenta una serie de características (Asociación Chilena de Municipalidades y

UNtrEM, 2000) que lo hacen importante a la hora de tratar temas relacionados con la

conservación, prácticas culturales y la conciencia ambiental.

El proceso de participación ciudadana requiere de una sociedad ciül bien informada y

organizada, incluyendo a todos los actores relevantes e interesados en el tema. Por lo tanto,

implementar y evaluar instancias de participación ciudadana efectiva, se hace fundamental para

pretender poner en marcha estrategias como el manejo integrado de los ecosistemas, lo que

4



conllevaría algún día, a alcatlzar el nuevo paradigma del desarrollo: el desamollo sustentable; y

pasar de una sustentabilidad débill (situación de Chile) a una sustentabilidad fiierte2 G'ig.2).

Sustentabiüdad débil Sustcntabilidad fucrtc

Figura 2: Modelo conceptual de la ciudadanla y su participación.
Al no haber participación de la sociedad civil, los ciudadanos pasan a ser meros receptores, con escasa
oportunidad de expresar su parecer en la toma de decisiones. La existencia de participación ciudadana
efectiva requiere que la comunidad esté informada para que pueda expresar sus inquietudes del mejor modo
posible frente a los receptores de éstas y que sus proposiciones sean incorporadas.

1.3.- Manejo integrado en la ) Región de Aysén y planteamiento del problema

La implementación efectiva del manejo integrado en una región, requiere que todos los a¿fol¿s

posean conocimientos básicos y condiciones, que aseguren el entendimiento entre las partes

involucradas (e.g. sociedad civil, organismos del estado, empresarios). Dichas partes deben

entender el significado de conceptos como: desa¡rollo sustentable, participación ciudadana, y

manejo adaptativo, entre otros. Además, la zona debe presentar condiciones favorables de capital

I Sustentabilidad débil: se basa en ¡a explolación de recursos naturales, poniendo énfasis en que el bienestar de las
personas no disminuirá de generación en generación (Marín y Delgado,l999).

'? Sustentabilidad fuene: se basa en la utilización de recursos de modo sustentable. poniendo énfasis en la conservación
de éstos y en la calidad del medio ambiente para las futuras generaciones (Marín y Delgado. 1999).

Participeción
Ciutladana



social (CEPAI, 2002) en pro del uso sustentable de los ecosistemas. Finalmente, deben existir

politicas públicas que faciliten el manejo ecosistémico, como un modo de lograr el desarrollo

sustentable-

Actualmente la XI región de Aysén, cuenta con una Política Ambiental (CONAMA, i998), una

Estrategia de Desarrollo Regional (SERILAC, 2000) y un Plan Regional de Ordenamiento

Territorial (SERPLAC, 2005), en los cuales se establecen puntos como: la existencia de una

complementariedad entre el desarrollo socioeconómico y la sustentabilidad ambiental, políticas

públicas ambientalmente sustentables, participación en la gestión ambiental, difusión ciudadana y

aplicación de la política regional para el desarrollo sustentable. No obstante, en la práctica,

pareciera ser que lo establecido en dichos documentos no pasa de ser una declaración de

principios. Prueba de esto, es el manejo sectorial y escasamente participativo, así como un sin

número de conflictos ambientales (e.g. Alumysa, salmonicultura, represas) y una naciente

movilización ciudadana (e.g. http://www.aisel¡eservadevida.cl) en reclamo a la inoperancia

gubernamental frente a dichos conflictos3.

Esta región basa su subsistencia y el desarrollo de su economía en la utilización de los recursos

naturales (90%). Existe una gran presión antrópica en los elementos de la cuenca, por ejemplo la

tala de bosques nativos, utilizado para calefacción durante todo el año, el aumento de las

pisciculturas en los ríos y la minería, por nombrar algunas de ellas. La región de Aysén también

brinda un sin numero de servicios ecosistémicos de los cuales hace uso la población local y

visitante, presentándose continuos conflictos sobre el uso de éstos. Por un lado, la pesca artesanal

y la salmonicultura, y por otro lado el turismo y la salmonicultura. Si nos enfocamos en los

efectos y presiones de las acciones del hombre sobre los componentes del ecosistema, es posible

verificar la urgencia de la implementación de un manejo integrado así como Ia participación de

los actores del ecosistema.

En este contexto, este trabajo hlvo como objetivo analizar dos ejes fundamentales en la
implementación de un manejo integrado local. Por un lado, analizar la participación ciudadana

(conc€pto y aplicación) como elemento del manejo integrado, realizando un diagnóstico de los

servicios públicos y organizaciones civiles con competencia ambientala e incidencia en el

¡ Conflicto es cuando un actor, comunidad o estado se encuentra en contradicción concimte con otro, a partjr de un
groblema ecológico que afecta socio-económicamentc a los seres humanos (conflicto ambiental).t St'tefiere a competencia ambicntal de todas las organizaciones relacionadas con la conservación y protección de los
rccursos nafurales,

6



desanollo local, a través de la aplicación de entreüstas y análisis de contenido; y por otro,

analizar la potencialidad del capital social regional para incorporar temas ambientales. Para ello,

se aplicaron herramientas del ámbito social (entrevistas) para recabar información así como la

aplicación del software Atlas.ti, para analizar los contenidos de éstas; como una forma innovadora

para complementar estudios relacionados al manejo ecosistémico. Sobre la base de los resultados,

se propone un modelo conceptual local-regional de gestión participativa para los servicios

públicos con competencia ambiental y organizaciones de la sociedad civil para el manejo

ecosistémico.



