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Resumen Ejecutivo 
[ste folleto explora los enfoques pasados y 

actuales del desarrollo, integrando prácticas 

previas para avanzar hacia nuevas areas de accián 

e investigacion. Esto sugiere que el desarrollo 

incluye Ia transformaciOn personal, colectiva 

y sistemática y que para comprometerse 

de manera efectiva en esto se requiere un 

entendimiento más amplio y profundo del 

desarrollo más amplio en términos de 

las necesidades cualitativas e internas de los 

seres humanos, y más profundo para poder 

comprender de manera más adecuada Ia 

transformacián individual y colectiva. 

CaracterIsticas del 
Desarrollo Sustentable 

Las personas alrededor del mundo sedan 
cuenta que el desarrollo sustentable es limitado 
en su deflnician y alcance y muchos sugieren 

que se entiende y se practica mejor como 
un proceso dinámico de desarrollando Ia 

sustentabilidad involucrando Ia transformación 
personal, colectiva y sistemática. Las 

prãcticas actuales de desarrollo tienen varias 

metodologIas y herramientas para promover 
los cambios sistemáticos y colectivos hacia Ia 

sustentabilidad, tales como Ia administraciOn 
de recursos naturales con base en Ia 

comunidad, los enfoques de los medios de vida 

sustentables, evaluaciones rurales participativas, 
resolucián de conflictos entre méltiples grupos 
de interes, por mencionar unos cuantos. 

En el area de Ia transformación personal 

del desarrollo existe menor cantidad de 

herramientas. Las investigaciones en esta 

area explican que las sociedades humanas se 

acercan más a Ia sustentabilidad a medida que 
las visiones del mundo de las personas abarcan 

y se preocupan por un grupo de otros — otras 

personas, familias, especies, comunidades y 

ecosistemas. Otros promotores del desarrollo 

han denominado esto como empoderamiento 
personal, auto-realizacián y liberación e incluye 

cambios en las visiones del mundo yen las 

formas de pensar acerca del yo y de los demás. 

Este componente de transformación personal 

a menudo es un factor critico del éxito en 

una intervención de desarrollo. Por ejemplo 
Ia pertenencia local de una intervenciOn de 

desarrollo requiere un nivel de auto estima 

y Iiderazgo que se consigue mediante el 

empoderamiento personal. De tal manera, el 

proceso de desarrollo sustentable tambien 
incluye el desarrollo del ser- como personas de 
Ia comunidad, a los promotores del desarrollo, 

funcionarios de gobierno, teóricos y lideres. 

Trabajando con Ia 
lnteriorizaciôn 

Cada vez más, los promotores del desarrollo 
reconocen que Ia interiorizacián de las 

personas (sentimientos, creencias, visiones 

del mundo) influencian e informan a las 

intervenciones de desarrollo. Por ejemplo, 
Ia baja autoestima proveniente de décadas 

de opresión puede retardar y hacer fracasar 
los procesos participativos que motivan 
los medios de vida sustentables; o bien, los 

esfuerzos de mitigación de desastres, pueden 
continuar siendo parciales y hasta inefectivos, 
si no se aborda el trauma psicolOgico de 

las victimas. A pesar de esto, trabajar con 
Ia interiorización no es una tarea fácil o 

usual. Debido a que Ia interiorizaciOn es 

inherentemente subjetiva, algunos criticos 
sugieren que trabajar con ella consiste en 

rigor cientifico y de esa manera a menudo es 

excluida de los proyectos de desarrollo. 

El cámo trabajar con Ia interioridad sigue 
siendo una brecha en nuestro conocimiento 

Desarrollando Ia Sustentabilidad, Desarrollando el Ser • 1 



colectivo del desarrollo. Sugiero que para 

ser efectivos y eticos en tal tarea se requiere 
de un mayor entendimiento de lo que es Ia 

interioridad, mayor capacidad de trabajar con 
las necesidades intangibles, y una manera 

de integrar las metodologIas cuantitativas 

y cualitativas para abordar este amplio 
espectro de necesidades humanas. 

Sin embargo, esto hace que surjan mãs 

preguntas: tipo de metodologias 
puede abarcar ambos aspectos, interiores 

y exteriores, en el desarrollo? LCómo 
pueden los promotores entender mejor 
los procesos de empoderamiento personal 

y transformación social en relación con 
los cambios sistemáticos? LCámo seria 

Ia pertenencia local, Ia participación y el 

desarrollo de capacidades silos promotores 
reconocieran y trabajaran con Ia interioridad? 
Estas son preguntas relevantes para Ia 

bUsqueda emergente del desarrollo que se 

abordan en este folleto. 

El enfoque integral para el desarrollo 

internacional ofrece algCin entendimiento 
para estas preguntas. El enfoque integral 

abarca metodologias de desarrollo 
existentes con herramientas emergentes 
para Ia transformacion personal, colectiva 
y sistemática por medio de Ia inclusiOn de 
areas de lo Personal (psicologias y visiones 

A 

del mundo) lo Interpersonal (tradiciones, 
costumbres, y normas sociales) y lo Práctico 

(social, politico, económico y sistemas 

ecolOgicos) en un solo marco de práctica. (Ver 

diagrama 1). Cada area tiene su propio dominio 
de acción e investigaciOn, su propiojuego 
de metodologias y herramientas y tal vez su 

proplo juego de especialistas y expertos, todo 
junto dentro de un solo enfoque. 

Un enfoque integral Ileva a Ia investigacion 
moral, psicolOgica y cognitiva a un mayor 
entendimiento y trabajo con Ia interiorizaciOn 
humana. Esto es particularmente importante 
para trabajar con visiones del mundo. Un 

boceto simplificado de los procesos de auto 
desarrollo explican que a medida que Ia esfera 

de consideración y preocupaciOn se expande 
para incluir a otros más aIlá de uno mismo y 

cuando esta persona actUa en coordinaciOn 

con otros que también comparten esta vision 

ampliada del mundo, Ia comunidad o sociedad 

se acerca cada vez más a Ia sustentabilidad. 
De esta manera, las visiones del mundo pasan 

de ser auto-enfocadas y egocentricas a incluir 

a otros en el grupo social o ser sociocOntrico, a 
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Un Enfoque Integral 

Diagrama 7:ElEnfoquelnregral 



eventualmente incluir a otros seres humanos, el desarrollo —tales como, consultores, 

especies y ecosistemas en una inclusion organizaciones de sociedad civil, donantes, 

mundocéntrica (diagrama 2). Por consiguiente, centros de investigaciOn, cooperativas, 

a auto-preocupación, Ia preocupaciOn personas de Ia comunidad, y otros — están 

otros y Ia preocupaciOn universal estan invitados a unirse a esta bésqueda. 

todos contenidos dentro de Ia perspectiva 

mundocéntrica. 

Ya que los cambios en as visiones del mundo 
toman tiempo y a menudo son extrahas, otra 

manera importante de trabajar con las visiones 

del mundo es interpretando adecuadamente 
los mensajes claves acerca del desarrollo en 

las visiones del mundo o marcos de referenda 

que las personas ya posean. Interpretar a las 

visiones del mundo locales no solo permite 
que las intervenciones de desarrollo sean 

'escuchadas" por los habitantes de Ia localidad, 
sino que tamblen facilita que las personas de 

Ia comunidad inculquen su proplo 
cultural en el trabajo de desarrollo y que se 

comprometan en el trabajo de maneras que 
correspondan con sus tradiciones locales y 

formas de pensar. 

Aplicación Práctica en El 
Salvador 

La ultima mitad del folleto discute Ia aplicaciOn 
practica de un enfoque integral al desarrollo 
comunitario, incluyendo un estudio de 
caso detallado de El Salvador. El estudio 
de caso reporta cOmo a investigación de 
acciOn participativa incluida en un marco 

integral ayudO a fomentar Ia sustentabilidad 
de maneras que respetaron las visiones del 

mundo existentes y reconocieron las realidades 

socioeconOmicas y psico-culturales de Ia 

comunidad. El estudio es solo un panorama de 

una historia mãs grande y mucho más vibrante 
del cambio social en Ia BahIa de Jiquilisco. Sin 

embargo, ofrece un punto de partida para 

futuras investigaciones, dialogos y practicas 

de un enfoque integral para desarrollar Ia 

sustentabilidad. Aquellos involucrados en 
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IntroducciOn 
Una vez mOs: no hemos s/do capaces de 

crear mode/os de desarrol/o viab/es que 

correspondan 0 /0 que rea/mente somos. 

Hosta ahora e/ desarro//o has/do Ia contra rio 

O /0 que Ia pa/abra signi0ca: desenrollar 

oque//o queestd enrol/ado, descubrirpara 
crecer libre y armon/osamente. Ciertamente, 

e/ desarro//o has/do una cam/so de fuerza. 

Es una fa/sa /iberación 

0. Paz[1] 

La erradicaciOn del hambrey Ia pobreza no 

es solamente un ejerc/cio inte/ectual de Ia 

ciencia, /a tecno/ogIa o Ia economIa, s/no 

que también inc/uye un cam b/a interno. 

Para modihcar e/ sistema, es necesario 

comb/ar e/ paradigma del desarrol/o y 
tener conocim/ento de /0 de 

/a voz inter/ar, de las éticas y va/ores que 

prom ueven el desarro/lo sustentable 

K. Chowdhry[2] 

Con ojos que brillan y postura que demuestra 
orgullo, a pesar del piso de tierra en su 

cocina, ella me cuenta cómo su familia se está 

desintegrando. Mi amiga y colega Maria[3], es 

Ilder de Ia comunidad y ahora corren lagrimas 

par sus mejillas. Su hijo mayor ha huido de 

El Salvador con otros cinco jóvenes hacia 

a frontera con Guatemala, luego a Mexico 

hasta liegar a Estados Unidos. Esta es una ruta 

peligrosa y clandestina que mucha gente 
toma sin saber lo que les espera o sin saber si 

llegarán. Cuando parten dejan un vaclo en sus 

familias yen su comunidad. 

Los dos lados de Ia moneda en cuanto a 

su motivacián es tanto par honor como 
tambidn par economia. En El Salvador pueden 

encontrarse trabajos para los pobres, aunque 

estos apenas y cubren sus gastos diarios y a 

menudo requieren que los campesinos se 

muevan a los centros urbanos. El trabajo en si, 

a menudo noes dig no ni provee propósito ni 

significado a los empleados. Trabajar se trata 

de ganar un salario, pero también se trata de 
sentir sentirse realizado, emplear Ia mente 
de nuevas maneras, utilizar una variedad de 
destrezas para nuestra sociedad y muchos 
otros aspectos intangibles que hacen de un 

trabajo algo satisfactorio. El hijo de Maria partió 
para encontrar oportunidades de trabajo mãs 

significativas y mejor remuneradas. 

Aquellos que abandonan su pals se Ilevan 

consigo Ia motivación, creatividad, habilidades, 
capacidades los ingredientes princi pales 

necesarios para el desarrollo comunitario. 
Habiendo trabajado con Ia comunidad de 

Maria desde el año 2000, he presenciado 
cómo varios lideres comunitarios se van 

hacia el Norte. Yen particular, me rompe el 

corazón ver cómo los jóvenes estãn partiendo 
también. A medida que me siento con ml 

amiga, al atardecer me day cuenta que no es 

simplemente una fuga de talentos, como a 

veces se le llama; es una fuga de Ia verdadera 

esencia de Ia comunidad y del pals. 

Entendiendo eI Contexto 

A medida que hablaba con ella, mi mente 

analizaba Ia situación, considerando cómo 
los esfuerzos de "desarrollo", que no obstante 
bien intencionados, han decepcionado a estas 

personas. El PIB de El Salvador demuestra 

que el pals está bien ha habido una tasa 

de crecimiento del 4-5 % al año desde 1992, 

existen más trabajos en fábricas en las zonas 

francas, hay más inversiOn extranjera debido 
a Ia dolarizaciOn en el 2001, y aparentemente 
más oportunidades de trabajo para los pobres. 

Sin embargo, de acuerdo con el Informe sobre 

Desarrollo Humano para El Salvador del PNUD 

(Rodriguez, 2001; pp. 1-3, 10-11), Ia desigualdad 

en Ia distribución de ingresos sigue siendo una 
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de as más pronunciadas en ci mundo (donde 
ci 20% de los rnás ricos reciben 18 veces 

más que ci 20% de los mãs pobres), ci saiario 

mInimo es menor de lo que era en 1996 y Ia 

violencia civil es rodavia amenazanre, haciendo 
del pals uno de los más violentos e inseguros 
en el mundo. Mas aUn, ci medio ambienre en 

El Salvador está excesivamente degradado, 
debido a lo pequeno de su rerritorio, su 

alta densidad en Ia poblacián y su pobreza 

después de HaitI, es ci segundo pals más 

deforestado en ci Hemisferio Occidental[4]. 
Los economistas internacionaies y los grupos 
de Ia sociedad civil estan de acuerdo en 

que en El Salvador no ha habido ni equidad 
ni sustentabilidad y El Salvador es solo un 

ejemplo de muchos otros paises. [5] 

Las Oltimas seis ddcadas han sido un 

experimento o una bOsqueda de un mejor 
entendimiento de lo que es el desarrollo- 
desarrollo económico, social, humano, 

sustentable, y de Ia sustentabilidad y más. 

necesitamos como individuos, no solamente 
para sobrevivir sino también para prosperar? 

Varios paradigmas del desarrollo han intentado 
responder esta pregunta y, uniéndolo todo, 
ofrecen un mapa que se enfoca en los 

resultados, éxitos y fracasos de cada uno. Cada 

era ha visto un concepto y prácticas distintos 

de lo que es el desarrollo, los cuates han 

resultado en nuevas iteraciones a traves de una 

re6nación y mejoramiento continuo. 

Una Ruta Compartida 

Cuando me involucrd por primera vez en ci 

Trabajo de desarrollo, algunas personas me 

decIan, qué no dejas a los paises del sur 

tranquilos para que arreglen sus problernas? 
Sabia que estaban en lo correcto.. .y tarnbién 
sabIa que esraban equivocados. Solarnente 

que una oraciOn trae a Ia luz Ia complejidad 
y las éticas de desarrollo; reveIa el area 

vulnerable del desarrollo y de là ayuda al 

exterior, senalando las barreras culturales, 

los aspectos morales y los prejuicios 
epistemologicos de muchas prácticas de 

"desarrollo" en las Oltirnas décadas. Hoy en 

dla, Ia brecha entre lo que se tiene o no se 

tiene que hacer es asombrosamente grande 

y là pobreza se ye agravada poi là crisis 

ecológica que incrernenta enormernente a 

vulnerabilidad dc las corn unidades pobres. 

Là necesidad de trabajar en ci desarrollo 

sustentable es rnás evidente que nunca. El 

trabajo en desarrollo no ha sido una travesIa 

perfecta en las Oltimas seis décadas- ha sido 

un proceso de aprendizaje que se enrolla en 

si mismo, avanza unas cuantas pulgadas, se 

tropieza en los cabos sueltos. .. y aCm queda 
mucho por aprender. CRealrnente será tan 

simple "dejar solos a los paises en vias de 

d esa rrol b?' 

Dar là espàlda nova hacer que estos 
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asuntos desaparezcan. Ya sea que demos Ia 

vuelta 0 que nos comprometamos, aCm asi 

seguimos siendo parte de los problemas 

y de las soluciones. La economla global y 

las instituciones politicas han crecido hasta 

convertirse en barreras sistemáticas en 

lugar de alejarse de Ia pobreza y acercarse 

a Ia sustentabilidad- las causas de las raices 

son profundas y compartidas por todos. Se 

necesita encontrar soluciones de una manera 

co-creativa de tal manera que en el norte o en 

el sur, todos realicemos nuestra parte para dar 

surgimiento a a equidad y sustentabilidad a 

escala mundial. 

De tal modo, antes de plantear Ia pregunta de 

tal Si? deberlamos trabajar en el desarrollo 

y Ia pregunta podrIa redactarse mejor como 

?Cómo podrIamos nosotros, como comunidad 
global, enfrentar tales asuntos, tales como 
Ia pobreza, Ia equidad, el bienestar y Ia 

sustentabilidad de una mejor manera? Esa 

pregunta viene a ser cada vez más importante 
en el sector de desarrollo, no solamente buscar 
el "desarrollo sustentable" sino más bien 

comprometerse en el proceso de "desarrollar 

Ia sustentabilidad". El desarrollo sustentable se 

deriva del sistema de economIa neoclãsico y 

Ia deflnición etnocéntrica de desarrollo los 

problemas fundamentales en el nOcleo de 

este modelo permanecen indiscutibles. Por 

otro lado, el desarrollo de Ia sustentabilidad, 
transmfte una teorla renovada y práctica, que 

de manera fundamental cuestiona las causas 

de Ia no sustentabilidad, que son dirigidas por 

las comunidades, culturas locales y medios 

de vida y enlaza las polIticas internacionales 

para Ia sustentabilidad. Permite Ia diversa 

expresión de cómo se ye Ia sustentabilidad en 

los diferentes lugares y con esta concepción 

renovada, el "desarrollo" se entiende como 

un proceso, un descubrimiento hacia Ia 

sustentabilidad. El desafIo permanece ahora, 

en Ia implementacion. ?Cómo funciona? 

?Cómo podrIa funcionar mejor? 

Innovando eI Caer Hacia 
Adelante 

Este folleto es una exploraciOn continua de 
qué es lo que funciona, en qué contexto 
lo hace y por qué; es una exploraciOn que 
reconoce Ia complejidad de los asuntos 

interrelacionados que están implicados en el 

desarrollo de Ia sustentabilidad. En un taller 
Ilevado a cabo en Ia Agencia de Desarrollo 

Internacional Canadiense en diciembre de 

2003 titulado Construcción del Conocimiento 
en Ia Sociedad para Influenciar las PolIticas se 

explica de esta forma: 

No existen respuestas correctas al 

desarrollo debemos asegurarnos 
siempre de "caer hacia adelante" y node 
caer hacia atras. La innovación es decisiva 

para caer"hacia adelante"... 

Como una comunidad global, estamos 
verdaderamente comprometidos en un 

"caer hacia adelante" innovador cuando 
hablamos de desarrollo. [ste folleto abarca 

los extremos de este entendimiento evolutivo 
del desarrollo. Explora cOmo el desarrollo 
de Ia sustentabilidad es más efectivo 
cuando el proceso es participativo e infunde 
significado local, cómo Ia participaciOn 

es más efectiva cuando promueve el 

empoderamiento y cómo el empoderamiento 
esencialmente incluye Ia transformación 
personal, colectiva y sistemática. Para 

comprometerse efectivamente en este 

proceso de transformación, se requiere un 

entendimiento más amplio y profundo del 

desarrollo— más amplio en términos de incluir 
las necesidades humanas cualitativas e internas 

y más profundo para poder entender mejor Ia 

transformación individual y colectiva. 
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Con este folleto, invito al lector a unirse a 

Ia exploracion de cómo podemos y 

construir nuestro trabajo para desarrollar 

Ia sustentabilidad, especIflcamente con lo 

relacionado al desarrollo comunitario en un 

contexto mãs amplio de asuntos globales. No 

existen respuestas correctas... todavIa. Las 

estamos construyendo juntos. 

Exploraciones en Ia 
Práctica 

En 2000-2002, trabajé con Ia comunidad de 

San Juan del Gozo, El Salvador utilizando Ia 

investigación de acción participativa para 

dedicarme a esta llnea de investigacián. Trabajé 

en colaboraciOn con una Organizacion no 

Gubernamental del Medio Ambiente (ENGO, por 

sus siglas en ingles) CESTA (Centro Salvadoreno 

para Ia Tecnologia Apropiada) por 8 meses como 

parte de ml maestria en Estudios Ambientales 

en Ia Universidad de Victoria, BC (5 meses en el 

2000-2001; 3 meses en el 2001-2002). 

Mi metodologIa formaba parte de un marco 

integral. Un marco integral da espacio 
para Construir 
relaciones, cultivar 
Ia confianza entre 

los participantes y 

reconoce el papel 

de las visiones 

del mundo y los 

sistemas de valores 

en un enfoque 
comunitario dirigido 
al desarrollo. Estas 

areas internas del 

desarrollo también 
se combinan con 

el trabajo realizado 

en los sistemas 

socioeconómicos, 
sistemas naturales, 

salud, 

educación y los comportamientos de 

los individuos. Este folleto se basa en Ia 

investigación realizada en San Juan del Gozo 

y discute un enfoque integral al desarrollo 
comunitario especIficamente en El Salvador, 

con las implicaciones de desarrollar Ia 

sustentabilidad a nivel internacional. 

A través de ml trabajo en El Salvador, tuve 
muy claro que el "desarrollo" no sOlo incluye 

el crecimiento económico y Ia construcciOn 

de Ia infraestructura sino también el grado 
en el cual los individuos de una sociedad son 

capaces de acceder y actuar a partir de una 

visiOn del mundo expansiva e interconectada. 
El desarrollo incluye Ia creaciOn de un espacio 

para explorar preocupaciones, ideas y metas, y 

de realmente escuchar las situaciones, valores 

e historias de cada uno. El trabajo en desarrollo 
comunitario necesita incluir estas necesidades 

"internas" de los individuos y grupos tales como 
el empoderamiento personal, el auto estima 

y las dinámicas interpersonales saludables 

además de enfrentarse a las necesidades 

econOmicas, sociales y ecologicas. Para que un 

promotor del desarrollo, sea capaz de acceder 

a diferentes formas de conciencia (menos 

Is/a de Mendez, El Salvador 
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egocentrico y más antropocéntrico) debe ser 

capaz de dejar las agendas personales yb 

profesionales a un lado para ser orientado por 

Ia comunidad para abordar las preocupaciones 
locales y simultáneamente mantener una vision 

que abarque el trabajo que está en sus manos. 