2.- Materiales y Métodos

2.1.- Area de estudio

Esta investigación se desarrolló como parte del proyecto ECOMANAGE, financiado por e[ Sexto

Programa Marco de la Unión Europea, y coordinado en Chile por el Laboratorio de Modelación

Ecológica de la Facultad de Ciencias, Universidad de Chile (http:/iantar.uchile.cl). Este proyecto

se enfoca en la XI Región de Aysen, considerando como área de muestreo la cuenca del río

Aysén (45" LS - 46' LS), [a cual posee una superficie de I 1.456 Km2 y está formada por parte de

las comunas de Puerto Aysén y Coyhaique, Xl Región, Chile (Fig. 3).

Figura 3: El fuea en el recuad¡o corresponde a la cuenca del río Aysén conformada por parte de las
comunas de Puerto Aysén y Coyhaique.

La XI región de Aysén corresponde a la tercera región más extensa y menos poblada de Chile,

con una población de 91.492 habitantes (INE, CENSO 2002) y una densidad de 0,8

habitantes+Km-2. Cerca del 80oA de la población regional habita en la zona de la cuenca del río

Aysén. La economía de la zona se basa principalmente en la extracción y manejo de recursos

naturales (e.g. samonicultura, ganadería, minería y actividad forestal).

2.2.- Participación ciudadana como elemento para el manejo integrado

Se realizaron entrevistas que contenían elementos del manejo integrado, dirigidas a identificar en



ellos el componente participación ciudadana y su inclusión en planes, programas y proyectos de

las instituciones a las que pertenecen los entrevistados. En el anexo se adjunta el guión de la

entrevista.

El concepto de entrevista utilizado fue el de Morón (2004), quien la deñne como "un diálogo,

como un proceso de comunicación, porque se basa en una relación interpersonal, programada, no

en un mero encuentro formal". En esta investigación, se aplicaron entrevistas a informantes

claves para la recopilación de información. Por informantes claves, se entiende a personas que

por su profesión, actividad o posición en la comunidad aportan información pertinente sobre la

problemática activa o sobre alguna otra actividad o dimensión de la comunidad (Sánchez, 1996).

Las entrevistas fueron formales, individuales y semi-estructuradas, donde se plantearon cuatro

ejes (Tabla l) que actuaron como elemento guía para la formulación de las preguntas.

Tabla l: Ejes conductores para la realización de las entrevistas

Entrevista ECOMANAGE Participación Ciudadana
(ONG y Organismos Gubemamentales. Coyhaique y Puerto Aysén, 26 Noviembre 4 Diciembre 2005)

Programas de participación: en esta primera parte se investiga si los servicios públicos con competencia
ambientat y las organizaciones no gubemamentales poseen progmm¿ui o actividades de participación
ciudadana en sus actividades corespondientes, e indagar sobre las características generales de dichos
programas de participación, ya sea saber el concepto de paficipación ciudadana que utilizan, el objetivo, a

quiénes estrá dirigido, etc.

M€todología: corresponde a la segunda parte de [a €ntrevista en la que se pretendió averiguar cómo se

llevan a cabo los programas de participación. esto es desde cómo se convocaba a la comunidad hasta cuál

era el rol de la entidad entrevistada frente a un conflicto ambiental.

Evaluación: esta fase de la entreyista tuvo como objetivo indagar en los métodos, si es que los había, de

evaluación de las actividades de participación, además de considerar cómo se evaluaba la propia gestión del
ente gubemamental o civil.

Conclusiones: esta etapa constó de 3 preguntas. Dos preguntas indagaron sobre [a visión que tienen los
distintos entrevistados sobre la participación ciudadana en Chile en materias ambi€ntales y la tercera
pregunta averiguó si los servicios públicos y agrupaciones conocían y/o manejaban algún software de

apoyo a 1a toma de decisiones (Decision Support Systems) y además examinó cuál es la disposición de cada

entrevistado frente a este tema.

Los entrevistados (Tabla 2) correspondieron a representantes de los servicios públicos (9

entrevistados) con competencia ambiental y de las organizaciones de la sociedad civil (4
entrevistados). Las entrevistas fueron realizadas con una grabadora de voz y posteriormente

transcritas de modo de rescatar lo central de la respuesta, permitiendo analizar, organizar y

mostrar los datos empíricos según categorizaciones. La fase analítica de la investigación fue
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realizada mediante análisis cualitativo de los datos textuales por medio del software Atlas.ti. El

estudio de los datos textuales se basó en el análisis de contenido de las entrevistas realizadas a los

informantes claves.

Tabla 2: Poblaoión entrevistada

Organismo Público Ciudad Entr€üstado Csrgo
CONAMA Coyhaique A¡ita Veliázquez Encargada de Edu. Ambiental y Part. ciudadana
DGA (MOP)
CONAF
SEREMI Agricultura
SAG
Municipatidad
Municipalidad
Municipalidad
SERNAPESCA

Coyhaique FranciscoRiestra Directorregional
Coyhaique Jorge Burgos
Coyhaique Julio Valdés
Coyhaique A¡drés Gómez
Coyhaique GedraEspinoza
Pto. Aysén Tania Loaiza
Pto. Aysén Alicia Vertiola
Pto. Aysén Jorge Figueroa

Director regional
Profesional de apoyo
Programa recuperación de suelos degradados
Encargada de oficina de Medio Ambiente
Encargada de oficina de Medio Ambiente
Encargada depanamento organizaciones comunit.
Encargado regional Programa Pesca Artesanal

Organización Ciudad Entrevistado Cargo
Agrupación ecológica Pto. Aysén
CODEFF Coyhaique
Sindicato N"l Mujeres+ Coyhaique
CODESA Coyhaique

Rubén Alvarez Secretario
PeterHartmann Director
BenilaCanuman Presidenta
Miriam Chible Presidenta

CONAMA: Comisión Nacional del Medio Ambiente
DGA: Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas
CONAF: Corporación Nacional Forestal
SAC: Servicio Agricola y Canadero
SERNAPESCA: Servicio Nacional de Pesca
Agmpación ecológica: Agrupación Ecológica Nacimiento del Cóndor
CODEFF: Comilé Nacional Pro Defensa de Ia Fauna y Flora
CODESA: Co¡poración Privada para el Desanollo de Ayse.

2.2.1.- Protocolo de análisis de datos textuales mediante el software Atlas.ti

El análisis cualitativo de los datos textuales se llevó a cabo mediante la metodología de análisis

de contenido. Esta metodología se basa en la "Grounded Theory" (Glaser y Strauss, 1967), que

corresponde a un método de investigación cualitativa que mediante procedimientos

interpretativos y de codificación, construye inductivamente una teoría sobre un fenómeno

(Iñiguez, 2004). La estrategia analítica se basa principalmente en la codificación, entendida como

una tecnica de conceptualización de los datos (Strauss, 1987), mediante la cual los datos brutos se

transforman sistemáticamente en unidades discretas llamadas códigos (Hostil, 1969). El

procedimiento se muestra en la Figura 4. El análisis de los datos textuales mediante el software

Atlas.ti requiere la diferenciación de dos niveles de interpretación: el nivel textual y el nivel

conceptual, los cuales poseen componentes que conforman la rmidad hermenéuticas.

5 Archivo dc trabajo cn el software Atlas.ti (Muño2,2005)
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Figura 4: Modelo coaceptual del flujo de análisis de datos textuales mediante el software Atlas.ti

Por nivel textual se entiende a la primera fase del análisis, la cual consiste en asignar los

documentos primarios (entrevistas transcritas) al software. Posteriormente, se procede a la

creación de citas, es decir, se seleccionan las palabras, frases o párrafos que resultan de interés.

Esto corresponde a la primera reducción de los datos brutos. Luego se continúa con la

codificación, la cual tiene por objetivo agrupar las citas presentes en la tot¿lidad de los

documentos, en conceptos comunes llamados códigos que corresponden a la unidad básica de

análisis; una cita puede tener más de un código. El tipo de codificación utilizado corresponde a la

codificación "bottom-up por lista". Para ello, se crearon las citas en todos los documentos

primarios, luego se elaboraron los códigos y se ingresaron al software. Posteriormente, se

revisaron los documentos primarios y se procedió a asignar uno o más códigos a las citas ya

establecidas. Durante el análisis de los I3 documentos primarios se crearon 677 citas, agrupadas

en 45 códigos.

La fase conceptual consiste en la creación de familias y redes (modelos conceptuales). Se llama

familia a la agnrpación de componentes, ya sean documentos primarios, códigos o anotaciones.

En esta investigación, los 45 códigos se clasificaron en 4 familias, en relación a los 4 ejes
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conductores de la entrevista. Finalmente, las redes o modelos conceptuales corresponden a los

elementos principales del trabajo conceptual. Permiten mostrar información compleja, mediante

representaciones gráficas de los componentes y de las relaciones que se hayan establecido entre

ellos. Segri'n Hoey (1991), los elementos léxicos, que en este caso corresponden a los códigos,

poseen su propia historia textual ubic¿iLndolos de modo único y particular en una red de conceptos.

Dichas redes o modelos conceptuales fueron realizados mediante e[ software IHMC Cmap Tools

(http://cmap.ihmc.us/).

2.3.- Evaluación del capital social y consideraciones de género

Se solicitaron los registros de las organizaciones sociales a los servicios correspondientes con el

fin de obtener una visión general de qué ocurre a nivel comunitario en el área de estudio y de

establecer relaciones entre los tipos de organizaciones que existen. Esto es, qué actividades

realizan y qué porcentaje de la población total se agrupa en ambas comunas. Para el caso de las

juntas de vecinos y organizaciones comunitarias se recurrió a las Secretarías Municipales de

ambas comunas y para el caso de organizaciones sindicales se solicita¡on los registros a la

lnspección del Trabajo de la región de Aysén. A partir de dichos registros se procedió a clasificar

y cuantihcar la información, con el fin de obtener el número detallado de organizaciones para

ambas comunas. Posteriormente se clasificaron en tres tipos de organizaciones: a) organizaciones

funcionales, b) juntas de vecinos y c) sindicatos.

Como organizaciones funcionales se entiende al conjunto de gmpos sociales como talleres,

clubes, comités, centros de madres, etc. Se consideraron las organizaciones tanto del sector rural

como del urbano de ambas comunas. Sin embargo, para el caso de las organizaciones funcionales

de la comuna de Puerto Aysén, sólo se cuantificaron los clubes deportivos por motivos de

disponibilidad de información. Las consideraciones de género se incluyeron en el análisis de las

entrevistas.
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3.- Resultados

3.1,- Diagnóstico de la participación ciudadana y su aplicación

Se obtuvieron respuestas parciales a las 31 preguntas realizadas a los 13 representantes de los

servicios públicos y de las organizaciones civiles. Dentro de las posibles razones para esta

parcialidad se puede argumentar la condición esporádica (depetrdiente de proyectos) para el caso

de las organizaciones civiles, lo que podría producir una des-contexhralización de la participación

ciudadana en relación con el estado actr¡al del medioambiente. Para el caso de los servicios

públicos, las razones están relacionadas al carácter técnico-sectorial que las define. Por ejemplo,

la Dirección General de Agas (DGA) capacita a los interesados en temas de derechos de agua

sin considerar de una manera general a los otros actores (co-manejo), así como el uso del agua

por Ios m.ismos (sustentabilidad).

Los resultados de la aplicación del softwa¡e Atlas.ti para el análisis de contenido de las

entrevistas aplicadas a informantes claves de las comunas de Puerto Aysén y Coyhaique,

muestran que según el código: Participación ciudadana Ambiental (PaC Ambiental), los

entrevistados identificaron cuatro elementos: capacilación, consuha, educación, e información.