El enfoque integral incluye el bienestar personal 

yla integridad cultural,asI coma también Ia 

seguridad econOmica y Ia sustentabilidad 

ambiental, también trabaja con los procesos 

transformadores del empoderamiento personal 

y el cambio social. El marco brinda suficiente 

alcance y profundidad para incluir y emplear 

apropiadamente un vasto nCimero de objetivos 

de desarrollo, indicadores y metodologias, 

haciéndolo ünico en el campo del desarrollo. 

Un lnterés Emergente 

El año pasado, presente mi investigaciOn 
preliminar acerca del enfoque integral al 

desarrollo internacional 
y comunitario en 

talleres y presentaciones 
con audiencias que 
incluye aestudiantes, 
profesores, jOvenes 
internos, colegas 
en el norte y el sur, 

activistas, consultores, 
corn pa ñ eros 

investigadores, 
promotores del 
desarrollo y expertos 
internacionales del 

desarrollo. La respuesta 

de estos grupos 
sugiere que el tema es 

oportuno, intrigante 
y necesario para el 

desarrollo comunitario. 
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Tal enfoque es oportuno considerando 
Ia necesidad de satisfacer con suficiencia, 

las necesidades econOmicas, sociales y 

ecolOgicas de las comunidades en el ámbito 
mundial, las cuales se encuentran en aurnento 
debido a Ia globalizaciOn económica. Es tan 

desconcertante que reconoce cOmo estas 

necesidades abarcan no sOlo lo econOmico, 

social y ecolOgico sino tarnbién lo cultural, 

psicológico y espiritual. De esta manera, 

busca forrnas de integrar metodologIas de 
desarrollo actuales con otras disciplinas, 

particularmente el aprendizaje transformador, 
investigacion de acciOn, sicologla relativa al 

desarrollo y Ia teologla de Ia liberación, para 

brindar un entendimiento más cornpleto de los 

intangibles y Ia interiorizaciOn en el desarrollo. 

El término interiorizaciOn se refiere a Ia sicologla 

y epistemologIa, ética, moral, valores y visiones 

del mundo, religion y espiritualidad. 

Otras dos publicaciones del IDRC han 

explorado los vinculos entre el desarrollo 
y Ia interiorizaciOn[6]. 
Arnbas publicaciones 
describen un enfoque 
integrado del desarrollo 
que reconoce el papel 
que las visiones del 

rnundo y las creencias, 
tienen en las prácticas 
de desarrollo y de 
esta forrna unen 
diversas disciplinas 
en un enfoque más 

cornprensivo para 

analizar y trabajar con 
el desarrollo. Estos 

escritos previos se 

han enfocado en el 

desarrollo internacional, 
extrayendo varias 

disciplinas espirituales y 

marcos psicologicos. 

El enfoque integral incluye 

el bienestarpersonaly Ia 

integridad cultural, as! como 

también Ia seguridad econOmica 

y Ia sustentabilidad ambienta!, 

también trabaja con los 

procesos transformadores del 

empoderamiento personal ye! 

cambio sociaL 



En 1990, algunas agencias de desarrollo, 

programas y fundacienes, comenzaren a 

ponerse de acuerdo con Ia necesidad de 

dicho enfoque integral para el desarrollo. For 

ejemplo, iSchaik Asociados del Desarrollo 

—consultores de UNICEF, el Banco Mundial, el 

Departamento de Desarrollo lnternacional del 

Reino Unido (DFID, por sus siglas en ingles) y 

Ia Union Europea —han utilizado un enfoque 
bien informado desde 1995 (Brown, 2004, 

en imprenta).[7] La Agenda Canadiense de 

Desarrollo Internacional (CIDA, por sus siglas 

en ingles) IlevO a cabe una conferencia acerca 

de espiritualidad y desarrollo sustentable en 

1996, titulada Diálego sobre a Espiritualidad 
yeT Desarrelio Sustentable [8]. Cada vez es 

más comOn abrir conferencias e eventos 

en temas relacionados con el desarrollo 
internacional y comunitario con una oraciOn o 

bendiciOn, y algunas conferencias acaddmicas 

estan explicitamente explorando cómo 
los "asuntos espirituales" interheren en el 

desarrollo cemunitarie, educación adulta y 

trabajo ambiental.[9] La Fundación Kellogs, 

una fundaciOn privada en Estados Unidos, con 

programas de denaciones para el desarrollo 

internacional, describe en sus valores para su 

programa en Latino America, cOmo "la riqueza 

y energIa de Ia vida se determinan por Ia 

sinergia entre Ia mente, cuerpo y espiritu".[lO] 

El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD 

(1993, p. 8) reitera: 

Las implicaciones de colocar a las personas 
al centro de los cambios politicos y 

econOmicos son profundas. Es un desaflo 

a los cenceptos tradicionales de seguridad, 

modelos de desarrollo anticuados, debates 
ideolOgicos acerca del papel del Mercado 

y formas obsoletas de ceeperaciOn 

internacional. No buscan nada menos que 

revolucionar nuestro pensamiento. 

Estos ejemplos señalan un reconocimiente 
que emerge a través del campo e invita 

a transformar a manera de pensar 

acerca del desarrollo y de Ia forma come 
trabajamos con él, ya sea come promotores 
o como practicantes. Con un enfoque 
en las metodologIas practicas a un nivel 

comunitario. Este folleto se fundamenta 
sobre este dialogo y complementa estos 

libros anterieres que se enfocan en las 

esferas nacionales e internacionales, El 

estudio de case en Ia Oftima mitad de 

este felleto se enfeca en, el desarrollo 
comunitarie, pero el desarrollo cemunitario 
que aqui se describe puede ser aplicado 
también en contextes nacionales, regionales, 
bioregionales, e internacionales. 

Vision general del folleto 

En el CapItule Uno, discuto el "desarrollo" 

come un cencepte más extense, rastreande 

paradigmas y prácticas de desarrollo de lo 

convencional a lo alternative. Estos enfoques 
alternatives tienen come centre teórice a 

participaciOn y el empederamiente. Estes 

echan per tierra Ia relaciOn principal del 

desarrollo con las personas de Ia localidad 

cemo meros recipientes no receptives, Ia 

planiflcacion euro-cdntrica y más bien buscan 

empederar a as personas locales ceme los 

iniciaderes y lideres de su prepie preceso de 

desarrollo. Aunque esto es muy noble, no 
siempre es efective (Randel, y otres. 2004). En 

Ia parte Onal del CapItule Uno, discuto cOme 

las metodolegias de desarrolle participative 
pueden Ilegar a ser más efectivas (per ejemple 
más sustentables y empederadas), con un 

mayor entendimiento de lo intangible y de los 

aspectos interieres del desarrello. 

En el Capitule Dos, describe cOme un enfoque 

integral de desarrello cemunitarie puede 
enfrentar estes temas de participaciOn de manera 

significativa y sustentable. Un enfoque integral 

reconece que trabajar con el interior de grupos e 
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individuos es necesarlo para que los participantes 

se sientan comprornetidos y empoderados por 
un proceso participativo. De por Si, éste noes un 

nuevo enfoque- otros enfoques pueden incluir 

implIcitarnente aspectos internos del desarrol lo. 

El marco integral construye sobre enfoques 

previos para unir de manera explIcita los aspectos 

tangibles con los intangibles (0 externos e 

internos) del desarrollo corn unitano, tal como 

Ia seguridad econórnica y Ia sustentabilidad 

ambiental, asi como también visiones del mundo, 
crecimiento personal, creencias y auto desarrollo 

de los participantes y de los prornotores. Utilizar 

este enfoque interdisciplinario provee forrnas 

de ajustar Ia metodologIa participativa para que 
cumpla con las necesidades de las personas de 

Ia localidad, en términos de su propia situación, 

valores, visiones del mundo y capacidades para 

el desarrollo comunitario. La ültirna mitad de este 

capItulo ofrece casos de estudios cortos (pasados 

y presentes) de otros proyectos de desarrollo 

cornunitario en otras partes del mundo. 

En el CapItulo Tres, hablo acerca de mi 

propio trabajo en San Juan del Gozo, El 

Salvador corno un estudio de caso rnás 

profundo, enfocándome en metodologIas 
y resultados que provienen de Ia utilización 

de este enfoque integral en el desarrollo 
cornunitario. Trabajé con dos grupos focales, 

mujeres y pescadores, en un proceso 
participativo dirigido a Ia comunidad por 
rnedio del cual identificamos y explorarnos 
las preocupaciones claves de Ia cornunidad. 
Cada parte de Ia metodologIa incluyo areas 

internas y externas, que reflejan los procesos 

y resultados tangibles e intangibles. El 

CapItulo Cuatro continua con un análisis 

de os resultados y procesos del estudio de 

caso, con las implicaciones para el desarrollo 

cornunitario integral de rnanera general. En el 

CapItulo Cinco ofrezco conclusiones cortas. 

Mientras que esta investigación es solo una 

incursion preliminar dentro del potencial 

de un enfoque integral para el desarrollo 
cornunitario, tarnbién busca estirnular el 

perfeccionarniento de este enfoque, buscar 

dentro de Ia naturaleza y procesos del 

"desarrollo" y ofrece una pieza importante para 

el mosaico del desarrollo internacional. Mi 

intención es ofrecer algo ütil para Ia práctica 
del desarrollo, inspirado en mis experiencias 

y amigos en El Salvador. Invito al lector a 

participar en esta büsqueda, en a teorIa y 

en Ia practica, ofreciendo entendirniento en 

esta evolución continua de las practicas de 
desarrollo internacional y comunitario. 

Existen nurnerosos conceptos acerca de qué 

es el "desarrollo", cOrno deberia lievarse a cabo 
e inclusive, siendo un tOrmino occidental, si el 

proceso en sí debiese Ilamarse desarrollo.[1 1] Lo 

rnás probable es que el nOmero de conceptos 

y forrnas de desarrollo sobrepasen el nérnero 

de personas, instituciones y entidades 

relacionados al proceso de cambio social. 

En esencia, "desarrollo" se reflere al proceso 

en el cual los grupos hurnanos se mueven 

de un estado actual (por ejemplo estructura 
organizacional y socioeconOmica) hacia otro- a lo 

mejor a otro que sea rnás productivo y afluente, 

talvez rnás capaz de cuidar a sus rniembros, 

yb acaso rnás equitativo y ecologicamente 
sustentable- en un proceso continuo de 

crecimiento de Ia sociedad. Este proceso de 

carnbio incluiria (entre otros) cambios en Ia forrna 

de producir, comercializar y vender los bienes y 

servicios, Ia manera en Ia cual se organizan los 

sisternas sociales, Ia forrna en Ia cual las personas 

valoran y yen el rnundo que los rodea yen cOmo 

las personas se tratan rnutuarnente. 
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CAPITULO UNO: Desarrollando 
Ia Sustentabilidad 
El Desarrollo Sustentable 
No es Suficiente 

Las tendencias históricas y actuales del 

desarrollo económico se caracterizan 

el poder concentrado en las jerarquIas 

centralizadas (tales coma, as economias de 

gran escala). Par otro lado, éste ciertamente 
es el sello del progreso que sacó a a sociedad 

occidental del perIodo oscuro -Un movimiento 
histórico influyente para muchos paises 

que han producido riquezas, ganancias 

tecnolágicas, e interacciones transculturales. 
Sin embargo, par otra parte, este progreso 
ha sido y continua siendo sostenido par el 

flujo de extracciones de recursos en forma 
lineal, "de los territorias al centro" que no 

logran mantener a biosfera que sostiene 

al progreso (M'Gonigle, 2000). Este modelo 
económico ha sido un factor dave en hacer 

que las sociedades humanas se acerquen de 
manera peligrosa a interrumpir su conexión 
con Ia biosfera- el media ambiente donde los 

humanos y miles de otras 

especies existen. 

Para afrontar los 

permeables problemas 
ecologicos y sociales 

de hoy, el desarrollo 
sustentable no es 

suficiente. M'Gonigle (2000) 

explica coma el desarrollo 

sustentable solamente 

identifica las restricciones 

ambientales en el proceso 

no reestructurado de 

crecimiento económico, 

y hace muy poco par 
afrontar algunos de los 

permeables desequilibrios 

de poder (entre lo urbano y Ia rural, centro y 

territorio[12], norte, sur y otros). La practica de 

desarrollo de Ia sustentabilidad, no obstante, 
busca abordar estos asuntos sistemáticos 

par media de impulsar economias circulares 

(donde sea aprapiada) que apoyen a biosfera 

en donde las sociedades humanas existen 

(M'Gonigle, 2000, p. 10). 

Esto senala una ruta mucho más constructiva 
en donde las nuevas institucianes basadas en a 

ecologla se impulsan de tal manera que apoyan 

y sostienen Ia biosfera (M'Gonigle 1998, 2000). 

He realizado este análisis, sugiriendo que el 

desarrollo de nuevas instituciones, economlas 
y éticas que apoyan Ia sustentabilidad incluyen 
el encontrar un equilibria entre los madelos 
socio-económicos lineales y circulares y 

también incluye el trabajar con los procesos 

cufturales y psicolágicos del cambio social. 
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Explorando los Margenes 
Crecientes del Desarrollo 

Las prácticas de desarrollo, históricarnente 

y hasta Ia fecha, no reflejan el proceso 

completo de cambio multifacético. La rnayorIa 

de enfoques de desarrollo han tendido ha 

enfocarse en lo tangible, las necesidades 
externas de las comunidades humanas, 

principalmente el crecimiento econórnico, 
Ia medicina, Ia educación, Ia infraestructura 

y Ia tecnologIa. Al mismo tiempo que estos 

son aspectos importantes del desarrollo, 

no representan el espectro corn pleto de 

las necesidades humanas. 

Adernás, enfoques previos 

y actuales del desarrollo 

tienden a corn prender los 

principios culturales como 
principios universales y 

luego asumen que serán 

considerados como los 

receptores de a sociedad o 

de Ia cornunidad. (Buckles, 

1999).[13] Esto no solo hace 

que surjan preguntas de etica, 

sino tarnbién de efectividad 
para Ia irnplementaciOn, 
y señala Ia necesidad de 
una manera de integrar los 

cornponentes 
de enfoques previos en una 

practica de desarrollo rnás arnplia y profunda. 

El paradigma de desarrollo convencional 

proporcionó una base para los 

descubrirnientos cientIficos, el crecimiento 
económico en ciertas regiones y nuevas 

directrices eticas para là autoridad y Ia ley. Sin 

ernbargo, los temas de equidad y pertenencia 

local no se abordan adecuadamente, ni 

tampoco abarcan toda là garna de necesidades 

humanas que fornentan a prosperidad y 

cultivan Ia felicidad. Por ejemplo, Ia rnayorIa 

de indicadores arnpliarnente rnencionados 

para medir el progreso humano se enfocan 

exciusivamente en las actividades económicas. 
Dos ejernplos conocidos son el Producto 
Interno Bruto y el Indice de Indicadores 

Económicos Principales. Hasta los indicadores 
más avanzados fallan en cuanto a considerar 

los temas dave de sustentabilidad y bienestar. 

El paradigma de desarrollo alternativo, el 

cual enfrenta muchas de las limitaciones del 

paradigrna convencional, es notablemente más 

amplio, rnás inclusivo y representativo de las 

necesidades hurnanas. Por ejemplo, El Bienestar 

de las Naciones, por Prescott-Allen (2002), 

aborda las deficiencias de los 

indicadores convencionales 

del desarrollo por medio de là 

combinación de indicadores 

de bienestar humano integral 

con los de sustentabilidad del 

medlo ambiente, para generar 

un panorarna más amplio del 

estado de nuestro mundo[14]. 
El paradigrna alternativo 

requiere de pertenencia local y 

cornprornisos con las personas 

de là comunidad como agentes 

de cambio ernpoderados. 

El paradigma alternativo 
surgiO para abordar las 

lirnitaciones del desarrollo convencional, 

y lo hizo rnuy bien, pero falIó en abordar 
adecuadamente varios asuntos importantes. 
Mientras, el enfoque alternativo amplifica el 

alcance del desarrollo para incluir el dialogo, 
os procesos de grupo y las necesidades 

cualitativas de las cornunidades locales, no 

brinda suOcientes metodologlas para trabajar 

con là interioridad humana (por ejemplo, 

visiones del rnundo, valores, conceptos del yo, 

y otros). Más aOn, el paradigma del desarrollo 

alternativo es casi el opuesto fotograflco del 

enfoque convencional. Sin embargo, para 

poder abordar con los penetrantes 

y complejos problemas eco-sociales se 
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requerirá de Ia colaboracián de mOltiples 

grupos de interes más que de oposidon. 
Ambas instituciones, convencional y alternativa 

necesitan crear caminos para este nivel co- 

creafivo de solución de problemas. 

A medida que el paradigma alternativo 

emergió dentro de los nuevos niveles de 

práctica, se desactivaron varios problemas 

y limitantes del desarrollo convencional. No 

obstante, también introdujo sus propias nuevas 

limitaciones en lo que Habermas denominá 
Ia "dialdctica del progreso" (Wilber, 1995, pp. 
202-204). Los asuntos complejos y globales de 

hoy, requieren que nosotros comencemos a 

integrar los logros de ambos paradigmas con el 

fin de brindar respuestas apropiadas, oportunas 
y adecuadas a tales asuntos. 

Integrando los Enfoques 
Anteriores 

Tibbs (1999, p 5, 15, 21), un 

consultor de desarrollo 

sustentable, explica: 

Lo que es significativo 

en el concepto de Ia 

no-sustentabilidad es 

a idea de que el riesgo 

que corremos no es una 

crisis aislada, sino una 

crisis entre crisis; muchos 
colapsos que suceden 

de manera simultánea a 

través de todo nuestro 

medio ambiente y 

sistema socio-económico 
yaescala mundial... etitreéstas. 

La humanidad necesitarS 

un nuevo enfoque de desarrollo no solo 

para encontrar mecanismos y herramientas 

para abordar Ia no-sustentabilidad, sino para 

promover el entendimiento mutuo dentro de 

sociedades y entre éstas. Tal enfoque reOne 

todos los beneficios de cada era de desarrollo, 

mientras que también integra y comunica las 

distintas disciplinas en busca de un futuro más 

allá de Ia crisis entre crisis que Tibbs describe. 

podemos reconocer as limitaciones 

pasadas y actuales de los paradigmas de 

desarrollo y comprometernos en este innovador 

caer hacia delante, esta evoluciOn de Ia práctica 

del desarrollo? ?Cómo podemos integrar las 

caracteristicas, procesos y resultados ventajosos 

de las prácticas de desarrollo para poder pulir 
aOn más este campo de trabajo? 

Estas limitaciones de ambos enfoques, 

convencional y alternativo, identifican algunos 

de los macgenes crecientes 

o puntos de entrada dentro 
de los principales aspectos 
del desarrollo internacional 

y comunitario que necesitan 

más afinación. Mi discurso 

reconoce Ia energia y el 

esfuerzo invertido en el 

desarrollo hasta Ia fecha y 

busca Ia edificacion sobre los 

éxitos anteriores y actuales 
a medida que progresa 
el campo del desarrollo 
internacional y comunitario. 

Extendiendo y 
Profundizando 
el Desarrollo 

Algunos consultores y 

teóricos del desarrollo 

hacen un Ilamado para que 
los objerivos y procesos 

del desarrollo se extiendan. FIbs explican 

cOmo el verdadero desarrollo es un proceso 
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sin fin que tiene que ver con Ia satisfacción 

de las necesidades materiales básicas de las 

personas y con sus necesidades intangibles y 

psicologicas (Sirolli, 1999). Estas necesidades 

psicologicas conforman los aspectos 
cualitativos de Ia vida- como Ia salud, el amor, el 

respeto y Ia seguridad- que no están incluidos 
en las corrientes principales del desarrollo. El 

bienestar comunitario incluye sentimientos, 

ideas, creencias, emociones y perspectivas de 

las personas dentro de Ia cultura misma y no 

puede reducirse a indicadores cuantitativos y 

de crecimiento económico. 

Para pronunciar este espectro más amplio 
de necesidades se requiere de un espectro 
aCm más amplio de metodologIas y prácticas. 

En algunas regiones se aplican varias 

metodologIas psico-sociales y psico-culturales 

para enfrentar estos aspectos intangibles del 

bienestar comunitario, aunque aCm hay espacio 

para integral mucho mãs estas metodologias 

(las cuales abordo en el CapItulo Dos). 

Además de ampliar el desarrollo, tambifln 
se necesita una profundizaciOn del 

desarrollo. Con el termino "profundizacian" 
me refiero al proceso y las caracterIsticas 

de Ia transformación personal, colectiva 

y sistemática. CCómo se empoderan 
las personas? CCómo surge el liderazgo 

auténtico?CCómo puede superarse el 

trauma emocional y el desposeimiento 
para que los individuos puedan participar 

significativamente en el desarrollo de Ia 

sustentabilidad? ?Qué impulsa los cambios en 

las normas sociales y éticas de tal forma en que 
puedan incluir Ia sustentabilidad? 

Para comenzar a dar respuesta a algunas 

de estas preguntas, recurrI a los estudios 

empiricos en desarrollo psicologico, moral 

y cultural (Becky Cowan, 1996; Kegan 1995; 

Maslow, 1968) a las ciencias de sistemas 

evolutivos (Laslow, 1987; Koestler, 1967), a Ia 

Teorla Integral (Wilber, 1995,1996), asI como 
tamblén a las prácticas y tradiciones en Latino 
America (Ia TeologIa de Ia Liberación) y en Asia 

(el enfoque de Sarvodaya Shramadana) que 
trabajan con estas mismas preguntas. Este 

entendimiento profundo del desarrollo -de 
transformación, empoderamiento personal y 

cambio social de emancipación, es una pieza 

crItica en el desarrollo comunitario. 

En un vistazo histórico del desarrollo contenido 
en a siguiente seccián, indico que ambos 

paradigmas del desarrollo, convencional y 

alternativo, contribuyen de manera importante 
al desarrollo de Ia sustentabilidad (diagrama 3); 

sin embargo no incluyen de manera adecuada 

toda Ia gama y diversidad de necesidades 

humanas y Ia profundidad de los procesos 

transformadores. Un enfoque integral mueve 
el desarrollo hacia nuevas esferas de teoria 

y practica, al reunir estos atributos positivos 
dentro del marco. 

Desarrollo Convencional: 
Sus Ventajas y 
Limitaciones 

Hoy en dia, los impactos positivos del 

desarrollo convencional no tienen 
precedentes, con las redes de comunicación 
global, viajes por el mundo, descubrimientos 
cientificos, tecnologia y más. Los avances 

en salud y educación son en particular muy 
valiosos (Thomas, V. y otros 2000, p XVII). 

Todo esto senala los beneficios del desarrollo 

convencional de boy, y estas ganancias no 

pueden pasarse por alto. 

Sin embargo, muchos de estos beneficios 
no están a Ia disposición de Ia vasta mayoria 

de Ia población mundial- un porcentaje 
extremadamente pequeno de las personas 

tienen computadora y aCm menos tienen 
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El enfoque moderno 
convencional tiene rigor 
cientifico, metodologias 
cuantitativas y soluciOn de 
problemas concretos para 
abordar las necesidades 
materiales rangibles. 

Caracterizado pore] poder 
centralizado y extractivo, flujo 
lineal de recursos no locales de 
territorios. 

Avances notables en el campo 
de Ia tecnologia, medicina, 
educación y comunicación, as] 

como también Ia contribución 
en los cimientos de Ia 

democracia, economia, 
prosperidad, igualdad de género 
y derechos civiles. 

El enfoque alternativo 
postmoderno reUne 
metodologias participativas y 
de emancipación que 
comprometen a los 

beneficiaros locales como 
contribuyentes activos para el 

carnbio social y co-creadores de 
dste. 

Promueve e imita las 

economias circulares y là toma 
de decisiones heterárquicas, 
está enclavado en lo"local"y lo 

refuerza. 

Avances notables incluyen 
enfoques con base en là 

comunidad, administración de 
recursos naturales y suficiencia 
econámica local, autoridad 
descentralizada, dinámicas para 
enfrentar autoridades injustas, 
as] como también promover los 

derechos humanos, igualdad de 
género y sustentabilidad 
ecologica entre muchos otros. 

El enfoque integral incluye là 

interioridad de las 

comunidades, principalmente 
el bienestar personal y là 

integridad cultural, con los 
objetivos de seguridad y 

sustentabilidad ambiental y 
también trabaja con los 

procesos transformadores de 
empoderamiento persona]. 

El marco brinda suficiente 
amplitud y profundidad para 
incluir un vasto nflmero de 
objetivos, indicadores y 

metodologIas de desarrollo. 
Busca là integración de los 

aspectos positivos de los 

sistemas convencionales y 

alternativos. 

Avances notables que incluyen 
trabajar el auto desarrollo 
junto con os objetivos socios 
económicos, politicos y 
ecológicos; trabajar hacia un 

camblo en las visiones del 
mundo; ofrecer herramientas 
para identificar las visiones del 
mundo locales e interpretar 
apropiadamente las 

comunicaciones de una forma 
en Ia que puedan resonar en 
las visiones del mundo locales. 

Un enfoque integral mueve el desarrollo hacia nuevas 

esferas de teorla y prO ctica, a! reunir estos atributos posit! vos 

dentro del marco. 
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Diagrama 3: Ejemplos de algunos de los beneficios de los paradigmas y prácticas de desarrollo. 
Cada era del desarrollo tiene impactos positivos y negativos, en lo que ha sido denominadoèl dialéctico 
del Las contribuciones positivas de los enfoques convencionales y alternativos Se han reunido 
en un enfoque integral para desarrollar là sustentabilidad. 

Convencional Alternativo Integral 



acceso a cuidados medicos adecuados. 

Las organizaciones de Ia sociedad civil y las 

agencias de desarrollo airededor del mundo, 
se dan cuenta de las limitantes del modelo 
de desarrollo convencional. Estas crIticas y 

los ciudadanos preocupados demandan una 

reevaluación del paradigma del desarrollo, 

el cual ha evolucionado durante el perlodo 
moderno de los Oltimos 200 años, ha 

predominado en el campo global desde 1949y 

marca a mayorIa de las practicas de desarrollo 

hasta Ia fecha. Las limitaciones están en el 

sistema de desarrollo, el cual se formó, y ahora 

es informado, por un concepto muy estrecho 
de lo que es el desarrollo. 

Las estadIsticas del Banco Mundial, por 
ejemplo, muestran que dicho 'desarrollo" 
desvIa a las comunidades para beneficiar a 

propietarios distantes (Thomas, V. y otros 2000, 

p XIII), y nos Ileva a un incremento en Ia 

deterioración ambiental y al agotamiento 
de los recursos naturales (Thomas y otros 

2000, p6) sin mencionar el aumento en 

los problemas sociales, disturbios civiles, 

fragilidad económica, esparcimiento del 

desempoderamiento y pérdida de Ia 

identidad cultural. Edward Oyugi de Ia 

Red y Foro Africano sobre Desarrollo y 

Deudas, explica: 

En Ia era de Ia post Segunda Guerra 

Mundial, en las décadas de los 60s 70s y 

gran parte de los 80s, se ayudó mucho 

a las economlas en desarrollo con el On 

de mantener regimenes pollticamente 

aceptables y para asegurar un suministro 

continuo de recursos naturales que 

muchos palses subdesarrollados 

producIan o eran capaces de producir... 

Este fue el inicio ideologico y por lo 

tanto, el contexto motivador en el 

cual Ia ayuda comenzó a distorsionar 

el desarrollo natural y Ia orientación 

ideologica de economias y sociedades 

[en desarrollol (Oyugi, 2004, p48) 

La reciente publicacian titulada "La Realidad de 

Ia Ayuda 2004" explica cómo muchos palses 

en vias de desarrollo estan peor ahora que 
cuando comenzaron a atraer ayuda extranjera 

relativa al desarrollo: Ia pobreza en el mundo 
subdesarrollado se incrementa a pesar del 

aumento de ingresos de recursos externos, 

incluso en economIas que han atraIdo Ia mayor 

parte de Ia ayuda extranjera (Randel, y otros 

2004, p 37-54). Estos incrementos en el nOmero 

total de personas empobrecidas se deben en 

parte al crecimiento de poblaciOn en muchos 

paIses del sur, un tema que complica cualquier 
tipo de intervención del desarrollo. 

Más aOn, Ia pobreza y Ia vulnerabilidad se 

combinan con Ia deqradacion ambiental. En 
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Ia publicaciOn del Business Week titulada "El 

Capitalismo Global: funcionar mejor? (6 

de noviembre, 2000), John Ruggie, el Asistente 

del Secretario General de las Naciones Unidas, 

manifesto abiertamente "el sistema actual no 

es sustentable". Estos problemas eco-sociales 

son evidentes en todo del munda entre 

ambos paIses, los "desarrollados" y los en "vias 

de desarrollo" hasta tal punto que de manera 

evidente alga está totalmente fuera de equilibrio. 

Para explorar esto aOn más, es impartante 
investigar algunas de las limitaciones 

interconectadas del desarrollo convencional, 

principalmente: 
Una visiOn disgregadora del mundo, 

Las prejuicias del empirismay medidas 

cuantitativas, 

Refarmas estructura/es ante Ia capacidad 

humana de acu parse de el/as, y 

Estas ties limitaciones conducen 
simultáneamente a ganancias asI coma a 

impactos negativos en el desarrollo, y ahora 

pueden visualizarse coma puntas de entrada 

para Ia edificación de un enfoque que es capaz 

de abordar Ia crisis eco-social actual. 

Una VisiOn Disgregadora 
del Mundo 

A medida que las personas alrededor del mundo 

se vuelven más conscientes de as caracteristicas 

de a agenda del desarrollo canvencional, un 

discurso comdn sugiere cada vez más "que 

nuestra ventana al mundo — nuestra vision 

del mundo — se encuentra en cierta forma 

distorsionada, can un impacto profundamente 

destructivo yes bastante deficiente ya sea para 

comprender qué es Ia que le acantece al mundo 

a para hacer alga de manera fundamental al 

respecta" (Selby, 2002, p 78). 

El desarrollo canvencianal está fuertemente 
influenciado par el pensamienta cientifica 
del sigla diecisiete y dieciacho el cual recalca 

las nocianes de separación, apasición, y 

daminaciOn, coma algunos se refieren a el 

coma el legado de Ia mentalidad. [15] 

Selby (2002, p 79) explica, 

El dualismo praveniente del pensamienta 
cartesiana (par ejemplo animal-humano, 
mente-cuerpa, masculina-femenino, 
nosatros-ellos, interno-externa, sujeto- 

objeto, razón-emación, espIritu-materia, 
cultura-naturaleza, maestra-aprendiz) y el 

pensamienta hegemOnica que inspiraban, 

también forma parte de las formas de 

pensar accidental. 
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Un Desarrollo Parcial 

Smith (1995, p 205) describe coma: 

[La ciencia deberia ser respetadal por lo que nos dice acerca de Ia naturaleza, pero como eso no 

es todo lo que existe, a ciencia no puede darnos una visiOn de mundo- al menos no una visiOn 

válida. Lo más que puede mostrarnos es Ia mitad del mundo, Ia mitad de los valores intrinsecos 

y normativos, significados existenciales y finales, teologlas, cualidades, realidades inmateriales y 

los seres que son superiores a nosotros, no aparecen. 

Goulet (1980, p481) explico: 

Este enfoque reductor acerca del conocimiento, conduce a Ia mayoria de especialistas de 
desarrollo a que se conviertan en gigantes tuertos: cientIficos faltos de sabiduria. Analizan 

prescriben y actOan como silos hombres pudieran vivir solamente de pan, como si el destino 
humano pudiera ser desprovisto de sus dimensiones materiales. 



Este incremento de Ia racionalidad fue 

parte dave en el desarrollo humano 
da surgimiento al enfoque cientiOco 

produciendo miles de invenciones en Ia 

tecnologia, separando a Ia iglesia del estado, 

e influenciando de manera fundamental a 

ética, Ia ley y Ia autoridad hasta Ia fecha.. Sin 

embargo, Ia racionalidad noes solamente 
un producto occidental y reducirlo a eso no 

solo disminuye su signiflcado sino también 
universaliza Ia modalidad occidental. 

Wilber explica cómo a racionalidad incluye "la 

capacidad de ponerse en los zapatos de otros 

y decidir si respetar, o por lo menos tolerar, 

su punto de vista, incluso cuando se està en 

desacuerdo con el... [esto es] el pluralismo 
del espacio del mundo raciona I"... (Wilber, 

1995, P. 207) (Wilber, 1995, 

p. 207) El lado oscuro de Ia 

racionalidad es que puede 
tomarse como supremo y asl 

desplazar o subestimar otras 

formas de conocimiento. 

Cuando Ia sombra de Ia 

racionalidad se aplica a Ia 

practica del desarrollo, las 

personas locales son vistas 

como objetos de desarrollo 
no como co-creadores de 
su realidad; el conocimiento 
cientlflco es valorado como 
"más verdadero" que otras 

formas de conocimiento 
y se utiliza como una 

metodologia prescriptiva 
para analizar y enfrentar 
objetivamente los sintomas 

del "subdesarrollo" (Estrella, 

2000, p 3). En este paradigma, Ia "verdad" 

es aquella que puede medirse. Por lo tanto, 

a ciencia se identifica como conocimiento 
confiable y otras formas de conocimiento se 

estiman como menos valiosas y confiables 

(Habermas, 1968). Con este concepto del 

conocimiento es Ia ciencia, otras formas de 

conocer (tales como visiones del mundo 
indIgena, formas tradicionales de dar 

signihcado o Ia intuición) se dejan fuera de 

consideracion. En su lugar, los promotores 
educados en occidente Se convierten en las 

autoridades en el desarrollo de otras culturas 

y ecosistemas y se contratan para Ilevar a 

cabo procedimientos "objetivos", "sin valor" 

y "cuantificables". Jackson y Kassam explican 
(1998; p4): 

Los enfoques convencionales dependen 
mucho de expertos profesionales 
extranjeros para evaluar " en forma 

objetiva" Ia efectividad técnica y 

administrativa y Ia eficiencia de las 

intervenciones de 

desarrollo... 

importante en el desarrollo, 

pero no puede confundirse 

con ser el Onico enfoque. 
El desarrollo convencional 
fundamental es a 

creencia no mencionada 

y no comprobada que el 

progreso y el desarrollo 
se miden y se deflnen 
más efectivamente solo 

en términos de procesos 

racionales, lineares y 

deterministas hasta 

negar y descuidar marcos 

adicionales u otrosjuegos 
de herramientas cualitativas 

y cuantitativas que tengan 

diferente énfasis[16] La cooperación de 

desarrollo esta intrlnsicamente conectada con 

otros procesos macroeconOmicos e inclusive 

asume conceptos de los mercados capitalistas, 

el consumo y el crecimiento ilimitado.[17] De 
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esta forma, el desarrollo se ha: 

Caracterizado por a urbanización y Ia 

burocratizacián; Ia erosion de Ia economla 

local, social y Ia politica; 

el empobrecimiento progresivo de 
Ia población rural; y Ia conflanza en 

grandes proyectos de infraestructuras... 

Ese desarrollo en cascada, enfatizado, 

centralizado y que principalmente 
beneficia a aquellos que ya están en 

control de las tierras y a comercialización 
(Jones, 2003, 188) 

La Parcialidad del 
Empirismo y las Medidas 
Cuantitativas 

Este se enfoca principalmente en las 

necesidades materiales, con base en los 

indicadores cuantitativos y empiricos, se refleja 

en resultados del desarrollo (Boettke, 1994, p 

92)[18] Wilber (1996, pp 226-267) dice que Ia 

causa principal de muchos de las catastrofes 

industriales esta en el campo de Ia racionalidad 
cientifica sabre las experiencias humanas, 

principalmente las creencias, tradiciones, 
calidad de vida, espiritu y cultura. demanda 
un enfoque integral que no descarte Ia 

racionalidad cientIflca sino que a integre con 
otras formas de conocimiento. 

Esta parcialidad de un enfoque unilateral 

favorece Cjnicamente a un tipo de indicadores— 
el cuantitativo y el económico— los cuales 

no reflejan Ia complejidad y profundidad 
de los sistemas humanos. Un enfoque 
unilateral del desarrollo crea dependencia 
en las comunidades y sociedades, ya que 
el conocimiento y Ia capacidad están en 

manos de los expertos y no de os residentes 

locales. Esta mentalidad de 'el conocimiento 
es Ia ciencia" erosiona otros sistemas de 

conocimientos y culturas y da como resultado 

proyectos inapropiados de desarrollo y 

problemas ecologicos de gran escala. Cuando 

los expertos se van, pueden hacer las 

personas locales con Ia infraestructura y 

las politicas de administración disenadas 

por expertos extranjeros con distintas 

capacidades epistemolOgicas y tecnologicas? 

El mensaje es de desempoderamiento: que 

los expertos pueden resolver los problemas 

de a comunidad y no a comunidad misma. 

Mientras las comunidades y Ia sociedad civil han 

manifestado su descontento con el desarrollo 

convencional, las agencias de desarrollo son 

lentas en responder adecuadamente. 

El Presidente del Banco Mundial James 

Woftensohn en una visita a Tailandia dijo: 

Tenemos Ia fume creencia de que las 

personas en este pals no quieren caridad. 

Ellos quieren esperanza, trabajo y realizarlo 

por sus propios med ios. Sin embargo, [par 

consecuencia] las iniciativas del Banco 

en cuanto al desarrollo comunitario para 

satisfacer Ia crisis tailandesa... aCm no toma 

en cuenta Ia necesidad de las personas de 

darse cuenta del proceso de desarrollo en 

sus propios tdrminos[19]. 

La Reforma Estructural 
Ante Ia Capacidad 
Humana para Enfrentarla 

Un documento preparado por Think Sangha 

para Sulak Sivaraksa como parte de Ia 

reuniOn en Lambeth, Reino Unido con el 

Banco Mundial y lIderes religiosos (febrero, 
1998) explica cOmo Ia dificultad esencial en 

el "proceso de desarrollo" es que Ia reforma 
estructural por delante de Ia capacidad 
humana de enfrentarse con ella. En otras 

palabras, mientras las capacidades tdcnicas 

humanas abarcan el mundo lo cual es 

realmente un logro enorme Ia mayoria 
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de Ia población humana no ha desarrollado 
aOn Ia capacidad de conciencia y percepciOn 

suficiente para entender las dimensiones y 

ramificaciones de tal proceso global, ni las 

capacidades para actuar consecuentemente. 
Esto ha producido una degradacion ambiental 
a nivel global sin precedentes, Ia globalizacian 
masiva de culturas hasta Ilegar a perjudicar 
a las culturas indIgenas y Ia explotaciOn de 
grandes sectores de Ia sociedad. 

Para resolver los complejos problemas actuales 

a nivel global se requiere de visiones del mundo 
y capacidades que puedan entender y trabajar 

con Ia interconexión. Tibbs (1999) explica, 

El concepto de Ia sustentabilidad nos 

llama a abordar Ia complejidad total de 

los problemas globales como un todo 
interrelacionado. Este reto va más alIá 

del alcance de los asuntos a los cuales las 

organizaciones individuales y el gobierno 
han tenido que enfrentarse en el pasado, 

y exige nuevas formas de pensar y de 

actuar. . . Evidentemente, todavia no hemos 

encontrado Ia formula o el contexto 
perfecto para el despliegue de nuestro 
conocimiento para poder resolver estos 
prob I ema s. 

Silos, promotor del desarrollo y fundador del 

Instituto Caribeno, sugiere que necesitamos 

maneras más complejas de conocer, más allá 

del actual raciocinio de Ia ciencia moderna, para 

ser capaces de comprender el alcance de estos 

problemas y forjar soluciones creativas. [201 

En resumen, el desarrollo convencional 

como tal, no es ecolOgicamente sustentable 

a largo plazo, ni cumple adecuadamente las 

necesidades básicas de las personas a corto 
plazo (Ryan, 1995). Este enfoque separa al 

conocimiento de Ia experiencia y no puede 

El desarrollo convencional 

no puede brindar soluciones 

duraderas para Ia mayorIa de 

Ia poblaciOn en el mundo. Lo 

mejor que puede hacer, es dar 

una verdady un entendimiento 

parcial de un todo mucho mOs 

complejo y multifacético. 

brindar soluciones duiaderas para Ia mayolIa 

de Ia poblaciOn en el mundo. Lo mejor 
que puede hacer, es dar una verdad y un 

entendimiento parcial de un todo mucho más 

complejo y multifacético. 

Oyugi (2004, p 51) lesume esto muy bien: 

La práctica de los donantes que gastan 

dinero, proyectos y un conocimiento 
(know-how) externo a los problemas 
en el Sur nova a proporcionar los 

cambios deseados en las vidas de Ia 

poblaciOn afectada. La ayuda en cuanto 

al desarrollo. .debe construir sobre las 

circunstancias histOricas y culturales y 

debe incluir un proceso de transformaciOn 

social fundamental que no solo puede ser 

estimulada o sustentada por medio del 

dinero y los proyectos. 
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Desarrollo AJternativo, 
Participativo: Sus Ventajas 
y Limitaciones 

Las prácticas del desarrollo alternativo, a lo 

que algunos se reheren como "Paradigma 

Dos" (Barr, 2004, p 89), buscan abordar las 

limitaciones del modelo convencional, basadas 

en el deseo sincero de "profundizar nuestro 
entendimiento del desarrollo de una forma 
que considere a un espectro mucho más 

amplio de necesidades humanas" (O'Sullivan, 
Morreo y O'Connor, 2002, p 9). El interés 

emergente en los enfoques alternativos es en 

gran medida, un reflejo de Ia insatisfacción 
de los modelos convencionales de parte 

de las comunidades de desarrollo a nivel 

internacional (Estrella, 2000, p 3). Jackson 

y Kassam (1998, p 7) explican cómo los 

enfoques alternativos al 

desarrollo son un intento 
de volver a construir el 

paradigma dominante, 
para cambiar las relaciones 

de poder en Ia creación y 

el uso del conodmiento 
de tal manera que se 

abordan los problemas 
de pobreza, desigualdad 

y opresión. Estas agendas 

de desarrollo mãs crIticas 

y alternativas (tales como 
Otro Desarrollo, Desarrollo 
Económico Comunitario, 
Eco Desarrollo, y Desarrollo 
de Ia Sustentabilidad) [21] 

han redefinido el desarrollo 
como participativo, 
centrado en las personas, y 

en base a los ecosistemas 

y han reorientado los 

esfuerzos de desarrollo 
hacia a necesidad por a liberación y 

recuperación de Ia "comunidad" (O'Sullivan, y 

otros, 2002, p. 8-11). 

Un principio fundamental de estos enfoques 

es que las personas tienen un derecho 

universal de participar en Ia produccion 
del conocimiento que afecte directamente 
sus vidas y de tomar acciOn para satisfacer 

sus necesidades. Estas alternativas hacen 

un Ilamado para que el conocimiento sea 

dirigido por Ia comunidad para desaflar a as 

instituciones convencionales y las suposiciones 

sociales, de estar atentos a los conocimientos 

y culturas indigenas, a respetar e incorporar as 

riquezas del conocimiento local y experiencias 

y de colaborar en Ia verdadera cooperación 
participativa (Ryan 1995). El desarrollo 

como tal, no solo incluye Ia estimulación de 

iniciativas económicas o el mejoramiento de 

indicadores cuantitativos, sino que también 
aborda Ia calidad de vida, fomenta un sentido 

de empoderamiento y promueve Ia equidad, Ia 

igualdad y Ia sustentabilidad en Ia sociedad. 