Los servicios públicos, como se aprecia en la Figura 5, se enfocan en los tres primeros, mientras

que las organizaciones civiles se enfocan en la educación e información. Este código fue aplicado

a 46 citas en forma parcial, es decir cuando se nombraba al menos un elemento, por ejemplo

educación.

Los elementos identificados por los entrevistados pefenecen a la etapa de implementación,

respecto de la situación teórica (Brown y Wyckoff-Baird, 1992) del proceso global de

participación ciudadana ambiental (parte superior de la Figura 5). Esto sugiere que tanto los

servicios públicos dedicados a te¡nas ambientales como las organizaciones civiles, llevan a cabo

en forma parcial el proceso de participación sin considerar el involucramiento de los actores en

otras etapas (e.g. diseño y evaluación de altemativas).
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Figura 5: Comparación entre el concepto teórico de participación ciudadana y los elementos del código
Paficipación Ciudadana Ambiental obtenido mediante el análisis de las entrevistas.

3.1.1.- Concepto de participación ciudadana entendido y aplicado por los entrevistados

A partir de los 4 elementos (educación, capacitación. información y consulta). entendidos como

participación ciudadana ambiental por los entrevistados, se elaboró un modelo conceptual (Fig. 6)

del proceso participativo en la zona. Los conceptos utilizados en este modelo corresponden a los

principales códigos definidos durante el a¡álisis de las entrevistas por medio del software Atlas.ti.

Dentro de estos códigos (Tabta 3) se puede apreciar la definición y la frecuencia (número de

citas) en las que fueron asignados dichos conceptos a las citas. Por ejemplo, el código

retroalimentación es muy poco considerado dentro de las prácticas habituales de los servicios u

organizaciones. Por otra parte, conceptos (códigos) coño destinatarios, evalurtción de la
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participación ciudadana y metodologías reciben un número similar de citas, dando a entender

que son considerados dentro de los procesos de participación- Sin ernbargo, el concqto objetivo

recibe un bajo número de citas.

Tabla 3: Descripción de los principales códigos obtenidos del análisis de las ent¡evistas

N" detodlqo- ctla§
Descripción

Destioatarios

Difusión
Convocatoria

Escala espacial

Estrategia
institucional

Evaluación PaC

Metodologías

Objetivo

Percepción
comunidad

15

15

t0

Se aplica a las citas que señalen a quiénes están dirigidos los programas
(comunidad en general, adultos, niños)

Se aplica a qué medios de difusión y de convocatoria utilizan en los
programas participativos.

Se refiere a Ia escala espacial de los programas paniciparivos, ya sea a

nivel nacional, regional, comunal o en pequeñas localidades.

Se rcñere a si existe una esEategia de trabajo en el tema ambiental, ya sea a

nivel municipal, ministerial o regional y a cómo se asignan los recursos.

Se ¡eñere a cómo evalúan las organizaciones e instituciones si es que lo
hacen, o con qué método evalúan el cumplimiento de 1os objetivos
propuestos en su programa participativo hacia la comunidad. Si han notado
un cambio en el público asistente, si se ha heterogeneizado.

Se aplica a las citas que señalen si las instih¡ciones u organizaciones
utilizan metodologías de trabajo y cómo se diseñan actividades para sus
p¡ogramas participativos.

Se refiere a qué objetivo poseen las instituciones u organizaciones en sus
programas participativos.

Se ¡ef¡ere a cómo la comunidad percibe la realización de programas
participativos, si los encuentran útil o son indiferentes, etc., y a como
perciben los servicios públicos y las organizaciones de cómo debiera
comportafse la gente,

§e aplica a las citas que mencionen si existe una retroalimentación eritre la
comunidad y la institución u organización cuando se realizan los progfamas
paficipativos.

Se aplica a las citas que mencionen cuáles son los temas de ca¡ácter
ambiental relevantes para las comunas de Aysén y/o Coyhaique, por
ejemplo la Leña.

3l

32

t2

Rekoalimentaoión

Temas amb
comunales

ll

Respecto al código estrategia institucional, éste se presenta como un aspecto limitante para un

adecuado proceso de paficipación ciudadana, ya que en esta área se definen temas como

presupuesto disponible, recursos hurnanos, rol institucional, política intema de trabajo, etc. lo que

t5
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incide directamente en el accionar de los servicios públicos. Por tanto, la participación ciudadana

que se realice dependeni de dicha estrategia.

También es posible ver en el modelo que la participación está dada por un objetivo definido

institucionalmente, que tiene relación dhecta con la labor de cada servicio u organización (e.g.

SAG) el cual es aplicado a destinatarios específicos (e.g. pequeños agricultores), convocados

mediante una difusión pertinente (e.g. por radio o diarios locales), en una escala espacial-

territorial específica (principalmente la comuna). Algunas de las metodologías (e.g. foros, análisis

FODA, encuestas) utilizadas por los servicios públicos (e.g. CONAI) y organizaciones civiles

(e.g CODEFF) permiten identificar la percepción de la comunidad, los temas ambientales

comunales y en algunos casos (e.g. SERNAPESCA) permiten realizar una evaluación del

programa contribuyendo a una retroalimentación entre entidad ejecutora y actores.
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Figura 6: Visión general del proceso de participación ciudadana llevado a cabo por los servicios públicos y
organizaciones civiles. En llnea punreada se enmarcan los elementos entendidos por participación
ciudadana ambiental por los entrevistados.
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3.2.- Ev¡tuación del capital social y consideraciones de género para lo participación
ciudadana en el ámbito del manejo integrado

La evaluación del capital social colectivo presente en la cuenca del río Aysén se muestra en la

Tabla 4. En ella se observa que la comuna de Puerto Aysén presenta un mayor porcentaje de

población asociada respecto a la comuna de Coyhaique, incluso considerando que sólo se

cuantificó un tipo de organización funcional para dicha comuna. Respecto a la suma de ambas

comunas, se observa que la población asociada en la cuenca del río Aysén sería aproximadamente

un tercio de la población total.