A estos enfoques 
alternativos se es 

puede deOnir como 
"postmodernos" 
(por ejemplo menos 

deterministas, sin una 

narrativa, más inclusivos 

y diversos) en relación 

con sus "predecesores 
modernos" (por ejemplo el 

desarrollo convencional). 
En el Capitulo Dos 

explico cómo "integral" 
difiere de lo moderno 
y postmoderno en el 

sentido que une y busca Ia 

amplia. integraciOn de los legados 

positivos de estos otros 

paradigmas y enfoques. 

El enfoque alternativo postmoderno es 

esencialmente un cambio de una ciencia 

objetiva acerca de los demás, hacia una 

investigacion crftica en acción, realizada por 
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personas, grupos, y una comunidad más amplia. 

(Reason ylorbert, 2001). La participacion es 

esencial para tales enfoques postmodernos 
que buscan crear espacio para el diálogo 
y los procesos comunitarios. Las personas 

buscan sus propias estructuras tradicionales 

para dar sentido en un visionar colectivo y 

en Ia solución de problemas en lugar de ser 

tratados como recipientes pasivos de insumos 

tecnicos y materiales, como en el modelo 
convencional, Las metodologias participativas 

tienen el objetivo de incluir otras formas de 

conocimiento, sistemas de administraciOn 

tradicionales, visiones del mundo locales y 

normas culturales. Estas metodologlas incluyen 

Ia lnvestigacion de Acción Participativa, 

Valoraciones Rápidas Participativas, aprendizaje 

y acciOn participativa, investigación participativa 

de sistemas de agricultura (FSR, por sus siglas en 

ingles), lnvestigacion Apreciativa, Evaluación y 

Monitoreo Participativo. 

La principal fortaleza de las metodologIas 
participativas es que se enfocan en los procesos 

de empoderamiento y permiten que las 

personas de a localidad analicen y resuelvan 

sus propios problemas (Jackson y Kassam, 

1998, p.3), y construye Ia capacidad local para 

entender, valorar y mantener las estructuras 

y polfticas relativas al desarrollo. Tales 

metodologias comprometen a las personas 

de Ia localidad, quienes han sido "clientes" o 

"fuentes de información" por ddcadas, a que 
sean participantes activamente comprometidos 
en el proceso de identiOcar y abordar sus 

necesidades de desarrollo: Por ejemplo, Ia 

Evaluación Participativa, se describe como: 

Un proceso de auto-evaluación, 
producción colectiva de conocimiento, y 

acción cooperativa, en Ia cual los grupos 
de interes participan de manera sustantiva, 

en una intervención de desarrollo, en Ia 

identi0cación de. . ..asuntos, el diseno..., 
Ia recolección y análisis de datos y las 

acciones tomadas como resultado de los 

hallazgos de a evaluación. Por medio 
de Ia participación en este proceso, los 

grupos de interés tambien construyen 
sus propias capacidades y destrezas para 

emprender investigaciones y evaluaciones 
en otras areas y promover otras formas de 
desarrollo participativo...[Este enfoque] 
busca dar trato preferencial a las voces 

y decisiones de los grupos de interés 

menos poderosos y más afectados los 

beneOciarios locales.. .utiliza una amplia 

variedad de tdcnicas de recolección de 

datos... cualitativas y cuantitativas... 
(Jackson y Kassam, 1998, p.3) 

En las actividades participativas, las personas 

de Ia localidad crean conocimientos nuevos 

en colaboración activa conjunta como "co- 

aprendices" (Elden y Levin, 1991: 128). Con 

variedad de metodologIas, estos enfoques 
promueven el pensamiento autonomo y 
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el auto-empoderamiento, en donde los 

participantes crIticamente se reflejan en 

sus auto identidades y sus suposiciones de 

Ia cultura y sociedades, y actOan a partir 
de esta nueva percepción del yo (Mezirow 

y Asociados, 2000, p. 31). Los beneficiarios 

se vuelven ciudadanos empoderados que 
toman su propio desarrollo en Ia forma más 

significativa para ellos. 

Margenes Crecientes de Jo 
Alternativo 

El desaflo más sobresaliente 

en Ia actualidad es ci de 

mover el desarrollo más 

allá de esta dialdctica de las 

polIticas convencionales 

y alternativas, hacia 

una ruta de acciOn 

más integradora. Para 

abordar de forma amplia 

y profunda los asuntos 

arraigados al desarrollo, 

tales como Ia pobreza 

y Ia sustentabilidad, 
necesitaremos fomentar Ia 

colaboración a través de 

los sectores, extrayendo las 

contribuciones beneficiosas 
de los paradigmas 
modernos y postmodernos. 

Paul van Schaik, un consultor de desarrollo 
internacional para ha revisado las varias 

eras y paradigmas del desarrollo a través de las 

Oltimas cinco decadas[22]. El comenta cómo ci 

desarrollo se ha movido a través de varias eras 

desde 1950, en su propia forma de desarrollo 

o evolución. Explica cOmo 1950 fue Ia Era de 

las Campañas contra las Enfermedades, con 

un enfoque en las necesidades materiales 

individuales. Dc una forma gradual se vio 

que las necesidades individuales eran mSs 

complejas, a medida que los sistemas polIticos 

y socioeconOmicos se comenzaron a entender 
mejor. 1960 se convirtió en Ia Década del 

Desarrollo, con énfasis en las necesidades 

materiales individuales y colectivas, 

donde as intervenciones de desarrollo 

eran vistas en términos de su "adaptación 

funcional" en lugar de por su naturaleza más 

compleja e impredecible. 1970 fue Ia Era 

de las Alternativas, aunque de nuevo, fue 

grandemente orientada de forma cuantitativa 

y material. A medida que cada era se estudiaba 

mSs y hasta cierto grado se comprendia 
mSs, las interrelaciones se reconocIan. 1980 

se convirtio en Ia Era de 

a Supervivencia Infantil y 

asi 1990 se convirtió en Ia 

Década de los Derechos de 

Ia Niñez. Los finales de 1990 

se han convertido en Ia Era 

del Desánimo del Donante, 

en Ia cual los donantes 

y gobiernos regresaron 

aI estado pre- global de 

nacionalismo derivado de 
los problemas en el hogar. 

También sugiere que esto 

ocurrió debido a una falta 

de comprensián ocasionada 

por Ia noción equivocada de 

que todas las percepciones 

son iguales y sin una 

yuxtaposiciOn clara de los 

"derechos" (y justicia) para Ia jurisprudencia 
(cuido y responsabilidad) a un nivel global. 
Paul van Schaik ye que ci año 2000 deberIa 

convertirse en Ia Era del Enfoque Integral, en Ia 

cual ci proceso sustentable de cambio es visto 

desde un punto de vista integrador— una 

visián que trata cada perspectiva pasada como 
una parte, pero no suficiente en si misma y 

una que explora de forma mSs profunda las 

perspectivas que incluyen Ia interiorización. 
[ste enfoque integra una gran variedad de 
disciplinas y metodologlas y percibe a los 

individuos y sistemas como un todo dentro de 

un todo más grande. 
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En el resto de este capItulo, hago referencia a 

las limitaciones y construyo sobre los legados 

de estos paradigmas de desarrollo anteriores, 
senalando algunos puntos de entrada para 

movernos hacia un enfoque integral. 

La Participación no es una 
Panacea 

El desarrollo participativo 
mantiene claramente 

un papel central en las 

prácticas emergentes del 

desarrollo internacional 

y comunitario. [231 Sin 

embargo, os recientes 

análisis del desarrollo 
sugieren que no siempre 

es efectivo en a practica 

(Randel, 2004; Estrella, 2000). 

De este análisis aparece 

que las metodologIas 
participativas necesitan 

más perfeccionamiento en 

términos de: 

1) La capacidad de los 

promotores para utilizar metodologias 
participativas, y 

2) Entender a los participantes y el proceso 

de empoderamiento en si. 

Necesidad de Construir Capacidades e 

Interiorización 

Mariano Valderrama, del grupo peruano 

de propuesta ciudadana, explica cómo el 

progreso realizado por los esfuerzos de las 

corrientes principales de desarrollo en las areas 

de participacián y empoderamiento de las 

personas de Ia localidad es mayor en un nivel 

conceptual que en Ia practica (2004, p 158). 

Reason y Torbert (2001) explican cámo muchos 

promotores de Ia investigacion activa luchan 
con el cambio alejado del enfoque moderno 
positivista: 

Ia investigación de acción no ha 

cumplido con sus promesas en los Ultimos 

50 años, ha fallado en hacer el tipo de 
contribuciones que defendieron, y se 

debe a que ha permanecido 
atrapada en una visiOn de 

positivismo empIrico de 

conocimiento académico, 

que Unicamente es de valor 

para si mismo. 

La "participación" en 

este sentido, se utiliza 
Onicamente como si fuera 

una caja de herramientas 
de métodos, un ejercicio 
técnico, una manera de 
movilizar el trabajo local 

o las ideas (Jackson y 

Kassam, 1998, p. 4), o se 

utiliza como un simple 
proceso de consulta que 

contradice el verdadero significado del 

desarrollo participativo (Gavas, 2004, p 178). 

Es motivador notar que Ia mayorIa de las 

grandes instituciones de desarrollo a niveles 

nacionales e internacionales están incluyendo 
Ia participaciOn en su enfoque (Ejm. Ia Agencia 
Canadiense de Desarrollo Internacional y 

el Banco Mundial). Todavia existe mucho 
espacio para mejorar. Algunos promotores, 

por ejemplo, dicen que los procesos 

participativos del Banco Mundial "son vistos 

como ejercicios utilizados por el Banco para 

validar sus propuestas, sin hacer ningOn tipo 
de compromiso para incorporar los aportes de 

los participantes y sin definir los mecanismos 

de Ia sociedad civil para participar en ellos y 

monitorear su implementación." (Valderrama, 
2004, p. 152). Valderrama explica que mientras 
el concepto puede ser participativo, en Ia 
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práctica, los procesos participativos rara vez 

crean oportunidades para Ia poblacion local 

para compartir Ia vision colectiva o evaluar 

los programas de desarrollo de las corrientes 
principales (2004, p. 153). 

Gavas (2004, p 177) ofrece otro ejemplo de 

cOmo Ia sociedad civil se sento a Ia mesa en 

Ia elaboraciOn del Documento de Estrategia 

para Reducir Ia Pobreza en Kenia, pero aOn 

existe una falta de entendirniento acerca de los 

valores y beneficios de involucrar a Ia sociedad 

civil en las discusiones acerca del plan de 

acciOn. Un funcionario del Ministerio de 

Desarrollo y Planeación de Kenia recalcO córno 

'la participación" en el proceso era "puramente 
cosmdtica" Gavas (2004, p 177). 

Hasta los grupos de Ia sociedad civil de a 

poblaciOn rural, que tienen historia en el 

trabajo con personas rurales, reconocen 
Ia necesidad de construir Ia capacidad de 

los promotores para utilizar los enfoques 

participativos con integridad. Syme y Jasser 

(2000, p. 141) explican corno: 

Con el fin de Ilevar a 

cabo [metodologlas 
participativas] de forma 
efectiva. . no es suficiente 
simplemente utilizar 
técnicas participativas. 

Debe existir un verdadero 
compromiso con Ia 

filosofIa de participaciOn a 

todo nivel, dentro de una 

organizaciOn y un completo 
entendirniento de lo que 

significa Ia participación y 

cOmo aplicar, las tecnicas 

participativas de una 

manera apropiada que 

asegure Ia intervención 
local completa. 

Comprendiendo Ia Participación y a/os 
Participantes 

La participaciOn significativa requiere 

que los individuos involucrados valoren 

Ia participacion, que estdn dispuestos e 

interesados en participar, que estdn (hasta 
cierto punto) organizados y que tengan 
acceso a Ia informaciOn adecuada y que esten 

deseosos y sean capaces de deconstruir y 

de reconstruir sus dinárnicas personales, 

domésticas y corn unales. 

Son varias las razones por as cuales estos 

requerimientos no están siernpre presentes. 

Tal vez "Ia realidad del estOrnago" dernande 
que muchas personas de Ia localidad necesiten 
tomar decisiones rápidas acerca de a manera 

de alirnentar a sus farnilias, y tienen poco 
tiernpo o habilidad para corn prometerse 
en procesos (rnás lentos, a largo plazo). Tal 

vez falte el comprorniso cultural con este 

enfoque, como personas de Ia localidad 

nunca han tenido Ia costurnbre de trabajar 

de esta rnanera anteriorrnente. Tal vez ciertos 
individuos tienen un auto-concepto que 
inhibe su participaciOn en el grupo, tal como 
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el auto-estima o Ia falta de confianza, que 

pueden estar reforzados par años de opresión 

y de pobreza. Tal vez simplemente no saben 

cómo participar en forma significativa. Algunos 

de estos requerimientos dependen de una 

epistemologia y un codigo moral que las 

personas de Ia localidad no necesariamente 
tienen. Otros requisitos dependen de Ia 

educación que tal vez no hayan recibido aCm. 

Varias disciplinas han examinado las 

barreras sociales, politicas y culturales de Ia 

participacion pero pocos han examinado las 

barreras psicolOgicas, tales 

como el concepto del yo, 

Ia epistemologla y Ia salud 

emocional. Más aiJn, las 

barreras de Ia participaciOn 

pueden ser entrelazadas, 

como por ejemplo, psico- 

sociales o politico culturales. 

Barr (2004, p 90) describe 

cómo Ia "cultura del 

silencio" en Fiji bloquea Ia 

participación significativa 

por parte de las personas de 

Ia localidad. Este "silencio" o 

"respeto incondicional a las 

autoridades", provino de Ia 

sociedad jerarquica tradicional 

y dominada por ham bres, y desde entonces ha 

sido Ilevada a tiempos modernos, de tal forma 

que las personas ordinarias no hacen preguntas, 

ni toman Ia iniciativa, sino que esperan a que las 

autoridades actOen y decidan. Este fenómeno 

está compuesto lideres de las estructuras 

de las comunidades tradicionales quienes no 

valoran, entienden o motivan Ia participaciOn 

(Symes y Jasser, 2000, p 141). 

Palestina es otro ejemplo de cómo Ia situacion 

politica en el pals ha creado "una cultura de 

ocupación" que hace dificil que las personas 

vean más aIlá de los problemas aparentemente 

insuperables y se sientan impotentes para 

cambiar (Symes y Jasser, 2000, p 138). Este 

sentido de impotencia se convierte en una 

barrera para movilizar y empoderai a las 

personas para promover el camblo a través 

de Ia participación y Ia accián colectiva. Esta 

"cultura de ocupación" es politica y psicologica. 
Symes y Jasser (2000, p 137) sugieren que 

esto es verdad en regiones con historias 

de conflicto politico o de lucha popular, 

sin embargo pocos estudios yen coma el 

desarrollo participativo puede ser utilizado en 

tales contextos. 

lnformación anecdOtica de 
colegas en Africa y Latino 
America [241 explican, en 

base a su experiencia en 

trabajo comunitario, cOmo las 

metodologias participativas, 

no son necesariamente 

suficientes para promover 
un compromiso local 

significativo. Lawrentia 
Ofre, de Living Earth (Tierra 

Viviente) Nigeria, y Jenny 

Calderán, del Centro 

Bartolomé de las Casas 

en El Salvador, ambas 

explicaron que parte de su 

trabajo en las comunidades 
incluye Ia "consejeria informal", que consiste 

principalmente en escuchar las hisrorias, 

inquietudes, traumas y preocupaciones de 

las personas de Ia localidad. Solo cuando los 

traumas de las personas son aliviados a sus 

inquietudes son apaciguadas, el o ella pueden 
empezar a participar en forma significativa. 

Esta limitacián del desarrollo participativo, 

del norte y del sur, sugiere que emplear 

técnicas participativas, coma han sido 

descritas y utilizadas, puede que no sea 

suficiente para fomentar el compromiso 

y el empoderamiento local significativo. 
Los participantes Ilevan todo su ser a un 
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proceso de grupo sus historias personales, Mientras esta es una breve y simplificada 

suehos, valores, formas de entenderse a si 

mismos y a su entorno y el proceso en 

siesta incluido en un contexto cultural o 

politico en particular. Por consiguiente Ia 

participacion es profundamente personal y 

los individuos involucrados Ia experimenta de 

muchas maneras. Asi, cuando los individuos 
participan lo hacen de sus propias maneras 

de acuerdo a sus niveles de habilidad —esto 
no será visto de Ia misma forma por todos, ni 

necesariamente va a ser apropiado para todos. 

La utilizaciOn de "consejerIa informal" y otras 

tdcnicas implicadas que complementan Ia 

participación no son (usualmente) parte de 

las descripciones de trabajo, ni un aspecto 
explicito de las metodologIas utilizadas. Sin 

embargo, ya sea impllcito o casi inextricable 
de las personalidades de los promotores, son 

cruciales para el éxito del trabajo. 

Integrando Ia 
InteriorizaciOn 

En Ia Realidad de Ia Ayuda 2004 de Kevin 

Barr, del Centro Ecuménico de lnvestigacion 

y Defensa, señala el papel de Ia conciencia en 

el proceso de desarrollo a lo que él llama 

"concientización": 

A travds de Ia educaciOn cIvica, o de 
los mdtodos de concientización del 
análisis social, las personas pueden ser 

ayudadas para que sean más conscientes 
con elfin de volverse empoderadas. 
El empoderamiento conduce a Ia 

intervenciOn y Ia intervención conduce 
a Ia transformación de Ia sociedad, por 
el interés de las necesidades de todas las 

personas no solo de unas pocas. (Barr, 

2004, p.89) 

descripciOn de Ia transformacián social, Barr 

seflala cOmo Ia concientizacián (conciencia 

del yo, sociedad y el yo dentro de Ia sociedad) 

es crucial para los participantes, facilitadores y 

promotores fomentando el involucramiento, el 

empoderamiento, y el verdadero cambio social. 

Con Ia utilización de metodologIas alternativas 

o "nuevos paradigmas", surgen nuevos 

papeles para los participantes, facilitadores y 

promotores, que esencialmente invitan a tener 

otra forma de verse a sí mismos y a los demas 

—--un reconocimiento de Ia propia subjetividad 

asI como de Ia de los demás grupos de interds 

involucrados (Gaventa y Blauert, 2000, p 229; 

Guba y Lincoln, 1989). Esta sección explora 

las maneras de trabajar con esta conciencia y 

subjetividad en el desarrollo participativo. 

Cuando las personas inician un proceso 

participativo, traen consigo todo su ser, sus 

temores y traumas, sus creencias y valores, 

sus intenciones y sueños. Estos son los 

componentes cualitativos de Ia vida humana 

dtico, cultural, psicologico y espiritual— que 

se relacionan más con los aspectos internos de 
Ia experiencia humana. [251 Esta interiorización 
incluye todos los aspectos intangibles y 

subjetivos de las personas y los grupos. 

La interiorizaciOn tiene una verdadera 
expresión en las dinámicas de grupo; es aqui 
donde los conflictos se arraigan y donde las 

visiones colectivas surgen. Los proyectos 
parecen tener más éxito cuando las personas 

creen en los valores que están detrás de 

las intervenciones de desarrollo, y tienen Ia 

capacidad y el compromiso de manifestar 

soluciones. Los prejuicios personales, malos 

entendidos no mencionados, y agendas 

ocultas, por otro lado, pueden frustrar el 

dxito de los proyectos. Mientras los enfoques 
integrales del desarrollo que abordan 
necesidades econOmicas, sociales y ecolOgicas 

Si existen (tal como el enfogue de Medios de 
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Vida Sustentables), el éxito de estos enfoques 
esta a menudo relacionado con las visiones 

del mundo y los valores — o Ia interioridad 
del grupo social. Las personas de Ia 

localidad implantan proyectos de desarrollo 

con significado hasta el punto en donde ellos 

"hacen propio" el ployecto y lo incluyen en su 

cultura y sistema de creencias. 

Par ejemplo, se puede construir una letrina 

abonera, para evitar Ia contaminación del 

agua, pero SI flO existe un entendimiento por 

parte de las personas en Ia comunidad de 

cámo Ia letrina abonera 

está vinculada a Ia salud, 

0 Sl se valora muy poco 
el agua potable limpia 
para los demás, las letrinas 

pueden continuar ahI, 

pero inservibles.[26] De 

tal manera que noes 
suficiente construir una 

estructura para evitar Ia 

contaminación del agua; 

también se requiere 

de conciencia para 

evitar a contaminación 
de ésta. Dejar esto 

Ciltimo par fuera seria 

incompleto e inefectivo 
y hasta irresponsable 

especialmente si el 

prom otor de desarrollo está 

consciente de Ia necesidad 

de ajustar Ia iniciativa a 

las necesidades internas y 

externas de las personas de Ia localidad. 

Estos cambios en las visiones del mundo y 

en "las formas de pensar" son importantes 
para que ocurra cualquier camblo social en Ia 

economia local y en el contexto politico, estos 

cambios apoyan y mantienen las disposiciones 

económicas progiesistas y las instituciones 

sociales. Muchas organizaciones de Ia 

sociedad civil que trabajan con el desarrollo 

o con el media ambiente, reconocen que el 

dxito de su proyecto par ejemplo, con Ia 

implementación de estructuras socio-polIticas 
alternativas— depende grandemente del 

cambio en las visiones del mundo de las 

personas involucradas en el proyecto. Maslow 
n ota: 

Ninguna reforma social, ni hermosos 

programas a leyes van a dar 

resuftados, a menos que las personas 

esten suficientemente sa ludables y 

evolucionadas. . .para 

Con respecto a las nuevas 

instituciones sociales y 

politicas que buscan poner 
de maniflesto las sociedades 
sustentables, Macy (1998, p 
21) explica: 

Estas instituciones nacientes 

no pueden echar raices y 

sobrevivir al menos que 

sean sustentadas con 

valores profundamente 
arraigados. Deben reflejar lo 

que quieren y Ia forma en Ia 

cual nos relacionamos con 

Ia Tieria y con los demás. En 

otras palabras, requieren de un profundo 
cambio en nuestra percepciOn de Ia 

realidad... como una revolución cognitiva 

y despertar de Ia conciencia. 

Trabajar con información cualitativa, cultural 

y subjetiva puede ser complicado, ya que 

involucra trabajar con areas extremadamente 
sutiles y no vistas del sistema humano. Sin 
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entenderlas y querer 

ponerlas en práctica de Ia 

Ninguna reforma social, forma correcta. [27] 

ni hermosos pro gramas o 

Ieyes van a dar resultados, a 

menos que las personas estén 

suficientemente saludables 

y evolucionadas. . .para 

entenderlas y querer ponerlas 

en prO ctica de Ia forma 

correcta. [27] 



embargo, se tiene mayor entendimiento de 

que es necesario incluir Ia interiorización en 

el desarrollo de proyectos; los intangibles son 

cruciales para el bienestar de a comunidad ya 

que estan inseparablemente vinculados a los 

resultados tangibles. 

En 1992, Ia Fundacián Interamericana (IAF, por 
sus siglas en ingles) empezó a desarrollar un 

marco de desarrollo para Ia poblaciOn rural 

por sus siglas en inglds) para "recolectar 

y evaluar los resultados de los datos que 

no siempre se reflejan en los análisis más 

tradicionales". (Ritchey-Vance, 1998; Estrella, 

2000, capItulos 3 y 8). El GDF intenta capturar 
los resultados tangibles e intangibles del 

desarrollo de Ia poblaciOn rural, en tres niveles 

de impacto: personal, organizacional y social. 

Cada nivel se divide es los aspectos tangibles 
e intangibles del trabajo que las ONG5 han 

Ilevado a cabo en esos tres niveles con seis 

areas potenciales de impacto. A nivel personal, 

se e'7aluO el nivel de vida y Ia capacidad 
personal. A nivel organizacional, se evaluó 
Ia capacidad organizacional y Ia cultura. Y 

finalmente, a nivel social, se evaluO Ia polItica 
ambienta) y las normas de Ia comunidad. 28] 
El IAF ha desarrollado el FIB de Ia experiencia 

de más de 400 proyectos en Latino America. 

Este marco sugiere que cuando las personas 

de Ia localidad participen en Ia planiflcacián 
de proyectos, que los intangibles sean 

identificados como metas esenciales e 

indicadores, y que se traduzcan en acciones 
que sean significativas para Ia comunidad. 
Por ejemplo el trabajo con las comunidades 
indigenas en Colombia, Espinosa Alzate (2000, 

p 103) explica cómo una de las metas dave 

del proyecto identificada por Ia poblacián fue 
"el fortalecimiento de Ia espiritualidad local, Ia 

religiosidad y Ia vision cOsmica en Ia relación 

entre Ia comunidad y Ia naturaleza. Esto se 

visualiza en términos de mejorar Ia educaciOn, 

Ia salud y el manejo de los recursos naturales. 

Reconocidamente, es dificil trabajar con Ia 

interiorización, ya que requiere formas de 

conocer dialogicas, interpretativas y subjetivas 

que no pueden ser validadas fácilmente 
por evidencias cientificas u objetivas. 
Para aquellos que se preocupan más por 
el involucramiento local y menos por Ia 

orientaciOn cientIflca, existe una resistencia a 

dejar sus patrones profesionales, sin considerar 

si estos son relevantes o no. Estas criticas a 

las metodologlas participativas proclaman 
cOmo el abrir el proceso para los participantes 
"inexpertos" compromete rigor y cómo a 

credibilidad de Ia información decae (Guijit, 

2000, p 209). Mientras esto puede ser cierto 
en algunos cases, es contradictorio buscar 

Ia fomentación del empoderamiento y al 

mismo tiempo negar los pasos subjetivos 

y evolutivos necesarios para el proceso de 

empoderamiento. Esta crftica es un Ilamado 

para fortalecer nuestras capacidades de 

trabajar con Ia interiorizaciOn, no es una razón 

para desistir de Ia investigación inter-subjetiva 

y subjetiva. Existen otras medidas tecnicas, 

as cuales utilizan el método cientIfico pero 

no tienen una base empirica, tal como Ia 

fenomenologIa y el estructuralismo. A los 

promotores se les motiva a aprender y a utilizar 

técnicas o a formar equipo con profesionales 

que esten capacitados para utilizarlas. 

Wilber (1995, 1996) reitera que para 

sinceramente ir mãs allá del paradigma 
determinista reduccionista y para incluir de 

manera autentica, las formas de conocimiento 
cultural y tradicional, es esencial que se incluya 
Ia interiorizacián en las prácticas de desarrollo. 
Ge hecho, algunos sugieren que descuidar el 

trabajo con Ia interiorización es un mal servicio 

para el desarrollo de Ia sustentabilidad. La 

investigadián de Ryan (1995) en Latino America 

y Africa explica cómo el trabajo en desarrollo 

no integra adecuadamente los valores ni 

creencias en el proceso y a prSctica del 

desarrollo. 
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Las estrategias de desarrollo actuales.. 
tienden a ignorar, y a menudo a subestimar, y 

a veces a menoscabar los valores culturales o 

el ambiente cultural, los cuales son esenciales 

para un desarrollo humano saludable. La 

pregunta luego se convierte en: 

pueden Integrarse apropiadamente los valores 

humanos y el sistema de creencias en el 

paradigma de desarrollo econOmico moderno? 

El análisis de Silos (2002) sugiere que, 

.una negligencia de los aspectos psico- 

culturales de subdesarrollo caribeno y cómo 

estos se relacionan con sus instituciones 

politicas y económicas peculiares ha 

contribuido a tener un entendimiento 
muy limitado y parcial de las razones de Ia 

persistente pobreza en Ia regiOn. 

La interioridad juega un papel importante 
en el cambio transformador y el 

empoderamiento, sin embargo, las preguntas 
yacen en cómo trabajar 
auténtica y efectivamente 
con lo interno. 
pueden los promotores 
construir Ia capacidad para 

este nuevo paradigma? 

pueden los enfoques 
participativos respetar e 

incluir lo que aportan las 

personas y Ia cultura al 

proceso participativo lo cual 

noes aparente y visible y sin 

embargo se mani0esta de 

forma explicita en el proceso 

yen los resultados? ?COmo 

pueden los promotores utilizar 

este entendimiento profundo 
de las personas para adaptar 
apropiadamente el uso de los 

métodos participativos? 

Algunas Formas 
de Trabajar con Ia 
Interiorización en eI 
Desarrollo 

Este movimiento de conciencia de victima 
hacia un estado más empoderado involucra 

cambios psicolOgicos profundos en las formas 

de pensar y las formas de ser. Sugiero que para 

cumplir con este desafIo, investiguemos lo 

siguiente: 

1) ocurre el proceso de incremental Ia 

conciencia? 

2) LQué"forma" se transforma en los procesos 

transformadores o de emancipaciOn? 

3) es el empoderamiento personal 

para los exciusivos participantes involucrados, 

y mientras tanto, cOmo se pueden fomentar 
ciertos principios? 

4) se pueden fomentar ciertos 
principios al mismo tiempo que se considera 

el contexto evolutivo de a historia social 

humana? 

Algunos aspectos dave de 
esto incluyen: Fomentar un 

mejor entendimiento del 

desarrollo psicolOgico, brindar 
espacio a Ia subjetividad, 
respetar los marcos 

espirituales locales, y colocar 
el desarrollo en un contexto 
evolutivo. Abajo exploro el 

por qué de esto, y luego en el 

Capitulo Dos, expando esta 

discusión para construir un 

marco de metodologlas para 

trabajar con estas areas. 
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1. El Empoderamiento ye! Desarrollo 
Psico!ógico 

Los teoricos y promotores de los enfoques 
participativos explican cómo Ia participación 
es más efectiva cuando empodera a os 

habitantes de Ia localidad. Los promotores 
explican cOmo el empoderamiento tiende a 

ocurrir cuando se utiliza un proceso de dialogo 
co-generador para brindar nuevas reflexiones 

y entendimientos acerca de su mundo social, 

cuando los participantes aprenden a aprender, 

y cuando el proceso es liberador, en el sentido 
en el cual los participantes aprenden a cómo 
crear nuevas posibilidades de acción. (Whyte, 

1991: pp 127-158). 

Esta noble intención hace que surjan varias 

preguntas. para los participantes 
aprender a aprender y cómo este aprendizaje 
se manifiesta en accián empoderada? 
crean los promotores las condiciones para el 

empoderamiento? las organizaciones 
y donantes entienden, se comprometen 
y apoyan de forma adecuada este tipo de 

trabajo? 

El empoderamiento es una experiencia 
radical y profunda. Para comenzar, este 

movimiento de conciencia de ser Ia vIctima 
hacia un estado más empoderado (0, de 

'necesidades insuficientes" a ser verdaderas 

necesidades") incluye cambios psicologicos 

profundos en las formas de pensar y en las 

formas de ser; estos no son 

cambios faciles de realizar. [29) 

Más adn, estos cambios requieren 

de capacidad emocional para 

poder introducir esta nueva 

Este movimiento de 

conciencia de vIctima 

hacia un estado mOs 

empoderado involucra 

cambios sicológicos 

pro fundos en las formas 

de pensarylas formas 

de ser. 

Desarrollanclo Ia Sustentabilidad, Desarrollando el Ser • 31 

La BahIa de Jiquilisco, El Salvador 



identidad propia a las dinámicas familiares y 

comunitarias. A medida que las personas de 
Ia localidad dejan de ser dependientes y se 

vuelven participativas, soludonan problemas y 

son visionarios, Ia forma en Ia cual las personas 

seven asI mismas y sus papeles dentro de 
las dinámicas de Ia comunidad, pueden 
cambiar fundamentalmente. Al entrar en estos 

roles (a men udo nuevos) empoderados y 

participativos no solamente se requiere tener 
nuevas habilidades, modificar los estilos de 
aprendizaje o incrementar Ia auto confianza, 
sino tambiOn cambiar Ia forma en Ia que las 

personas se entienden a si mismas, a su mundo 
y Ia relaciOn entre los dos (Kegan, 2000). 

Para que los promotores comiencen a 

entender y faciliten este proceso interno 
de cambio se requiere un entendimiento 
del crecimiento personal o del desarrollo 
psicologico. Las metodologlas de Ia sicologIa 

evolutiva, Ia educaciOn popular, el aprendizaje 
transformador, Ia investigaciOn de acción, y 

Ia teorIa de Ia liberaciOn son 

solo algunos ejemplos de los 

enfoques progresivos actuales 

que ofrecen una base sólida 
para afinar y profundizar más 

en este trabajo. 

2. El respeto hacia las 
creencias locales 

Los cambios en Ia auto 
identidad, visiones del mundo 
y las relaciones sociales se 

mezclan a menudo con 

las profundas creencias 

espirituales incluidas en las 

tradiciones y costumbres de 

Ia comunidad (Ryan 1995; Tamas, 1996; Harper 

2001). Muchas comunidades (en el norte y sur) 

son guiadas por entendimientos espirituales 

y religiosos de Ia realidad. Para ser capaces de 

vincular autOnticamente las visiones locales y 

de fomentar Ia pertenencia local en el trabajo 
de desarrollo, las prácticas deben incluir las 

areas de cambio subjetivas e inter -subjetivas. 
Denis Goulet (1971, p. 362) sostiene que las 

areas culturales y religiosas deberIan ser parte 
del desarrollo, y explica que esta es Ia razón 

por Ia cual Ia comunidad local deberla tener 
una posición participativa junto con expertos 
tOcnicos en las actividades de desarrollo, 

decisiones y responsabilidades. Baum (en 

Harper, 2000, p 82) explica: 

Aunque Ia ciencia occidental juega un papel 

importante en dicho proyecto de desarrollo, 

el significado simbólico y Ia energia creativa 

para hacer que el proyecto funcione, debe 
provenir de Ia cultura y Ia religion de Ia 

comunidad local. Algunas nuevas actitudes 

o prãcticas deben encontrar sus ralces en los 

elementos dinámicos de Ia propia tradiciOn 

de Ia comunidad. 

Es decir, comprometerse 
significativamente en 

un proceso de fomentar 
'el florecimiento de las 

personas individuales y sus 

comunidades", como Horton 
(2003) menciona en cuanto a 

Ia disciplina del aprendizaje 
transformador, el promotor 
serIa sabio si inyectara al 

proceso con significados 

Aunque muchos promotores 
de desarrollo del norte 
tienen visiones del mundo 

más seculares, para ser efectivos en las areas 

subjetivas e Inter subjetivas, es crucial incluir 

teologias y sistemas de creencias. Cuando 

se trabaja con el desarrollo comunitario uno 
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Para que los promotores 
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faciliten este proceso interno 

de cambio se requiere 

un entendimiento del 
indIgenas de lo que es 

crecimiento personal o del "florecer". 

desarrollo psicolOgico. 



no tiene que tener a misma espiritualidad 
o religion que de Ia comunidad, sino que 
uno debe entender y respetar el sistema de 

creencias indIgenas, y darles espacio para 

que surjan en el proceso de desarroHo. Baum 

(en Harper, 2000 p 81) describe cOmo, al 

trabajar con otros sistemas sociales, uno no 

puede mantener el secularismo como una 

interpretaciOn definitiva del universo. 

El sociOlogo ... debe abrirse a Ia posibilidad 

de que los sImbolos religiosos que definen 
Ia identidad de Ia comunidad humana 
tienen un referente trascendental; y que a 

presuposicián secular de los sociologos es 

un producto cultural occidental en lugar 

de una verdad universal. 

las personas" sin un 

enfoque més explIcito 
en los principios 
espirituales? son 

los desafios de entrar 
en el campo creativo, 

distribuir los beneficios 
justamente, y proveer 
acceso igualitario a 

las oportunidades 
(PNUD 1993) lo que 
en el análisis final 

motiva a las personas a 

actuary (tal vez 0 más 

importante) a actuar 

co m pasiva me nte? 

esa pregunta no 

requiere que nos 

preguntemos qué 
hay en el centro de 

nosotros? 

Para ser capaces de vincular 

auténticamente las visiones 

locales y de fomentar Ia 

pertenencia local en el 

trabajo de desarrollo, las 

prO cticas deben incluir las 

Finamente, en cuanto a las discusiones 

vanguardistas sobre las practicas de desarrollo 

centradas en las personas (p01 ejemplo en 

el enfoque de Medios de Vida Sustentables), 

Kapur (2000) marcadamente pregunta: 

SOlo me queda preguntarme se 

manifestará este énfasis "centrado en 

Oreas de cambio sublet! vas 

e inter -subjet!vas. 
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En Ia secciOn anterior sobre Ia Necesidad de 
Construir Ia Capacidad y Ia lnteriorización, 
se hizo evidente que esta capacidad de 

los promotores de utilizar metodologias 
participativas y de emancipación es vital para 

su éxito. 

Sin embargo, poder ser capaces de crear 

oportunidades para Ia participacion y el 

empoderamiento utilizando metodologias 
progresivas puede ser una empresa compleja. 
Elden y Levin (en Whyte, 199]) explica 

cómo el promotor de las metodologIas 
participativas necesita ser capaz de evocar 

una atmosfera de co-aprendizaje, emplear 

buenas destrezas interpersonales, y tener 
Ia habilidad de ver sistemáticamente o de 

ver patrones (por ejemplo, "cOmo las cosas 

funcionan juntas"). Los promotores deben 
ser capaces de encontrar 
el equilibrio entre el dejar 

ir el control del proceso y 

también mantener algun 

contexto predominante 
para el proyecto y el control 
de éste (Whyte, 1991, pp. 
132-133, 140-141). Elden y 

Levin (en Whyte, 1991 pp. 

140-141) explica cómo a 

investigación de acciôn 
participativa requiere que 
el investigador externo 
mantenga las metas más 

amplias del proyecto más 

allá de Ia teoria local, ya 

que esto ayuda a que las 

acciones locales tengan 

éxito. El promotor tiene 

que entender las barreras 

politicas y personales de Ia participaciOn, y 

tiene que ser capaz de reconocer y explotar 
las diversas habilidades y destrezas del grupo. 
Más aCm, cuando se utilizan las metodologias 

progresivas, el rol del promotor cambia de tal 

forma que ya no es el observador objetivo yen 
su lugar está comprometido en el proceso de 

cambio co-creativo y es capaz de ver su propia 
parcialidad y subjetividad en las dinámicas de 
grupo (Guba y Lincoln, 1998). 

Esta una larga lista, y una tarea formidable 
para cualquieral Por esta razón, Elden y Levin 

(en Whyte, 1991) enfatizan Ia necesidad de 
los promotores de enfocarse en su propio 
desarrollo para ser capaces de sostener tal 

proceso. En otras palabras, los promotores 
en si tienen que experimentar sus propios 
cambios en los paradigmas internos, para 

efectivamente utilizar los enfoques progresivos 
para desarrollar Ia sustentabilidad. Kegan 

(1994, p 304) explica cómo el moverse de una 

epistemologia moderna a una postmoderna, 
puede tomar mucha de nuestras vidas 

adultas, y solamente si ciertas condiciones de 
vida estan presentes. Sin embargo, cuando 

estos cam bios no ocurren, 
a menudo las buenas 

intenciones de los enfoques 
alternativos, participativos se 

quedan cortos. 

Tambidn, para ser capaces de 

utilizar efectivamente estas 

nuevas técnicas integradoras 

y refiexivas y orientadas hacia 

el aprendizaje, se requiere 

de cambios radicales en 

los sistemas y culturas 

de las organizaciones. 

Al no reconocer que 
estos enfoques son 

efectivamente radicales 

"se desmienten algunos 
cambios fundamentales 

que Ia gente tendrá que hacer en Ia forma en 

que sus organizaciones operen con el fin de 

hacer [metodologIas más progresivas] que 
trabajen fácilmente en el cam p0, ... y estos son 
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los asuntos que son más 

dificiles de abordar."[30] 

4. El Desarrollo en el 
Contexto Evolutivo 

Los promotores no solo 

Los promotores no solo 

necesitan construir sobre 

sus capacidades, sino 

tambidn en su propia 

conciencia, para ser más 

capaces de mantener 
el espacio para dichos 

cam bios en los demás. Me 

reflero a los cambios en as 

visiones del mundo hacia 

un marco de referenda más 

amplio que se preocupe y 

considere un circulo más 

amplio de los No 

solamente en términos de 

otras personas, naciones, 

sectores sociales, ecosistemas y otros, sino 

también de otras creencias, tradiciones y 

formas de pensar que puedan ser distintas a las 

propias. 

Ambos paradigmas del 
desarrollo, el convencional 
y el alternativo mantienen 
su propio conjunto de 

valores y perspectivas 
acerca del desarrollo, 

que senala los temas que 

las diferentes agendas y 

promotores de desarrollo 
fomentan. Daniel Buckles 

(1999), Oficial Superior del 

Programa en el Centro de 

lnvestigacián de Desarrollo 
lnternacional (IDRC, por 
sus siglas en ingles) en 

Ottawa, Canada, explica en 

Cultivando Ia Paz, el Conflicto y a Colaboracion 
en el Manejo de los Recursos Naturales que 

muchas agencias donantes y promotores 
tienden a asumir que sus principios (tales 

como el pacifismo, igualitarismo, comunalismo, 
secularismo y racionalismo) son universales, y 

luego trabajan para promover estos principios 
en otros paises que en muchas ocasiones 
tienen realidades culturales diferentes.[31] 
observa que estos principios en realidad se 

basan en los valores culturales, y cuestiona a 

dtica y efectividad de asumir que otros paIses 

los pueden poner en práctica. 

Promover estos principios puede ser 

contradictorio, o en algunos casos encausarlos 

a través de los proyectos de desarrollo, al mismo 

tiempo que respetar y fomentar las pertenencias 

locales del proceso de desarrollo.[32] Por ejemplo, 

con el trabajo dirigido hacia Ia comunidad o 

con el desarrollo conducido hacia el receptor, 

las agendas y promotores de desarrollo en 

muchas ocasiones se han dado cuenta de dónde 

el proceso 'deberia" ir (porejemplo, negocios 

a pequefia escala, actividades favorables 

ecolagicamente e instituciones equitativas). Se 
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asume que, si se les permite ser escuchadas, las 

comunidades seleccionarán ciertas preferencias 

saludables para ellas. Sin embargo, a definiciOn 

de 'comunidad saludable" noes universal, puede 
diferir de las agencias de desarrollo a las personas 

de Ia localidad. En el desarrollo conducido a 

los receptores 0 dirigido a Ia comunidad, las 

personas locales puede que no seleccionen 

Ia forma de "comunidad saludable" definida 

por los promotores del desarrollo; en lugar de 

negocios a pequena escala y autoridad local, 

ellos pueden escoger entrar al mundo moderno 
con una realidad televisiva de comodidad y un 

gobierno que puede atraer Ia inversion extranjera 

y proporcionar trabajos con salarios minimos. 

El asumir estos principios para que sean 

universales puede crear problemas en Ia 

práctica del desarrollo. Por ejemplo, muchas 

agendas del desarrollo 

demandan integrar Ia 

igualdad de género 

a través de toda Ia 

programación, una 

iniciativa que se deriva 

de las conferencias 

internacionales y las 

politicas sobre los 

derechos de Ia mujer y 

Ia igualdad de genero. 
Aplicar Ia igualdad 

de genero en otros 

contextos culturales es 

noble y necesario. El 

punto delicado aqui no 

es si esto debe hacerse, 

sino más bien cómo se 

implementa. Tomó casi 

cien años a muchos 

paIses desarrollados 

para que Ia igualdad 

de genero surgiera 

como una norma social 

vãlida, y de esta manera puede que no sea 

tomada tan fácilmente y de manera inmediata 

por otras culturas. Más aün, al instituirlo en las 

intervenciones de desarrollo, algunos pueden 

sentir que es una politica prescrita por el 

donante, que contradice Ia intención de apoyar 

el desarrollo conducido a los receptores. La 

implementacián en muchas ocasiones requiere 

que se encuentre un equilibrio entre los 

objetivos al parecer discordantes de promover 
tales principios y fomentar Ia pertenencia local. 