Tabla 4: Número de organizaciones sociales

Tipo de Organizaciones

Comuna

Pto. Aysén
Coyhaique

Orglnlzaciones Juntasde
funclonales vecinos

Sindicatos
Totsl de
personas
asociadas

8,656
r5,330

Porcentsje de asociación
respecto al total de l¿

población
38,1vo
30,6'/"

8E 32 48
276 53 36

TOTAL 23,986 33%

Cabe destacar que dentro de las organizaciones funcionales no existe el terna ambiental como

motivo de agmpación. Sólo existen 3 organizaciones con motivos ambientales y de desarrollo

sustentable. Las áreas de mayor congregación social, en las zonas urbanas y rurales, son las

actividades deportivas y en las zonas urbanas son las actividades productivas, de capacitación y

los comités de vivienda. Respecto a consideraciones de género, el 460/o de los entrevistados

correspondieron al género femenino. En el caso de los servicios públicos el 44Yo de los

entrevistados pertenecen al género femenino y las organizaciones civiles el 500/o corresponden a

este género.

Respecto a las funciones que realizan hombres y mujeres dentro de los servicios públicos, ocurre

que los cargos de mayor rango están ocupados por hombres (e.g. CONAF), no así en el caso de

las organizaciones civiles; donde hombres y mujeres ocupan cargos de simila¡ rango. No

obstante, sólo los servicios públicos tienen incorporado de algún modo consideraciones de

género. Dentro de éstos, los de carácter técnico tienen explícitamente incorporado este enfoque,

como es el caso del Servicio Nacional de Pesca, la Corporación Nacional Forestal y el Servicio

Agrícola y Ganadero. Esta incorporación explícita hace referencia a que existen opofunidades

para que grupos de mujeres organizadas participen en los programas de capacitación para

17



pescadores afesanales y para pequeños productores campesinos, entre otras instancias. Por su

parte CONAF inició un proceso de igualdad y equidad de género al interior de la institución lo

cual también se extiende hacia las actividades extemas del servicio. Por otro lado, la Dirección

General de Aguas dependiente del Ministerio de Obras Públicas, ha empezado a incluir en sus

solicitudes de información la opción de marcar si la persona que consulta es de género femenino

o masculino. Para el caso de las Municipalidades, sólo en la Municipalidad de Coyhaique se

trabaja de algún modo el tema de género, participación ciudadana y medioambiente. Las

actividades desarrolladas en esta comuna, por parte de la encargada de la oficina de

medioambiente, se realizan en el marco de los trabajos temporales que ofrece el Municipio.
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4.- Discusión

Los resultados muestran que en las comunas entrevistadas, tanto las instituciones públicas como

Ias organizaciones de la sociedad civil en el área ambiental, conocen el concepto de participación

ciudadana (46 citas), sin embargo las respuestas referidas a manejo adaptativo (retroalimentación)

en un 900/o fueron negativas. Las respuestas restantes (positivas) tienen directa relación con la

función de cada institución, como por ejemplo CONAF, en donde la función es fomentar el

desarrollo fo¡estal, relacionándose directamente con los propietarios de predios rurales. En este

contexto, es válido preguntarse: ¿para qué o por qué los servicios públicos realizan participación

ciudadana en materias ambientales? Las respuestas que éstos emitieron fueron: educar, informa¡

responder a los procesos de gobierno, por ser un país de régimen democrático, etc.

A pesar de conocer el concepto de participación ciudadana, los organismos entrevistados

desconocen su significado y alcances para la implementación de estrategias de manejo integrado.

De hecho, al no considerar a los ciudadanos en otras etapas del proceso de participación (Fig.S),

es evidente que existe una disociación entre la participación ciudadana y el desarrollo local. Este

tipo de participación corresponde a una forma "top-down" de incluir la percepción d.e los actores

del ecosistema. Sin embargo, el manejo integrado se desarrolla preferentemente en base a una

aproximación "bottom-up", donde se involucren a todos los actores interesados durante todo el

proceso de manejo- Esta estrategia ha tenido éxito en diversas partes del mundo, como por

ejemplo en el manejo de conflictos ambientales y selección de indicadores ambientales en la

región de British Columbia, Canadii; desarrollo de modelos de conservación de biodiversidad y

de sistemas de manejo sustentable a cargo del Ministerio de Agricultura, en Kalahari, Botswana

(Fraser et a1.,2006).

La carencia de un marco teórico-conceptual apropiado de mediano y largo plazo (Fig. 5) es más

evidente al observar cómo los servicios públicos, e incluso las organizaciones de la sociedad civil,

llevan a cabo programas participativos: modalidad "top-down" con ausencia de diagnósticos eco-

sociales, evaluaciones participativas y adaptativas, dentro de sus respectivos programas

(Salomons et a\.,1999;Pitot et a1,2000). Dichos programas se realizan de forma esporádica y sin

contar muchas veces con los recursos humanos y económicos necesarios, limitando la eficiencia y

efectividad de ellos hacia y desde la comunidad beneficiaria. Según la FAO 1999, este tipo de

participación sería uno de los primeros niveles en el proceso para lograr un empoderamiento por

parte de las comunidades o actores locales. EI que los servicios públicos con competencia

ambiental no posean el mencionado marco conceptual de acción, respecto a los temas
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medioambientales y a todas sus ímplicancias (e.g. socioeconómicas y políticas), es atribuible por

un lado, a [a glan sectorialización que existe en Chile a la hora de tratar y legislar sobre estos

temas (Claude,2001). Y por otro, a la falta de sistemas de gestión, que impongan un estándar de

buenas prácticas intra y extra institucionales. Pese a ello, existe una institucionalidad ambiental

(Comisión Nacional del Medio Ambiente), con la función de promover la participación

ciudadana; la cual reconoce que para alcanzar el desanollo sustentable se necesita de una

sociedad civil que sea capaz de ejercer control sobre las acciones de una agenda en el tema

ambiental y generar propuestas para su desarrollo (www.conama.cl). De ahí la necesidad de

proponer un modelo conceptual de gestión participativa para el desanollo local.