Continuando con este ejemplo sobre igualdad 

de género, sin un equilibrio adecuado, Indrani 

Sigamany, el Gerente de Construcción de 

Capacidad y Adiestramiento de INTRAC (Centro 

Internacional de lnvestigacion y CapacitaciOn de 

ONGs, Londres) explica: 

Las discusiones de género pueden ser 

amedrentadoras silos conceptos son 

demasiado foráneos, y Ia terminologla 
tecnica puede más bien desconcertar en 

lugar que clariflcar 

los debates dentro 
de una organizaciOn. 

Cada organización 
reaccionará de 

manera diferente 
a los supuestos 

que están siendo 
desafiados. . . [33] 

Para ayudar en Ia 

implementaciOn, 

investigación de 

Ia ciencia de los 

sistemas (Laslow, 

1987)[34] y estudios 

en el desarrollo 

de valores (Becky 

Cowen, 1996) sugieren 

que las sociedades 

evolucionan de 

acuerdo a los 

cambios en las 

condiciones sociales y sicologicas, que están 

interconectadas y mutuamente informadas. 

Por ejemplo, tomá cerca de un siglo en Norte 
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America para el concepto de sustentabilidad 

para integrar el diálogo, bajo las influencias 

y experiencias históricas especIflcas y no 

está totalmente estabilizado como una 

norma social en Ia sociedad. Este principio 
emergente de sustentatibilidad apunta a 

nuevas epistemologIas y valores, a niveles 

particulares de desarrollo moral y cognitivo, 

que corresponde a las condiciones modificadas 

de vida. Lo mismo aplica para Ia igualdad de 

género, derechos humanos, solidaridad y otros. 

Esta entidad de investigación 

explica cómo el fomentar 
expresiones saludables de los 

valores existentes, en Ia cultura 

en particular, puede ser una 

forma dtica y efectiva para 

motivar los cambios en los 

valores y conductas a argo plazo. 

Por ejemplo, para promover Ia 

conservación ecolOgica en un 

contexto de post-guerra, puede 
que se requiera primero trabajar 

hacia Ia organización social para 

abordar Ia violencia que existe 

desde hace mucho tiempo, o 

para trabajar hacia a igualdad 

de genero, puede que requiera 

primero trabajar con los hombres 
en as estructuras tradicionales 

que son insensibles al genero. Estos pueden 

verse como movimientos laterales, no obstante, 

tal enfoque reconoce y respeta el contexto 
cultural y los valores existentes en esa sociedad, 

y ayuda a impactar el equilibro entre fomentar 
Ia pertenencia local y el promover los principios 

externos. 

Cada uno de estos cuatro puntos acerca de 

trabajar con Ia interiorización requiere una 

discusion más completa; cada area podria Ilegar a 

ser un libro en su propio derecho. En los capItulos 

siguientes, explico además su implementacián 
en el desarrollo de Ia sustentabilidad. 

Cada iteración de Ia teoria y prãctica del 

desarrollo trae alguna dave al paradigma y 

práctica del desarrollo de a sustentabilidad. 

El enfoque moderno convencional trae 

rigor cientifico, metodologlas cuantitativas y 

soluciOn de problemas concretos para abordar 

necesidades materiales tangibles. El enfoque 

alternativo postmoderno trae las metodologias 

colaboradores activos del 

cambio social y co-creadores 

de este. Los crecientes 
margenes del desarrollo de Ia 

sustentabilidad reconocen que 
Ia interioridad de las personas 

(sentimientos, creencias, 

visiones del mundo y valores) 

influencian e informan las 

decisiones, conductas y 

sistemas. Trabajar con Ia 

interioridad en el desarrollo 

requiere una comprensión más 

profunda de los sistemas de 

sicologIa, visiones del mundo 

y creencias, un entendimiento 
del contexto evolutivo del 

desarrollo mismo y también enfatiza el 

desarrollo personal de los promotores. 

Existen todavfa muchas preguntas alrededor 

de Ia integracion de Ia inreriorizaciOn en el 

desarrollo comunitario. rol juegan estas 

areas subjetivas no vistas en el trabajo de 

desarrollo? tipos de metodologias existen 

ya, o pueden ser desarrolladas por trabajar 

con as intangibles y Ia interiorización? 

pueden los promotores prepararse mejor para 

trabajar con Ia interiorización?. 

En Resumen 

de emancipación y 

de participaciOn, que 

comprometen a los 

Elfomentarexpresiones beneficiarios locales como 

saludables de los va/ores 

existentes, en Ia cu/tura 

en particular, puede ser 

una forma ética y efectiva 

para motivar los cambios 

en los va/ores y conductas 

a largo plazo 
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CAPITULO DOS: 
Un Marco Integral para eI 
Desarrollo Comunitario 

• . . El problema verdadero [sea ecologico, 
social, economico, etci noes exterior. El 

problema verdadero es interior. El problema 
verdadero es cómo animar a Ia gente 
que transforme en su interior desde una 

consciencia de ego-centrico hacia socio- 

centrico hacia mundo-centrIco, que es Ia 

unica posición que pueda entender las 

dimensiones mundiales del problema, y 

por eso Ia unica posición que pueda abrace 

con libertad y entusiasmo soluciones 
mundiales.. 

Wilber, 1995, P. 541 (itálica del autor) 

Hoy dia, ciertas agendas del desarrollo 
buscan un desarrollo integrado en el cual "sea 

posible abordar de manera simultánea un 

sinnümero de problemas", y que incluya temas 

económicos, sociales y medioambientales 
como componentes instrumentales, mas bien 
que el enfoque exciusivo de un proyecto. [351 

Un enfoque integral va un poco más allã al 

integrar las necesidades medioambientales, 
sociales y económicas asi también como 
las necesidades complejas y variadas de 

a psique y las culturas humanas. 

Un enfoque integral para el desarrollo 

comunitario e internacional reconoce 

que para abordar de manera más 

adecuada a complejidad del desarrollo 

de Ia sustentabilidad, necesitamos 

un enfoque que pueda entretejer 
las disciplinas divergentes.[36] Esto 

incluye tanto las necesidades internas / 
cualitativas como externas / cuantitativas 

de los individuos y de las comunidades en 

un enfoque que es activo, interactivo y auto- 
reflexivo. 

Este enfoque busca abordar lo que las personas 

necesitan de manera socioeconOmica, polItica, 

medioambiental, cultural y personal. En 

lugar de asumir (como se hace en Ia forma 

convencional y en algunas prácticas del 

desarrollo alternativo) que las necesidades 

intangibles serSn cumplidas a travds de 
abordar las necesidades tangibles. Un enfoque 
integral busca abordar ambas necesidades, las 

tangibles y las intangibles, sin preferencia de 
Ia una sobre Ia otra, sin asumir que el trabajar 

con Ia primera automáticamente conducirá al 

cumplimiento de Ia ültima. Un marco integral 

reüne varias metodologIas para abordar 
estas dimensiones méltiples del desarrollo, 

incluyendo Ia recolección de información 
objetiva, cuantitativa, asi como también las 

formas cualitativas, inter subjetivas y subjetivas 

de recolección de conocimiento. 
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El enfoque integral para el 

desarrollo de Ia sustentabilidad 

Se basa en el Marco Todos los 

Cuadrantes Todos os Niveles 

de Wilber (AQAL, por sus siglas 

en inglés), que secciona el 

"intenor y exterior del individuo 

y de lo colectivo" (llustración 

la). Los cuadrantes Derechos 

Superiores e Inferiores 

se ocupan de las formas 

empuricas, objetivas (tales 

como el comportamiento, 
mecanismo biológico, sistemas 

e instituciones sociales, 

distribuciOn y tecnologIa 

econOmica politica). El Inferior 

lzquierdo incluye los valores, 

significados, visiones del 

mundo y eticas compartidos 

El cuadrante 

INFERIOR IZQUIERDO cubre los 

aspectos colectivos internos de Ia 

conciencia humana, tal como lo 
estudia las ciencias de Ia cultura e 

interpretaciOn: psicologIa cultural, 
antropologla y hermenéutica. 

P01 cualquier grupo de 

individuos y que forman 

Ia base para Ia cultura. El 

Cuadrante lzquierdo Superior 

incluye el espectro total de 

Ia conciencia humana, desde 

las sensaciones corporales 

a las ideas mentales para el 

alma y el espiritu yes el area 

del desarrollo psicológico 

y/o espiritual. Estos cuatro 

cuadrantes pueden reducirse 

a ties: el "Eso/Su" de Ia ciencia, 

los principios morales del 

"Nosotros" y Ia estdtica del 

"Yo", o el Gran Tres. [37] 

SUPERIOR DEBECHO cubre los 
aspectos individuales-externos de Ia 

conciencia humana, segiTh lo estudia Ia 

neurologia, ciencia cognitiva y las 

ciencias naturales (fIsica, qulmica, 
biologla, y otros. 

Ilustración la: El Marco Todos los Cuadrantes todos los Niveles de Ken Wilber, que se utilizan 
como herramientas teóricas para entender los sistemas humanos sociales y biolOgicos 
(cuadrantes de Ia derecha, "externos") y sus correlaciones culturales y sicológicas (cuadrantes de 
Ia izquierda,"internos"). Los cIrculos concéntricos y las flechas moviéndose hacia fuera expresan 
los estados, órdenes o niveles de complejidad que definen las caracterIsticas de evolución en 
cada cuadrante. (Wilber, K. 2000, 1999, 1996). 
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Para abordarde manera 

mOs adecuada Ia 

corn plejidad del desarrollo 

de Ia sustentabilidad, 

necesitamos un enfoque 

que pueda entretejer las 

disciplinas divergentes 

El cuadrante 

SUPERIOR IZQUIERDO cubre los 
aspectos individuales-internos de Ia 

conciencia humana, segün lo estudia Ia 

sicologIa, tanto en sus formas 
convencional y contemplativa asi 

como en Ia fenomenologia. 

El cuadrante 

El cuadrante 

INFERIOR DERECHOcubrelos 
aspectos colectivos externos de Ia 

conciencia humana, tal como lo 
estudia Ia sociologla y teorla de 

sistemas. También incluye sistemas 
sociopoliticos, econOmicos y 

ecolOgicos. 



Wilber explica cOma el enfoque integral 

es una vista panorámica a los mOtodos de 
investigacion (o las herramientas de adquisicion 
de conocimiento) que los seres humanos 
usan, y han usado por ddcadas y aCm par 

siglos. [381 El usar tal enfoque no requiere que 
los promotores se conviertan en expertos en 

todas las disciplinas y campos, sino más bien 'el 

punto completo acerca de cualquier enfoque 
verdaderamente integral, es que toca bases 

con tantas muchas areas importantes como sea 

posible, antes de volver de manera muy rápida 

a los temas y aplicaciones especiOcos de una 

determinada práctica." (Wilber, 2004, pp 7-8). 

[ste marco tiene una aplicaciOn práctica 

para el desarrollo de Ia sustentabilidad. En Ia 

llustraciOn ib, Brown (2004) compila las areas 

abordadas par un enfoque integral para el 

desarrollo sustentable. Sean Esbjorn-Hargens 

ex trabajador del desarrollo en Asia y Co- 

Director del Centro de Ecolagia Integral (de Ia 

Universidad Integral), explica esto más adelante: 

La sustentabilidad aumenta porque 
mientras más realidad se recanoce y 

factoriza en un proyecta, mayor será Ia 

capacidad de responder a a camplejidad 
de Ia realidad. Uno no puede dejar por 
fuera las principales dimensiones de 

Ia realidad (par ejemplo, sicologica a 

económica) al resolver los problemas 
medioambientales y esperar resultados 

duraderos. Eventualmente aquellas 

realidades que se han dejado par fuera 

exigirán ser reconocidas e incorporadas 

dentro del diseno de cualquier 
proyecto. De otra manera, el diseno 

actual se tambaleará yen su momento 
será dejado atrás por estrategias más 

variadas e inclusivas. AsI que Ia mejar 

forma en Ia que se puede incorporar 

Ia sustentabilidad dentro del diseno 

del prayecto y el descubrimiento de 

problemas es reconociendo e incluyendo 
tanta de Ia realidad coma sea posible en 

nuestros esfuerzos. Par ella se necesita 

de un enfoque integral para responder 
adecuadamente a los problemas eco- 
sociales complejos de hoy dIa.[39] 

El tomar un enfoque integral para desarrollar 

Ia sustentabilidad a escala nacional o global 
es necesario pero bastante desalentador, 

especialmente cuando los efectos de Ia toma de 

decisiones centralizadas no son vistas en forma 

explicita y con frecuencia estan escondidos de 

manera intencional. Integrar las tres esferas a un 

nivel local, sin embargo, parece más tangible. 

En una comunidad, las personas Si hablan 

acerca de su futuro en comOn; los residentes 

pueden ver coma ellos afectan a sus vecinas y 

el medioambiente, los habitantes pueden ver 

que Ia ecanomia esta vinculada a Ia ecalogia. De 

esta farma el enfaque integral encaja de manera 

natural en el desarrallo comunitario. 

Un enfoque integral para el desarralla 

comunitaria es un enfoque que busca abordar 

las necesidades materiales de las comunidades 
(tales coma seguridad alimenticia, atención 

en salud, estabilidad ecanOmica y pratección) 
y tamblén brindar apartunidad para que los 

cambios fundamentales tomen lugar en cOma 

los individuos seven a sí mismos y sus roles en 

las dinámicas camunitarias. Para hacer esto, un 

enfoque integral para el desarrollo incluye los 

aspectos objetivos, Inter subjetivos y subjetivos 

de los individuos y de Ia comunidad, un 

entretejido de solucianes prácticas, procesos 

interactivos y crecimiento personal. He Ilamado 

a estas tres areas, Ia Práctica, Ia Interpersonal 

y Ia Personal; Ia ilustraciOn ic explica qué es Ia 

que se incluye en cada area y Ia ilustraciOn id 
ofrece algunas ejemplos de las metodologlas 
que podrian ser a han sido usadas en cada 

area. Tal marco ayuda a prestar atenciOn a estas 

dimensiones interrelacionadas del desarrollo, 

cada una con su prapia juego especIflca de 

m etodolog las. 
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Ilustración 1 b: (Brown, 2004) 

Los cuatro cuadrantes del marco integral con respecto al desarrollo internacional 

CUADRANTE SUPERIOR-IZQUIERDO 
Individual Interno: El Yo y Ia Conciencia 

La realidad interna, sub] etiva de un individuo 

contexto: Conciencia Interpersonal, intenciones, valores 
personales, actitudes, compromiso (cognitivo, emocional, 
espiritual, moral, y otros.); capacidad cogmtiva, profundidad 
de responsabilidad, grado de atención para otros y el medio 
ambiente 

Ejemplos de dreas abordadas: salud psicolOgica, nivel de 
educaciOn, inteligencia emocional; motivacidn y voluntad, 
comprension de nuestro rol en la comunidad, metas personales, 
inteigencia interpersonal del promotor del desarrollo y 
auto-conocimiento 

Herromientas paro Ia t,ansformaciOn: por ejemplo, psicoterapia, 
consejerla espiritual/religiosa, investigación 
fenomenologica, auto-cuestionamiento, introspección, 
oración, meditacidn, periodismo, establecimiento 
de metas, capacitacion del conocimiento emocional 

CUADRANTE INFERIOR IZQUIERDO 
Colectivo Interno: Cultura y Visión de Mundo 

La realidad interna intra-subjetiva de grupos 

Contexto: valores y visiones del mundo compartidos, 
significados compartidos, normas culturales y buenos 
hábitos, idioma, costumbres, historias, simbolismos, 
acuerdos de ética 

Ejemplos de dreas abordadas: vision colectiva; relaciones entre 
los promotores del desarrollo y la comunidad; relaciones 
familiares 

Herramientaspara Ia transform aclón: por ejemplo, dialogo, 
desarrollo comunitario dirigido; toma de decisiones 
inclusiva, planificación estratégica consensuada, aprendizaje 
organizacional, grupos de apoyo, investigacion de 
observadores participantes, visiOn de la comunidad, 
participaciOn cooperativa, narración de cuentos, 
introspección colectiva, terapia de grupo 

Nota: La selección y aplicación de todas las herra- 
mientas en todos los cuadrantes debe ser informada 
POT los niveles internos y externos del desarrollo de 
los grupos de interés y el nivel de desarrollo de los 
sistemas naturales y humanos en los que ellos operan. 

CUADRANTE SUPERIOR DERECHO 
Individual Externo: Cerebro y Organismo 

La realidad objetiva, fIsica delindividuo 

Contexto: salud fIsica, conducta intencional, habilidades, 
capacidades, acciones 

Ejemplos de dreas abordadas: sconsumo nutritivo, 
atenciOn pre-natal y post-natal; conducta hacia el medio 
ambiente o sexo opuesto, rutinas; respuesta a las reglas y 

regulaciones; uso de control natal; manejo del dinero; 
habilidades computacionales 

Herramientas para Ia transformacion: por ejemplo, dieta, 
higiene, medicina preventiva, construcción de 
habiidades, reglas claras, regulaciones y guIa de parte 
de las autoridades que son respetadas, ejercicio 

CUADRANTE INFERIOR DERECHO 
Colectivo Externo: Sistema Social y Medio ambiente 

La realidad intra objetiva, fisica de los grupos y Ia Naturaleza 

Contexto: estructuras visibles de la sociedad; sistemas y 
modos de producción (econOmica, politics, social, 
informativa, educativa, tecnolOgica); estrategias, polIticas, 
medidas, procesos de trabajo, tecnologfas, medio ambiente 
natural 

Ejemplos de dreas abordadas: vestabilidad y efectividad de los 
sistemas econOmicos y politicos; marcos legales, fortalezas 
de Ia infraestructura tecnologica, educaciOn y servicios 
medicos; justicia social, mitigacion de Ia pobreza, 
desigualdad mundial, creación de trabajo y comercio, deuda 
nacional, regulaciOn corporativa, seguridad alimenticia, salud 
de Ia biosfera, carnbio de clima, restauraciOn, protecciOn y 
uso sustentable de los recursos naturales 

Herramientaspara Ia transformacion: por ejemplo, 
determinación de polfticas, construcciOn de Ia capacidad, 
formas de pensar de los sistemas, redisedo de Ia 

organizaciOn, micro-crdditos y micro-empresas, tasas de 
interds, subsidios, regulaciones, restauraciOn y manejo de los 
recursos naturales, tecnologIa apropiada, sistemas de 
informaciOn geografica, cambios en el medio ambiente 
natural, cambios en la poblacion, descubrimientos cientificos 
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Cultura 
LO INTERPERSONAL (II) 

Involucra las visiones del mundo, normas sociales, 
costumbres y valores que (sutilmente o explIcitarnente) 

informan las relaciones, procesos cornunitarios, 
entendirniento rnutuo y apropiación social 

PERSONAL (SI) 

Involucra los procesos cognitivos y 
sicologicos que están incluidos en el dar 

sentido, construcción de identidad, 
estructura del racionarniento y forrnaciOn de 

visiones del mundo, perspectivas de los 

roles dentro de Ia comunidad, sociedad, 
medio ambiente y el mundo, actitudes, 

sentirnientos, auto-concepto, y sistemas de 
valores. 

Sistemas 
PRACTICOS (SD/ID) 

Involucra los componentes 
externos y cuantificables del 

desarrollo, tales corno estadIsticas 
de diagnostico (por ejemplo, 

indicadores de educaciOn y salud, y 
tasas de fertilidad), sistemas 

económicos y ecológicos (es decir, 
econórnicos, estudios de 

factibilidad econOmica, desarrollo 
econOrnico cornunitario, manejo y 

conservación ecologica) e 

instituciones sociales y distribuciOn 
politica (por ejemplo, las consejos 

comunitarios, asociaciones de 
desarrollo cornunitario, 

cooperativas, uniones corn unitarias 
de crédito). 

Ilustración ic: Un enfoque Integral para elDesarrollo Comunitarlo 
Las tres facetas describen un enfoque integral para el desarrollo que integra las areas de 
lo Personal, lo Interpersonal y lo Práctico en un marco teórico inclusivo y comprensivo 
para el cambio personal, colectivo y sistémico hacia Ia sustentabilidad. Los cIrculos 
concéntricos de lo egocéntrico, lo sociocéntrico, y Io mundocéntrico ilustran cOmo Ia 

expansion de las visiones del mundo trasciende y se incluyen el uno al otro. Las tres areas 

de alcance integral para el desarrollo comunitario corresponden a Ia Derecha 
Superior/Inferior ("lo práctico"), Ia lzquierda Inferior ("10 interpersonal") y Ia lzquierda 
Superior ("10 personal") de laleoria Integral de"Todos los Cuadrantes,Todos los Niveles' 
segün Ia descripción de Wilber (2000, 1999, 1996, 1995). 

"el punto completo acerca de cualquier enfoque verdaderamente integral, es que toca 

bases con tantas muchas areas importantes como sea posible, antes de volver de manera 

muy rOpida a los temas y aplicaciones especIficos de una determinada prO ctica." 
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LO INTERPERSONAL (II) 

Cualitativo, Inter-subjetivo 
Las prácticas incluyen dialogo, metodologia de 

participación, grupos focales, visionar colectivo, ejercicios 
ci e construccion de Ia confianza, facilitación de grupo, 

técnicas de observador participante, narración de historias, 
exploraciOn apreciativa, introspecciOn colectiva y otros 

enfoques cooperativos para alcanzar una vision comün y 
metas compartidas 

LO PERSONAL (SI) 

Cualitativo, subjetivo 
Las practices incluyen auto-reflexiOn, 

introspecciOn, contemplacion, büsqueda 
interna, consejeria, exploracion corporal, 
periodismo, establecimiento de metas, 

meditación, oraciOn, busqueda de Ia vision, 
experiencias con Ia naturaleza -salvaje. 

LO PRACTICO (SD/ID) 

Cuantitativo, objetivo 
Las practicas incluyen investigaciOn 

cuantitativa, estudios cientfficos, monitoreo y 
evaluación, análisis de brechas, prueba de 
diagnOstico, evaluaciones, avalüos rápidos, 
construcciOn de habilidades, determinaciOn 

de polIticas, desarrollo de Ia capacidad 
social/técnica 

Ilustraciôn id: Ejemplos de Metodologias en un Marco de Desarrollo Comunitarlo Integral 
Esta ilustración ofrece ejemplos de algunos tipos de rnetodologIas que están incluidos en el 

marco integral. Generalmente, las metodologias en el area de to Práctico son empiricas y 
cuantitativas, las metoclologIas en el area de to interpersonal son hermenéuticas, 
inter-subjetivas y dialogIsticas, y las metodologlas en el area de lo Personal son subjetivas y 
cualitativas. 

Un enfoque integral para el desarrollo incluye los aspectos objet! vos, Inter sub] eti vos 

y subjetivos de los individuos y de Ia comunidad, un entretejido de soluciones 

prOcticas, procesos interactivos y crecimiento personal. 
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Las ties areas lo 

Práctico, lo Interpersonal y 

lo Personal trabajan de 

una manera integrada. Tal 

como Wilber (1995, p. 143) 

lo expresa, refirléndose 

a su marco de todo 
cuadrante todo nivel: 

Antes que podamos 
intentar siquiera 

un saneamiento 

ecologico, debemos 
primero alcanzar un 

mutuo entendimiento 
y un mutuo acuerdo 
entre nosotros 

mismos en cuanto al 

mejor cam mo para 

proceder de manera 

colectiva... Y eso 

depende primero 
y principalmente... 

del crecimiento y 

transformaciOn del 

individuo. 

Dimensiones Prácticas 
e Interpersonales del 
Desarrollo 

El area de lo Práctico (SD/ID) involucra sistemas, 

aplicaciones y resultados utilizados para 

cumplir las necesidades económicas, sociales, 

ecológicas y polIticas a traves de varios tipos de 

infraestructura, disenos y distribucián. Esta area 

busca abordar los aspectos materiales tangibles 

del desarrollo, tales como el crecimiento 

económico, infraestructura, salud e indicadores 

sociales (tales como tasas de expectativa de 

vida, tasas de alfabetización, tasas de mortalidad 
infantil, etc.), educación agua potable y otros 

recursos naturales esenciales, mitigación de 
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los desastres, vivienda, 

administración de los 

recursos y camblo de 

polIticas, entre otros. 

La mayorIa del trabajo 
de desarrollo se enfoca 

en esta area para Ia 

mayorIa de actividades y 

resultados. 

Esta area descansa 

en gran manera en Ia 

medida cuantitativa para 

Ia recolección de datos, 

anàlisis, acciOn, aplicaciOn 

y resolución de problemas. 

Tomando como ejemplo 

las enfermedades 

transportadas por el 

agua, Ia necesidad de 
agua limpia y adecuada 

atencián de salud, un 

alcance en el area de lo 

Antes que podamos intentar 

siquiera un saneamiento ecolOgico, 

debemos primero alcanzar un mutuo 

entendimientoy un mutuo acuerdo 

entre nosotros mismos en cuanto 

a! mejor camino para procederde 

manera colectiva... Yeso depende 

primeroyprincipalmente... del 

crecimientoy transformaciOn del 

individuo. 

Sistemas PRACTICOS (SD/ID) 

Involucra: los componentes cuantificables, 
mensurables, y externos del desarrollo, 
tales como las estadIsticas de diagnóstico, 
sistemas ecologicos y económicos e 

instituciones sociales y administraciOn 
polItica. 

Las prácticas tienden a ser cuantitativas 
y objetivas; algunos ejemplos incluyen: 

• lnvestigacián cuantitativa, 
• Estudios cientIficos, 
• Monitoreo y evaluacián, 
• Análisis de brechas, 

• Prueba de diagnástico, 
• Evaluaciones, 

• Avalüos rapidos, 
• Construcción de habilidades, 

• DeterminaciOn de politica, 
• Desarrollo de Ia capacidad social/técnica 



Prãctico podria incluir el analizar Ia situación 

con las pruebas de calidad del agua, análisis 

dentIfico y diagnostico medico, que podrIan 

resuftar en Ia aplicaciOn de cloro a las fuentes 
de agua bebible, construcciOn de tecnologIa 
puriOcante de agua, educación mejorada y 

provision de servicios de salud, con relación 

a las enfermedades transmitidas por el agua. 

Estas metodologias cuentan Ia cantidad de una 

situaciOn al realizar as pruebas de diagnostico, 

recoleccionar estadisticas, realizando un 

censo a lo largo de Ia comunidad, y usando 

otras herramientas para medirlo, que luego 

conduzcan o controlen qué acciones y 

aplicaciones se han tornado. 

El area de lo Interpersonal (II) incluye 

perspectivas, visiones del mundo, normas 

sociales, rituales, tabOes, tradiciones y reglas del 

grupo que soportan e informan los sistemas de 

Ia comunidad. El entendirniento compartido del 

mundo está formado por las religiones locales, 

ideologlas, moralidad, antecedentes y actitudes 
de familias y sociedades. Estos significados 

compartidos pueden ser silenciosamente o 

verbalmente acordados y ellos funcionan como 
los lazos invisibles que atan a las personas en 

forma conjunta en sus culturas y costumbres. 

Tienen una enorme influencia en el trabajo de 

desarrollo. Brown, (2004, p. 20). 

Si un chaman es respetado dentro de una 

cornunidad, son las consecuencias 

de no entender verdaderamente el por qué 

y disenar un prograrna insensible a esta 

verdad7 impacto tiene una fundaciOn 

de valores tradicionales en Ia introducción 
de nuevas politicas y tecnologias? 

Las metodologias en esta area son más 

cualitativas, inter subjetivas, participativas, 

dialagicas y orientadas al proceso. [ste es 

un aspecto dinámico y vital del desarrollo. 

Freire (1972, p. 136), por ejemplo, explico 

cOmo el dialogo empoderado en el desarrollo 

comunitario se caracteriza por 'sujetos que 

se responsabilizan por nombrar el mundo 
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a de transformarlo". La comunicación y Ia 

participacion empodera a los ciudadanos a 

tomar parte en Ia construcción social de valores 

y principios morales, y es crucial para ellos para 

discernir si ciertas estructuras, econOmicas 

y politicas son "correctas" para su particular 
contexto, cultura, ecosistema y tradiciOn. El area 

de lo Interpersonal reflere a estos procesos de 
grupo que son necesarios para las personas de 
Ia comunidad para fomentar a comprensión 
mutua, crear las visiones y metas compartidas, 
evaluar colectivamente las necesidades de Ia 

comunidad, planiOcar en forma colaboradora 

e implementar acciones, participar en los 

resultados del proyecto de monitoreo y 

evaluación y desarrollar estrategias para Ia 

sustentabilidad. 

El valor de los habitantes locales que discuten 

el concepto y proceso de desarrollo es 

importante, pero a menudo se pasa por alto 

en el desarrollo. Por ejemplo, las instituciones 
económicas intergubernamentales, tales 

como Ia Organizacion Mundial del Comercio 
(OMC) o el Area de Libre Comercio de las 

Americas (ALCA) tienden a negociar Ia 

Iegislacion de libre comercio que permitira 
intereses empresariales para sustituir aOn las 

constituciones gubernamentales, a menudo 
sin el diálogo y participación pOblicos.[40] Su 

fundamento es que estimulará el crecimiento 
económico, que será bueno para Ia calidad 

de vida de los ciudadanos. A pesar de todo, 
las inquietudes planteadas por los miembros 
del pOblico en muchas naciones involucradas 

en tales acuerdos da origen a Ia posibilidad 
que este no sea el caso; que en lugar de 

promover Ia cualidad de vida, simplemente 
estimule el margen de ganancia de las grandes 

corporaciones multinacionales y sus accionistas. 

Algunas corporaciones individuales están 

abordando estas inquietudes moviéndose 
hacia los tres puntos principales que incluyen 

Ia utilidad, las personas y el planeta, que es 

verdaderamente un paso hacia adelante. Sin 

embargo, a estas inquietudes nose les ha dado 
suficiente espacio para expresarse y tampoco 
han sido ncorporadas de forma significativa en 

Ia legislacion. 

Tomlinson (2002) del Consejo Canadiense de a 

Cooperacion Internacional lo expresa muy bien: 

El desarrollo noes un proceso fácilmente 
receptivo a las situaciones burocráticas y 

tecnicas. Es... [tambidn] un proceso politico 
que debe comprometer a las personas, en 

particular a aquellas que viven en Ia pobreza 

e impotentes, en Ia negociación del uno con 

el otro, con sus gobiernos, y con el mundo 
de Ia comunidad para politicas y derechos 

que prosperen su medio de vida y asegure 

su futuro en el mundo. 

Cada vez más, las instituciones internacionales 

de desarrollo se dan cuenta que el promover 
Ia participacion mejora grandemente los 
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Cultura INTERPERSONAL (II) 

Involucra visiones del mundo, normas 
sociales, costumbres y valores compartidos 
que (sutil o de manera explicita) informan las 

relaciones, procesos comunitarios, 
comprensión mutua y aptitud social. 

Las prácticas tienden a ser cualitativas e 
intersubjetivas, algunos ejemplos 
incluyen: 

• dialogo, 
• metodologias de participación, 
• grupos de enfoque, 
• vision colectiva, 
• ejercicios de construcción de conflanza, 
• facilitaciôn de grupo, 
• técnicas de participante - observador, 
• comunicación sin violencia 
• narración de cuentos, 
• investigación apreciativa 
• introspección colectiva. 



resultados del de 

Trabajo [Canadiense] sobre el Consenso y Ia 

Sustentabilidad explica cOmo: 

Lograr obtener Ia sustentabilidad no 

es principalmente un desafIo técnico o 

cientiEco —auque hay mucho que aprender 

acerca de cómo trabajan los ecosistemas 

y responden a a actividad humana. Y 

tampoco el desafio es ünicamente el de 

manejar nuestros recursos de forma más 

eficaz, aunque hay mucho espacio para 

mejorar tambidn en eso. De preferencia 

[tambien] es acerca de tratar con las 

personas y sus diversas culturas, intereses, 

visiones, prioridades, y necesidades... Es 

a través de acuerdos que las diferencias 

de las personas' pueden ser abordadas, 

entendidas, y resueltas dentro del contexto 
de Ia mejor información cientIfica y técnica, 

Yes a través de construir acuerdos que 

desarrollamos un compromiso colectivo 
para manejar sabiamente los escasos 

recursos. (Cormick y otros, 1996, P. 3). 

Las metodologIas que se usan en esta area 

de rango Interpersonal del dialogo de grupo, 

investigacion cooperativa, investigación 

apreciativa, facilitación, vision colectiva, 

establecimiento de metas compartidas, grupos 
de enfoque y más (ver ilustración ]d). Las 

metodologias son usualmente participativas, 

hermenéuticas y dialágicas, donde los individuos 

discuten sus propios signihcados y perspectivas 

con un grupo social más amplio y co-crean 

signiEcados y perspectivas compartidas. 

Estos diálogos y dinámicas a su vez, 

usualmente se convierten en acción 

comunitaria. Las areas de lo Práctico y de Io 

Interpersonal a menudo se entrelazanjuntas 
de tal forma que os proyectos de desarrollo 
comunitario se inspiran en las metodologias de 
ambas areas buscando impulsar los cambios 

Experencia PERSONAL (SI) 

en los sistemas y las normas sociales de 

una comunidad. Algunos ejemplos de esto 

incluyen eI mapeo de Ia comunidad, manejo 
de os recursos locales en base a Ia comunidad, 
busqueda de acciOn participativa, planes de 

accián comunitarios, estimaciones rurales 

participativas, y procesos de los mélti pIes 

grupos de interes para las intervenciones 
del desarrollo. Tales ejemplos hacen uso del 

conocimiento de las personas de Ia Iocalidad, 
asi como también del entendimiento cientIfico 
de as fuentes naturales yb ecosistemas 

para abordar las dimensiones prácticas e 

interpersonales del desarrollo. 

TransformaciOn 
Personal — el "Yo" de Ia 
Sustentabilidad 

Uno de los aspectos Unicos del marco integral, 

es su enfoque sobre Io Personal (SI), que 
ncluye el desarrollo personal, crecimiento 
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Involucra los procesos sicologicos y 
cognitivos implicados en hacer significado, 
construir identidad, estructurar el 

razonamiento y format las visiones del 

mundo; perspectivas de roles dentro de Ia 

comunidad, sociedad, medioambiente y 

m undo; actitudes, sentimientos, 
auto-concepto, y valor. 

Las Práctkas tienden a ser cualitativas y 
subjetivas; algunos ejemplos incluyen: 
• Auto-reflexión / introspección, 
• contemplaciOn, 
• auto-investigaciOn, 
• consejeria, 
• expioración del cuerpo, 
• periodismo, 
• establecimiento de metas, 

• meditación, 
• oraciOn, 

• rituales, 
• büsqueda de Ia visiOn, 

• experiencias con Ia naturaleza salvaje. 



personal, epistemologlas, construcciOn de 

Ia capacidad emocional y moral, valores, 

creencias y actitudes que indudablemente 
influencian los resultados del desarrollo. 
Las actitudes de un individuo hacia el 

medioambiente, el desarrollo y otras personas 

pueden dar origen a a conducta que puede 
estorbar o apoyar el desarrollo sustentable. 
Como explica Brown (2004, p. 16). 

Si un grupo de ninos tiene temor a las 

inyecciones y rechaza ser vacunado, 

afecta esto al éxito de un programa 
de inmunizaciOn? Si un director de un 

proyecto de desarrollo se siente celoso de 
Ia atenciOn de los medios que otros Ilderes 

de ONG están obteniendo, qué roljuega 
esto? Si alguien se siente desvalorizado, 

rechazado, sin ser escuchado durante 
Ia capacitacion, pero nunca dice nada, 

consecuencias se suscitan? Si un 

analista mantiene un fuerte prejuicio hacia 

Ia iacionalidad, y descarta otras formas 

de conocer hace que influencie su 

reporte y sugerencias? 

El area de lo Personal enfatiza 

que el bienestar comunitario 
incluye el bienestar individual 
en un sentido holIstico. Las 

metodologIas en esta area 

ayudan a impulsar este cuidado 
y empoderamiento personal. 

Las metodologIas son sutiles 

y subjetivas y requieren un 

activo y compasivo escuchar y 

Ia habilidad de crear un espacio 

seguro para Ia bUsqueda 

personal (ver llustraciOn id). La 

"consejeria informal" descrita 

en el capItulo anterior es 

un ejemplo de este tipo de 

metodologla. 
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Esta area es importante para desarrollar Ia 

sustentabilidad, principalmente porque 
el cambio personal esta indivisiblemente 
vinculado al cambio social (Kegan, 1995, 2000; 

Torbet, 1991). AsI como las formas de pensar 

de las personas acerca de Si mismas y acerca 

del cambio de su mundo, sus conductas, 
acciones y formas de vida también cambian. 

Por ejemplo, Schugurensky (2002; 69-72) 

describe el proceso personal de cambio en 

Rosa Parks y Nelson Mandela. Ambos Parks 

y Mandela tenian años de experiencia como 
organizadores comunitarios en donde su 

perspectiva del mundo se expandiO más allá 

de temas simples al incluir temas complejos de 

grupos sociales mãs grandes. Schugurensky 

(2002; 71) explica cómo, 

Esta transición de provincialismo a 

un enfoque más continental o aUn 

cosmolOgico toma tiempo y se encuentra 

con extraños'... Eel impulsa el desarrollo de 

una nueva conciencia social mediante Ia 

cual las personas expanden sus inquietudes 
de intereses personales estrechos a 

necesidades colectivas y actitudes de 

desarrollo de respeto y solidaridad social. 

En Latino America, Ia teologIa 
de Ia liberacion llama a esto una 
"acción dinámica del despertar." 

[411 Las organizaciones de 
Ia sociedad civil se refieren a 

esto como concientizaciOn, o 

"Ilegar a estar consciente". La 

concientización o el "Ilegar a 

ser conciente" involucra Un 

profundo cambio en el sentido 
propio del yo y del yo en las 

relaciones. Entender estos 

procesos de cambio personal 

es vital para el desarrollo de Ia 

sustentabilidad, sin embargo, es 

también el menos entendido. 

La concientizaciOn, 

o el "Ilegar a ser 

involucra 

un pro fundo cambio 

en el sentido propio 

delyoydelyo en/as 

relaciones. 



extensa estos cambios en las visiones del 

mundo, y explican cómo nuestros valores, 

epistemologlas y "ordenes de conciencia" 

evolucionan en estadios anidados, 
moviendose hacia una mayor complejidad.[42] 

Estos estadios trascienden e incluyen los 

estadios previos, para abrirse dentro de 

nuevos modos expandidos de percepcion. 

Wilber (2000, pp 42-44) describe y resume los 

varios organismos de investigacion en este 

proceso de evolución, explicando cómo ocurre 
tanto en individuos (referido a ellos como 

"auto-fases") como en los colectivos (reflejados 

en los principios morales y perspectivas).[43] 

Wilber (2000, pp 40-41) escribe: 

Debe recordarse que virtualmente todas estas 

concepciones de fases —de Abraham Maslow 

a Jane Loevinger a Robert Kegan a Clare 

Graves —se basan en una gran cantidad de 

investigaciones y datos. No son simplemente 

ideas conceptuales y teorIas favoritas, 

sino que se basan en cada punto en una 

considerable cantidad de evidencia revisada 

en forma cuidadosa. Muchos de los teóricos 

de Ia fase... (Piaget, Loevinger, Maslow, y 

Graves) han revisado sus modelos en paises 

del primer, segundo y tercer mundo. 

Los estudios sicologicos sobre estos estadios 

personales explican cómo nuestra habilidad 
para "dar sentido" del entomb de éI a de ella, 

no se detiene en Ia adolescencia, sino que 

continua en Ia edad adulta (Cook-Greuter, 

2004; Wilber, 2000; Kegan, 1995 (ver ilustración 

le); Loevinger, 1976). Este dar sentido Se 

re6ere a cOmo una persona da sentido de Ia 

experiencia personal de 61 o de ella. Como 
Ia edad de los humanos capacita para "dar 

sentido" tiene el potencial para desarrollar 

a través de distintos estadios, donde cada 

estadio comprende y construye sobre las 

capacidades de los estadios previos. El 

entender estas capacidades para dar sentido 
es importante para el desarrollo comunitario, 
porque permite un entendimiento mãs 

claro de cómo y por qué (promotores y 

participantes) piensan como nosotros, y esto 

capacita a los promotores y participantes a 

entender (dar autenticidad para yb una crItica 

más acertada) las perspectivas de otros. 

He simplificado las muchas teorlas cornplejas 

involucradas en el cambio personal 

(principalmente desde las estudios sicologicos y 

filosOficos) en un modelo práctico para entender 

Ia transformación personal.[44] Wilber La esencia 

de esta teoria pragmática es que el desarrollo 

de Ia sustentabilidad involucra cambios en 

nuestras "visiones del desde un punto 

de vista egocéntrico, hacia un punto de vista màs 

conectado con "otros'c ya sea un vecino en Ia 

comunidad, otras naciones, y aCm otras especies y 

ecosistemas. Este movimiento no necesariamente 

sigue un progreso lineal y no debe ser 

concretizado.Tal coma Witber (1999, p 111) explica, 

"Estos no son niveles rIgidos, sino olas fluidas 
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Guazapa, El Salvador 

Los sicOlogos evolucionistas y los teóricos 

culturales han buscado de manera 



y que manan, con mucho 

traslape y entretejiéndose, 

que resulta en una malla o 

espiral dinámica de conciencia 

evolucionante.. No hay nada 

lineal acerca del desarrollo en 

su conjuntol" 

A medida que nuestra esfera 

de inquietudes comienza a 

trascender e incluir más que 

nuestras propias necesidades 

inmediatas a medida que 
se mueve de lo egocéntrico 
a lo socio céntrico 

adicionalmente a nosotros 

mismos yb nuestras familias, 

nos interesamos por el grupo, 
nuestra comunidad y nuestra 

sociedad (Wilber, 1996, p. 183). 

Con un punto de vista egocéntrico, Ia inquietud 
individual Onicamente se extiende tan lejos 

como "yo y lo mb" mis deseos y necesidades 

y los de mi familia son más importantes. Al 

mismo tiempo que este impulso del ego puede 

ser en extremo 0th para el crecimiento humano, 

también puede conducir al narcisismo y a 

las tendencias "auto-contraIdas". En muchos 

aspectos, los consumistas guiados hacia una 

sociedad capitalista son optimizados por 
el punto de vista egocéntrico, en donde Ia 

competencia es el mOvil principal para su 

logro. Sin embargo, con una perspectiva 
sociocéntrica, el interés se extiende hacia el 

grupo, Ia comunidad y Ia sociedad. El desarrollo 

que se centra en las personas, como el 

desarrollo económico comunitario, incorpora 
el sociocentrismo y tiene Ia cooperaciOn, 

colaboración y el trabajo en equipo como una 

fuerza conductora. 