Por otra parte, conceptos como participación ciudadana, desarrollo sustentable y ecosistema,

luego de más de una década de esfuerzos a nivel mundial, siguen recibiendo múltiples

interpretaciones según el area donde se apliquen (Klepeis y Laris, 2006; Picket y Cadenasso,

2002). Esta diversidad de interpretaciones dificulta su entendimiento y contextualización a nivel

local. Prueba de esto, es lo obtenido mediante la realización de las entrevistas a informantes

claves de los servicios públicos y organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a la cuenca

del rio Aysén (Fig. 5). En ellas no se aprecia un significado único y preciso respecto a la

participación ciudadana en temas ambientales, ya que en general la primera noción que se tiene

del concepto esta asociada a eventos políticos. Por ello, hablar del involucramiento de las

personas y más aun, tratar de atribuirle cierta participación en la toma de decisiones ambientales

está aún lejos de poder ser considerado en la XI región de Aysén.

En otro aspecto, la utilización de técnicas (cualitativas) de investigación social, como la entrevista

y el análisis de contenido, acrecientan la validez de la interpretación de Io que sucede en el area

de estudio y pueden dar cuenta de Ia acción de las personas respecto al ecosistana, lo que es de

vital importancia a la hora de crear iniciativas de manejo integrado. Sin embargo, la investigación

cualitativa si bien pone énfasis en la profundidad de las percepciones de los actores locales

(Shaw, 2003), trae consigo una serie de implicancias propias de dicha investigación (Sánchez,

1996). Por ejemplo el sesgo (político, social, etc.) que puede estar presente en las respuestas de

los informantes claves o al momento de crear y asignar los códigos.
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Capital social y consideraciones de género para la participación ciudadana en Ia cuenca
del río Aysén

El capital social y humano evaluado, no presenta caracterlsticas propicias para desarrollar

estrategias de manejo integrado de los ecosistemas. Por un lado, existe un bajo nivel de población

agnrpada a organizaciones (Tabla 4) donde el tema medioambiental no es una prioridad. Por otro

lado, la situación educacional y económica de la población impide un real acceso a la información

y entendimiento de conceptos como desarrollo sustentable y participación ciudadana, A esto se

suma el bajo nivel de especialización que poseen los servicios públicos y las organizaciones

civiles en temas de participación ciudada¡a relacionada con el uso sustentable de los ecosistemas.

Si bien el proceso participativo requiere necesariamente de un capital social fortalecido, esto no

basta para desarrollar prácticas ambientalmente sustentables. Se necesitan, además, cambios a

nivel político (Pretty y Ward, 2001) que motiven y favorezcan el desanollo del capital social en

relación al desarrollo sustentable local.

I-as condiciones de género en la cuenca del río Aysén responden a cuestiones políticas más que a

prácticas ambientalmente sustentables, no considerando que igualdad y equidad de género son

aspectos centrales de los derechos humanos y justicia social además de ser condiciones

ineludibles para el desarrollo sustentable (Siles y Soares,2003). Por ello, algunas condiciones

necesarias para Ia incorporación de género en aspectos de desarrollo sustentable, manejo

integrado y participación ciudadana a nivel local serían las siguientes: a) reconocimiento, por

parte de los entes de gobiemo, de la necesidad y utilidad que posee considera¡ perspectivas de

género en la creación y aplicación de programas públicos de participación ciudadana; b)

diferenciar los conceptos de equidad e igualdad de género y su relación con el manejo de recursos

naturales, medioambiente y desarrollo sustentable; c) reconocer y potenciar el capital social

presente en los grupos sociales, especialmente del género femenino.
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Propuestd de un modelo conceptual de gestíón pdrticipativa para el desarrollo

suslentable local

Que promueva la

U¡o Sust:ntrblc dc Bimcs y
Ssrvisio: Ecosi¡témicu¡

Figura 7: Modelo de Gestión Participativa para el Desarollo Sustentable Local

EI modelo de gestión paficipativa para el desarrollo sustentable a nivel local (Fig. 7), se basa en

trabajar en dos áreas de los servicios públicos y organizaciones de la sociedad civil: una a nivel

interno y otra a nivel extemo, realizando evaluaciones y autoevaluaciones, de modo de poder

adaptar el plan a nuevas condiciones. Como pale de la gestión intema, se debería incluir la

capacitación del personal en conceptos tales como: ecosistema, manejo integradO, desarrollo

sustentable, participación ciudadana, entre otros. Esto con el ñn de entender la magnitud e

importancia que cobran dichos conceptos para el desarrollo local (Callicchio, 2004). Es así

como, adoptando sistemas de gestión intema como por ejemplo aspirar a una certificación ISO

9.001 y/o ISO 14.001, capacitando al personal en los conceptos anteriormente señalados y

estableciendo un plan de trabajo y su correspondiente presupuesto se puede llegar a ser mucho

más efectivo y eficiente en la elaboración y aplicación de programas hacia la comunidad, como

parte de la gestión extema paÍicular de cada servicio.
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Es así como, la gestión externa de los servicios con competencia ambiental debiera tener como

objetivo lograr el uso sustentable de los ecosistemas, a través del involucramiento de la

comunidad de modo efectivo; en el diseño, implementación y evaluación de los progamas

aplicados. Para llevar a cabo dichos objetivos de modo participativo, se plantean 8 etapas de

trabajo (Fig. 8).

-------]---
ECOSISTE¡,fA I

Re-De6¡ición dc

8
AutoevaluacióÍ y

evaluación particrpativa

/ñ-

Realización de

diagnósticos ecosociales

7
Adaptación de

metodrrlogias en teryeto

I

f,
Revisión de

diagnósticos

6
Imp le&e[tacion de

1
De§¡rción de las

etapas de tabEo

5
DeEnicrón de metodolo gías

de rabajo participativas

Figura 8: Etapas de la gestión extema de los servicios públicos, con competencia ambiental, como parte
del modelo de gestión para el desarrollo sustentable local.

o Et¡pa I
Re-Definición de programas: en esta etapa de deberán definir o re-definir (en un segundo

ciclo) las características del programa que se desea realizar, es decir se deberá plantear el o

los objetivos, destinatarios (hombres, mujeres y niños), período de trabajo (en lo posible

deberá ser a largo plazo), área de influencia delimitando el ecosistema, qué motiva al

organismo público a realizar dicho programa, con qué conceptos se va a trabajar y en qué

medida, entre otros aspectos paliculares a cada servicio público. En un segundo ciclo de

trabajo deberán replantearse los puntos anteriormente señalados y mejorarse de acuerdo a

las evaluaciones realizadas durante el período de trabajo. Sin embargo, esta primera etapa
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no debe ser definida de modo absoluto por los organismos ejecutores, sino mas bien debe

establecer el marco general de acción, para que la información obtenida en [a segunda etapa

contribuya a mejorar y a hacer único el programa o proyecto para los actores participantes.

¡ Etapa 2

Re¡Iiz¡ción de diagnósticos eco-socirles: la realización de diagnósticos es clave para

optimizar la ejecución de un proyecto, más aún si se trata de diagnósticos de tipo Eco-

Social. Estos deberiin hacer partlcipes a los actores involucrados, identificando de forma

conjunta - servicio público y actores - las necesidades, ventajas y desventajas que poseen

en relación al prog'ama a ej ecutarse y su relación con el entomo natual donde se realiza.

Las metodologías de trabajo deberán ser claras, diruimicas y participativas con el fin de

lograr el mayor involucramiento y entendimiento por parte de la comunidad o grupo

obj etivo.

La concepción de una etapa de determinaciones eco-sociales, sin duda fortalecerá la

interacción organismo ejecutor - comunidad, ya que al identificar de forma conjunta el

dónde, el cómo y el por qué de tal o cual situación contribuirá a mejorar el proyecto

definido inicialmente. Por otro lado, los beneficiarios estarán participando activa y

efectivamente en la etapa de diseño del programa o proyecto en cuestión.

o Etap¡ 3

Reüsión de diagnósticos: posterior a la realízacíón del diagnóstico eco-social, será

fundamental la revisión de éstos por parte del equipo de trabajo del servicio público, En

esta etapa, los revisores deberán sistematizar la información obtenida e incorporarla al

proyecto definido en la primera etapa.

o Etapa 4

Definición de las etapas de tratlajo: una vez sistematizada la información obtenida a

través del diagnóstico eco-social, es posible determinar con mayor exactitud cuántas etapas

de trabajo se requieren y cómo se debe trabajar para dar cumplimiento a los objetivos

planteados en un principio y re-planteados luego de la realización del diagnóstico eco-

social.
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. Etrps 5

Definición de metodologías de tr¡brjo psrticiprtivss: luego de determinar el número de

etapas de trabajo y el qué se quiere realizar en cada una de éstas, es fundamental diseñar y

progr:rmar las actividades o metodologías con las cuales se va a trabajar. Dichas

metodologías deben adecuarse a la re¿lidad de cada grupo, de modo de potenciar las

aptitudes de las personas participantes. El motivar el liderazgo y el trabajo en equipo,

trabajar temas como autoestima y superación personal, son claves para logmr en el largo

plazo el empoderamiento de los programas por parte de los involucrados y por tanto la

participación efectiva en la etapa de implementación de los programas o proyectos. Al final

de cada actividad deberá incluirse una fase de autoevaluación de la actividad y cómo los

mismos paficipantes la podrian mejorar para actividades futuras.

o Et¡pa 6

Implementación de metodologías: esta etapa requiere que los participantes se sientan

cómodos con las metodologías. La implementación de estas deberá ser de modo dinámico,

adecuado y pefinente a cada gnrpo en particular. La periodicidad de las actividades deberá

adaptarse respecto a los otros quehaceres de los participantes. Durante esta fase, se debeni

trabajar con abundante material de apoyo impreso y/o audiovisual, considerando Io esencial

que se quiere explicar para hacerlo entendible a todo público.

o Etapa 7

Adaptación de metodologías en terreno! en la etapa anterior se debená tener en cuenta

que si una metodología establecida de antemano no resulta como se espera o si ocurre

cualquier otro imprevisto, los ejecutores deberán ser capaces de adaptar las metodologías en

terreno, siendo consecuentes con los objetivos planteados y siguiendo el principio

adaptativo del manejo integrado.

¡ Etapa 8

Autoevalu¡ción y evaluación participatival esta etapa es clave para verificar el

cumplimiento de los objetivos y asegurar el mejoramiento para un nuevo ciclo del proyecto.

La evaluación deberá ser registrada, para lo cual se podrá realizar mediante formularios de

llenado, encuestas de satlsfacción, buzones de sugerencias, etc.
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5.- Conclusiones

La aplicación de mecanismos de investigación social a los estudios ecosistémicos se hace

necesario al momento de comprender cómo los diversos actores ven y utilizan el ecosistema

(percepción) y cómo se toman decisiones sobre el uso o manejo de éste. En este sentido, el

análisis de contenido permitió identificar las distintas concepciones que se tienen respecto de la

participación ciudadana y cómo €stas se relacionan a las actividades de distintos servicios

públicos. La comparación con la situación teórica permite concluir que la participación ciudadana

entendida por los servicios públicos y agrupaciones de la sociedad civil presentes en las comunas

de Puerto Aysén y Coyhaique, corresponde a una participación de tipo receptiva ("top-down"). Es

decir, los beneficiarios directos sólo participan en la etapa de implementación de los proyectos no

tomando decisiones en las etapas de diseño o evaluación de éstos. Esta concepción, limita

enormemente la aplicación real y efectiva de lo expuesto en documentos nacionales como la Ley

19.300; e intemacionales como la Agenda 21, restringiendo por tanto, el avance hacia la

sustentabilidad local y a las posibilidades de un manejo integrado.

El capital social de la zona no presenta un potencial para la participación ciudadana en el tema

ambiental. Si bien, al menos un tercio de la población se encuentra asociada a algún tipo de

organización, estas no guardan relación directa con el tema ambiental. Por lo tanto, éste no parece

ser prioridad para la mayoría de los habitantes de la zona. Respecto a la incorporación de

enfoques de género en los aspectos de desarrollo sustentable y participación ciudadana a nivel

local, no sólo se requiere modificar formularios de solicitudes, sino más bien entender y potenciar

el capital social "femenino", creando nuevas instancias de desa¡rollo o aprovechando las ya

existentes, como el trabajo realizado por la Municipalidad de la comuna de Coyhaique.
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lnstitución

Región

Fecha

Persona entrevistada

Cargo

Profesión

Al{EXO: Entrevista aplicada

ENTREVISTA ECOMANAGE.PARTICIPACIÓN CIUDADANA
(ONG y Organismos Gubemamentales)

I. Programas de Participación

l. ¿Su institución cuenta actualmeote o ha desarrollado programas de palicipación ciudadana?

2. ¿Cómo está definida la participación ciudadana en su proyecto?

3. ¿Cuáles fueron los inicios de estos programas participativos? (polílica ambiental, conflictos
ambientales, etc.)

4. ¿Cuá[ es la normativa o directriz que hace mención a la participación?

5. ¿Se dispone de una estrategia para el desarrollo de la participación ciudadana o sólo se hace

cuando un EIA u otro tipo de proyecto 1o requiere?

ó. ¿Cuál es el objetivo del programa de participación (política, plan o programa)? (concienciar a Ia
gente, informar a la comunidad, hacer denuncias etc.)

7. ¿A quiénes esr.á dirigido el programa?

8, ¿lExiste algún programa dirigido específicamente a la mujer?

9. ¿Cómo lo financian? (postulación a fondos públicos, privados, nacionales, etc-)

10. ¿En qué escala se desar¡olla el programa de paficipación? (nacional, regional, comunal, pequeñas

localidades erc.)

I l. ¿Este se ejecuta ¡egularmente'¡, ¿Por cuánto tiempo es llevado a cabo? (fecha inicio y término,
permanente)

12. ¿La institución lo realiza en forma individual o lo ejecuta con apoyo y/o se coordina con otras
instituciones? (consultoras chilenas o extranjeras, ONG, instituciones de gobiemo, etc)

13. ¿Cuiíntos profesionales se dedican a este tipo de actividad y qué profesiones tienen?

II. Metodologías

14. ¿,Cómo se desarrolla el programa de participación? (si es por etapas en qué consisten éstas)

15. ¿Cómo diseñan la ejecución de las actividades? (ej. mapas conceptuales)
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16. ¿Existe una etapa de diagnóstico eco-social de la zo¡a donde se va a aplicar el programa? (esto se

refiere a si los programas se adecuan a la culn¡ra e idiosincrasia de la sociedad)

17. ¿Cómo se convoca a la comunidad al proceso de panicipación ciudadana?

18. ¿Qué metodologías de trabajo utilizan? (talleres, encuestas, etc.)

19. ¿Estas metodologías se especifican en algún instructivo?

20. ¿Cómo se incorpora la opinión ciudadana a los proyectos de inversión (caso de CONAMA"IEIA)?

21. ¿Cuál es el rol de su insti¡¡ción en la resolución de conflictos ambientales? (ej. Alumysa,
Salmonicultura, L€y de Bosque Nativo)

III. Evaluación

22. ¿Cómo evalúan la panicipación y/o el cumplimiento de los objetivos? (con qué métodos)

23. Como pane de la evaluación ¿se lleva un registro de las actividades y el número de personas que
participaron'¡ (quién y dónde tiene el registro)

24. ¿Existe una retroalimentación de la información y resultados generados en el proyecto, entre la
comunidad involuc¡ada y el organismo ejecutor?

25. ¿Cree usted que el método propuesto fue o es exitoso? y ¿Por qué?

26. Los recursos económicos y humanos: ¿fueron o son los óptimos?, ¿qué falto o qué cree que faltará
para cumplir los objetivos?

27. ¿Cómo evalúa la gestión realizada por su organización en el cumplimiento de los objetivos
respscto de este tema?

28. ¿Llevaria a cabo un nuevo programa de participación ciudadana?, ¿por qué? ¿qué cambios le

incorporaría?

IV. Conclusiones

29. ¿Cree que la participación ciudadana en temas ambientales contribuye al desarrollo (sustentable)

de las zonas donde es llevada a cabo?, ¿por qué?

30. ¿Cuáles son sus conclusiones respecto a la Palicipación Ciudadana en temas ambientales en

Chile? (buena, mala, deficiente, falta mucho por hacer, etc.)

31. ¿Conoce algún software de apoyo a las decisiones (DSS)? y ¿cuál es su opinión?
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