En una fase posterior, el sociocentrismo se 

expande al mundocentrismo, por medio del cual 

el interés y un sentido de justicia se extiende 

no solo hacia usted y su gente, sino también a 

todas las personas y seres 

(Wilber, 1996, p. 187). De esta 

forma el mundocentrismo 
incluye,junto con todo 
lo que el egocentrismo y 

sociocentrismo abarca, Ia 

preocupación por otras 

especies y ecosistemas, 

de esa manera hacer 

espacio para el ego- y 

el sociocentrismo, pero 

situándolos en un contexto 
más ampllo. El desarrollo 

de Ia sustentabilidad esta 

relacionado a Ia emergencia 

de una conciencia y acciOn 

mundocéntrica, que 

recurren a lo egocéntrico y 

sociocéntrico cuando asi se 

requiere.[45] 

La conciencia mundocéntrica incita a una 

profunda ahnidad de los unos con los otros, 

o a un sentido de conexión, en el sentido de 

que nuestra 'existencia" como seres humanos 
esta intrincadamente ligada en y deflnida por 
nuestras relaciones, los unos con los otros y 

con otros seres. Esta "existencia compartida' 
es esencialmente un reconocimiento 
espiritual (M'Gonigle, 2000, p. 27). Mediante 
el reconocimiento de que existimos como 

individuos empoderados y como seres-en- 

relación, Ia forma en que interactuamos los 

cambios: en lugar de arrebatar el poder a otros 

seres, Ia conciencia y el respeto para nosotros 

mismos y nuestra parentela prioriza un 

profundo respeto para el equilibrio con otros. 

Como M'Gonigle, (2000,p.27) explica: 

Si existimos en relación, entonces el hecho 

mismo de que Ia existencia relacional dicta 

no una buena vida del yo separado, sino una 

vida que involucra respeto para Ia totalidad 

de aquel otro que respira vida y conciencia y 

significado en nosotros mismos. 
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El desarrollo de Ia sustentabilidad 

involucra cam bios en nuestras 

"visiones del desde un 

punto de vista egocentrico, hacia 

un punto de vista mOs conectado 

con ya sea un vecino en/a 

comunidad, otras naciones, yaün 

otras especiesy ecosistemas. 



Con esta nueva conciencia viene una nueva 

percepcián del yo-en-eI-mundo, donde uno 

no necesita preosarnente que acontezca 

otro en ci ado opuesto del globo, sino mas 

bien que se reconozca que las necesidades y 

aspiraciones (asI como tarnbien las luchas y 

las adversidades) de uno son compartidas por 
muchos. Esta nueva percepción del yo en un 
"mundo más arnplio para los otros" inculca 
acciones con conciencia, 

respeto e interes. 

El ser capaz de tornar Ia 

perspectiva del "otro" (un 

fenórneno de racionalidad), 

ya sea un vecino, otra farniha, 

otras naciones, u otras 

especies capacita Ia acción 

corn pasiva o considerada. La 

integraciOn y coordinación 

adicionales de estas "otras" 

perspectivas (a travbs de 

a emergencia de Ia intra 

racionalidad) son necesarias 

para Ilenar las necesidades 

complejas y abordar los 

problernas globales interconectados (Wilber, 

1998, pp 229-231). Este "desarrollo interno" es 

crucial para Ia naturaleza humana para moverse 

hacia diferentes clases de (y más favorables 

ecologicarnente) actitudes, prácticas, creencias, 

i nstituciones, pollticas, y econórnicas. Sociedades 

sustentables y equitativas, ernpoderadas, 

ernergen a traves de este "despertar" en toda Ia 

sociedad, este rnovimiento lejos del narcisisrno 

y hacia el interés por otros 

(Silos, 2002; Wilber, 2000, 

1999, 1996, 1995; Hargen, 

2002). El desarrollo de Ia 

sustentabilidad incluye ci 

desarrollo del sd. 

Esta area de crecirniento 

personal y desarrollo 

psicologico es un aspecto de 

desarrollo comunitario que 

muchos prornotores saben 

que es importante, y a pesar 

de eso, a Ia fecha nose le ha 

dado ci espacio suOciente 

en los procesos. Es un vaclo 

en nuestro conocirniento 
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Miembras de Ia organ izaciOn comunitaria del base Mujeres Adelante 
en Ia comunidad de Ikun, Cross River Stare, Nigeria 

Elsercapazde tomarla 

perspectiva del "otro" (Un 

fenOrneno de racionalidad), 

ya sea un vecino, otra farnilia, 

otras naciones, U otras especies 

capacita Ia acciOn corn pasiva o 

considerada. 



colectivo y prSctico, y sin embargo cada vez más 

se sobreentiende que es imperativo para las 

comunidades sustentables. 

No Toda Ia Interiorización 
es Igual 

A medida que los promotores comienzan a 

trabajar mSs con Ia interiorización humana, 

es importante senalar que no todas las 

interiorizaciones son iguales racismo y 

sexismo, ejemplo, también pertenecen a 

Ia experiencia interna de muchas personas, 

como lo hacen los sentimientos para Ia 

igualdad y compasiOn. Como Wilber (1995, 

p. 107-112) explica, "el progreso evolutivo" no 

es todo duizura y Iuz; "con gran complejidad 
estructural, . más cosas pueden estar 

terriblemente equivocadas. A los atomos no les 

da cancer; a los animales sI.... [sin embargo] Ia 

existencia del cancer por si misma no condena 
Ia existencia de los animales." Continda 
explicando (1995, p. 107-109; lo que está en 

itálica es del autor): 

El hecho que Ia evolución siempre produce 
mayor trascendencia y mayor diferenciaciOn 

significa que un factor de posible patologIa 

esta construido en una etapa muy evolutiva, 

porque Ia trascendencia puede ir demasiado 

lejos y convertirse en represiOn... asimismo, 

a diferenciacián puede ii demasiado lejos 

y convertirse en disociaciOn... siempre que 

una nueva diferenciación no se adapte a 

una nueva e igual integración, siempre que 

hay negación sin preservación, el resultado 

es patologia de una clase u otra... Pero,justo 

como Ia existencia del cancer por sI misma 

no condena a existencia de los animales, 

asI Ia existencia de las enfermedades y 

represiones culturales no condena Ia 

evolución cultural en sí misma... Cada etapa 

sucesiva trajo nueva información, nuevos 

potenciales, nuevas esperanzas y nuevos 

temores; trajo una mayor complejidad, una 

mayor diferenciación, una gran autonomIa 
relativa — y a capacidad para una nueva 

y mayor patologla si una integracián e 

inclusián correspondiente no suscitó... Ia 

historia de Ia evolución cultural es Ia historia 

de nuevos logros, Ia historia de nuevos 

padeci me ntos. 

Sin embargo, él y otros teoricos, explican que esta 

posibilidad de patologIas no es una razán para 

retroceder en Ia evolucián. La critica de Habermas 

de Ia regresiOn romántica, por ejemplo, es similar 

a Ia de Wilber (1995, p. 202-203): 

Por supuesto que hay nuevos problemas 

y nuevas patologIas en cada etapa del 

desarrollo, pero para tomar Onicamente 

las patologIas de Ia etapa máS alta y 

compararlas con Onicamente los logros de 

Ia etapa anterior, es en extremo perverso. 

Lo que se requiere mas bien, es un punto 
de vista equilibrado que tome en cuenta 
las limitaciones y fallas de Ia eta pa anterior 

que necesitó y propulsO una nueva 

transformaciOn evolutiva más aIlS de ellos. 

Incrementar el crecimiento y patologIa es 

parte de Ia evolución, parte de Ia dialdctica 

del progreso y parte del desarrollo humano. 

Las sociedades a menudo usan Ia legislaciOn, 

reglas y normas sociales para refrenar las 

conductas patologicas, tales como eI racismo 

y el sexismo. En as situaciones en que surgen 

tales patologlas, se necesita Ia sanidad en 

formas que permitan a Ia evolucián ir hacia 

delante de manera más armoniosa.[46] 

HolarquIa Natural 

Estos estadios de desarrollo personal se 

construyen uno al otro, trascendiendo 

e incluyendo los estadios previos, como 
esferas concentricas que incluyen y anaden 
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Ia esfera previa. Cada estadio estã corn pleto 
en y de si mismo, y de manera sirnultSnea 

tarnbién es una parte del todo rnás grande 
del desarrollo psicologico. Por ejemplo, si uno 

crece de egocéntrico a sOciocéntrico, UflO 

no cesa de cuidar de uno mIsmo, pero ese 

cuidado y preocupación ahora se extiende 
hacia nuestra farnilia, cornunidad, naciOn y asi 

Sucesivarnente. 

Para tales entidades que son simultSnearnente 
totales y parciales, Koestler (1967) acuñó 
el tdrmino holon. Wilber (1995, 1996) más 

adelante usa este término para explicar cárno 

los holones estSn organizados juntos en una 

holarquia. Las holarquias pueden ser vistas 

de rnanera bastante obvia con secuencias 

de crecirniento natural, tales como Ia de una 

bellota a un renuevo a un roble; o desde 

una celula, a un órgano, a un organismo. Tal 

como se describe aruba, 

otra historia. Los enormes abusos de poder 

han ocurrido y siguen ocurriendo, por aquellos 

en Ia cumbre de las jerarquIas sociales en 

prácticarnente cada sociedad humana en todo 
el planeta. 

En el campo del desarrollo cornunitario e 

internacional es irnportante comprender 
Ia diferencia entre estos, ya que el trabajo 

de desarrollo a rnenudo busca prornover el 

ernpoderamiento personal (holarquIa natural) 

y reducir los abusos de poder (jerarquIa social). 

Algunos promotores se inclinan a prescindir de 
toda Ia holarquia, por ternor a abrir Ia puerta 
a los abusos producidos por las jerarquias 

sociales. Sin embargo, yo sugiero que es 

preferible indagar más en las caracteristicas 

de estos, en cuanto al trabajo, de manera rnás 

eficaz sobre arnbas cuentas. 

las personas tarnbién 
crecen sicologicamente a 

traves de etapas de mayor 

complejidad, cuidado y 

preoc u pación. 

Estas holarquias naturales 

son distintas a lasjerarquias 
sociales. La existencia esta 

forrnada de holarquias 

naturales ecosisternas, 

especies, cogniciOn hurnana, 

idioma y empoderamiento 
personal son solo algunos 

ejernplos. La jerarquia de 

necesidades de Maslow 

describe Ia holarquia 

del crecimiento y 

empoderamiento personal 

a medida que se relacionan 

a las necesidades rnateriales, 

culturales, emocionales y 

espirituales. Las jerarquias 

sociales en conjunto son 

El trabajo de desarrollo a 

men udo busca promoverel 

empoderamiento personal 

(holarquIa natural) y reducir 

los abusos de poder (jerarquIa 

social).., a mOs individuos 

capaces de operar desde un 

estado mOs alto de ía holarquIa 

del desarrollo persona!, es 

menos posible el dominio de las 

jerarquIas sociales. 

Para cornenzar, los dos 

tipos no solarnente son 

distintos, sino que están 

inversarnente relacionados: 
a más individuos capaces 

de operar desde un estado 

rnSs alto de Ia holarquIa 

del desarrollo personal, es 

rnenos posible el dominio 
de lasjerarquias sociales. 

El psicálogo evolucioncita 
de Harvard Robert Kegan 

(1995) explica per qué 

esto es asl. A traves del 

proceso de crecirniento 
psicologico, es posible 
una mayor atención para 

una esfera rnás arnplia 

de otros (ver llustración 

le). Pero tarnbién, corno 
cada etapa trasciende 

e incluye Ia funciOn de 

qué vino antes, tamblén 
excluye una identidad 
exclusiva con esa función. 
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En otras palabras, en los estadios más altos del 
desarrollo personal, Ia atencion y compasión 
aumentan, pero Ia exclusiva con 

nuestra propia visián del mundo disminuye, lo 

que evita el fundamentalismo inherente en Ia 

mayorIa de lasjerarquIas sociales dominantes. 

De esta manera, con el crecimiento a Ia conciencia 

mundocéntrica, un individuo está menos 
identificado con su yo yes más capaz de extender 

Ia atención hacia otras personas sin importar Ia 

raza, clase, credo, genero y otros. Un individuo con 

conciencia mundocéntrica nunca usarIa ninguna 

facultad que se le haya conferido mediante 

unajerarquIa social por menos que razones 

mundocéntricas. Estos individuos que abusan 

del poder y que estan en Ia dma de las jerarquIas 

sociales, no estãn, mediante Ia deflnición, en los 

estadios más altos de Ia holarquIa del desarrollo 

individual. Entre más y más individuos trabajen 

desde Ia conciencia mundocéntrica, habrá menos 

jerarquIas sociales dominantes. 

Tal como Brown (2004, p. 14) lo expresa: 

El corolario de Ia creciente complejidad con 

cada nivel de desarrollo es que, con cada 

cambio, vienen los grados de disminuciOn del 

prejuicio. Debido a que todas las culturas se 

expresan a sí mismas a través de Ia sociedad, 

hay sistemas externos correspondientes 

(politicos, educativos, sociales, econOmicos, 

y otros) que emergen en paralelo a un 

desarrollo interno colectivo de Ia poblaciOn. 

Estos sistemas externos reflejan los grados 

de disminuciOn colectiva del prejuicio y 

de los cIrculos de aumento de Ia atenciOn, 

compasiOn yjusticia. La esclavitud por 

ejemplo fue abolida dentro del lapso de 

casi 100 años alrededor del mundo cuando 
las poblaciones en los palses comenzaron 

a expresar visiones del mundo más 

modernas. El surgimiento de los movimientos 
humanitarios y medio ambientalistas ha 

venido mayormente de comCin acuerdo con 

Ia propagaciOn de los valores postmodernos. 

Entender estos procesos capacita a los 

promotores a nombrar mãs especIficamente 
los problemas con jerarquIas sociales y trabajan 

de manera más inteligente y con ética en los 

procesos de transformaciOn personal —en 

nosotros mismos, con las comunidades y Ia 

sociedad en general. 
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Definido por el grupo 
tercera orden 

Motivado ünicamente por nuestro deseo 
segunda orden 

IMPULSIVO 
Percibe y responde a Ia emoción 
primera orden 

Ilustraciôn le. Ordenes de Conciencia de Robert Kegan Estas Ordenes de conciencia describen un 
crecimiento del desarrollo de cOmo los individuos'thn sentido' en Ia cual cada fase trasciende e incluye 
Ia fase anterior moviéndose hacia una mayor competencia, compasiOn y cuidado para otros. La primera y 
segunda orden de Kegan, como egocéntrico (yo), Ia tercer orden como etnocéntrico/sociocéntrico 
(nosotros), y Ia cuarta y quinta orden como mundocéntrico (todos nosotros). 



Trabajando con las 
Visiones del Mundo 

Más adelante discuto algunas formas para 

trabajar con el y Ia 

expansion de las visiones del mundo. Mi 

descripción en ninguna forma es completa 

o abarcadora. Más bien, es necesario señalar 

algunas formas generales para comenzar 

a entender y trabajar con estos estadios 

personales. Mi investigación en esta area abarca 

desde Ia sicologIa evolucionista y Ia filosofIa 

oriental hasta el aprendizaje transformativo y Ia 

teorla del desarrollo sustentable. 

Use el tdrmino visiOn del mundo para referirme 

al "centro de gravedad" del estadio personal 

del individuo. Sin embargo, tengo en cuenta 
que el sentido del yo del individuo está 

formado per su capacidad cognitiva, nivel de 

desarrollo del ego y nivel del desarrollo moral, 
para nombrar unos pocos. Más aCm, Wilber 
(comunicaciOn personal, 2004) explica que 
estas visiones de mundo se comprenden mejor 

como probabilidades en las personas: si alguien 

responde con conciencia sociocéntrica el 50% 

de las veces, es probable que responda con 

conciencia egocéntrica y mundocéntrica el 

25% de las veces, respectivamente. Las visiones 

de mundo son sorprendentemente complejas, 
y no deben entenderse o usarse como 
categorlas definitivas. 

Existen dos enfoques generales para 

trabajar con las visiones del mundo. Una 

involucra Ia creaciOn de oporrunidades 
para Ia transformación de las visiones del 
mundo, y Ia otra involucra el convertir las 

comunicaciones dave (por ejemplo, acerca de 

Ia sustentabilidad) en las visiones del mundo 
locales de as personas de Ia comunidad. 

Procesos Trans formadores 

Los cambios en las visiones del mundo son parte 

de un proceso transformador en donde nuestro 

marco de referenda cambia profundamente 
(Mezirow, 2000); donde aquello que una vez fue 

sujeto (es decir, "parte mia") viene a percibirse 

come objeto (es decir "algo sobre lo que puedo 

observar, reflexionaryactuar") (Kegan, 1995). 

De esta manera, nuestra relación para con 

nosotros mismos y nuestro entorno cambia 

con cada estadlo de desarrollo. Fomentar 

intencionalmente tales cambios puede 

capacitar a los individuos para sensibilizarse en 

su rol actual y potencial de afectar de manera 

positiva el cambio en su comunidad, sociedad y 

medioambiente. Asociado con Ia construcción 

de Ia capacidad, los individuos empoderados 

pueden jugar un inmenso ml en el proceso 

de desarrollo comunitario. Las técnicas de 

educacion popular ofrecen un buen ejemplo 

de esto: buscan que las personas de Ia localidad 

sean radicales a través de este tipo de camblo 

de perspectivas, donde lo que una vez fue 

aceptado y no cuestionado per las personas de 

Ia localidad se convierta en algo que puede ser 

analizado, criticado e influenciado. 

Los teOricos de las disciplinas de Ia ciencia social 

explican cómo los cambios en las visiones 

del mundo a menudo comienzan cuando los 

individuos son movidos profundamente per 
algo y de esa manera comienzan a actuar de 

manera diferente (Kotter y Cohen, 2002, p. 1-12). 

La transformaciOn personal tambien puede ser 

propulsada por un "dilema de desorientación" 
(que puede ser una experiencia traumática 

y dramatica) (Taylor, 2000, pp 298-301), o per 
una "circunstancia integradora" (que puede 
ser consciente o inconsciente, y usualmente es 

una culminación de un proceso de bOsqueda 

de un elemento ausente en nuestra vida) 

(Schugurensky, 2002; p 70). Los promotores del 

desarrollo en Sri Lanka dicen que a traves de 

Ia práctica de Ia meditaciOn, los individuos se 
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yen motivados y movilizados 
para actuar para el 

desarrollo de Ia villa, con una 

perspectiva más conectada 

y compasiva; "Unicamente a 

través de una transformacion 
interior puede cambiarse el 

mundo exterior."[47] 

Existen miles de formas 

para trabajar hacia las 

transformaciones en las 

visiones del mundo, algunas 

de las cuales son altamente 
intuitivas, otras que son 

"probadas" empiricamente y 

bien documentadas. Dos ejemplos incluyen el 

Aprendizaje Transformativo y Ia lnvestigacion 
de AcciOn. De acuerdo a O'Sullivan, Morrell y 

O'Connor (2002), 

El aprendizaje transformativo involucra 
el experimentar un cambio estructural, 
profundo en las hipótesis del pensamiento, 
sentimiento y acciones. Es un cambio 
de conciencia que altera de manera 
dramática y permanente nuestra forma 
de ser en el mundo. Tal cambio involucra 
nuestra comprensiOn de nosotros mismos 

y nuestras propias ubicaciones; nuestras 

relaciones con otros seres humanos y con 

el mundo natural; nuestro entendimiento 
de las relaciones de poder en Ia estructura 
interbloqueante de clase, raza y género; 

nuestra conciencia del cuerpo, nuestras 

visiones de enfoques alternativos para vivir; 

y nuestro sentido de posibilidades para Ia 

justicia, paz social y gozo personal. 

Horton (2003) describe Ia investlgación de 

acción como: 

practico del desarrollo 
en Ia bCisqueda de los 

propOsitos importantes 
del ser humano, en base 

a las visiones del mundo 
participativas, que en Ia 

actualidad todavia están 

surgiendo. Busca juntar Ia 

acción y reflexián, teoria y 

práctica, en participación 
con otros, en a bUsqueda 

de soluciones practicas 

para los problemas 

individuos y en sus comunidades. 

Wilber describe las practicas que ayudan a 

impulsar los cambios en los auto-estadios y 

visiones del mundo coma "Prácticas Integrales 

Transformadoras", que incluye el trabajar con 
Ia salud fisica, el bienestar psicológico y Ia 

evoluciOn espiritual (Wilber, 1999, p. ]21) 

Es desafiante trabajar con las visiones del 

mundo transformadoras; los cambios en las 

visiones del mundo y formas de pensar toman 
tiempo y condiciones especificas de vida, y 

esto a menudo es un proceso extremadamente 

personal que no puede ser incitado por 

un tercero (Kegan, 1995; Becky Cowan, 

1996). Aunque se desea una transformación 

ampliamente generalizada al conocimiento 
mundocéntrico, si no es necesario, también es 

improbable en un futuro cercano, considerando 

Ia naturaleza profunda de tal cambio en Ia 

conciencia. 

Un proceso participativo, democrático, 

preocupado por el conocimiento 
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Los cambios en las visiones del 

mundo a menudo comienzan 

cuando los individuos son 
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personas, y de manera más 
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de las personas como 

Interpretando las Visiones del Mundo Locales 

Esto apunta a otra forma de trabajar con 



visiones del mundo. En ugar de impukar os 

cambios en las visiones del mundo, uno puede 

tomar el enfoque de Ilegar a conocer y respetar 

cOmo las personas yen el mundo, para entonces 

ser capaces de interpretar las comunicaciones 
para que se adapten a su vision del mundo. 
Brown (2004) explica esto más adelante: 

Si nuestros desafIos econOmicos, 

medioambientales y sociales requieren 
valores que estimulen nuestra conducta 

los valores que son fundamentalmente 
diferentes a los que Ia mayorIa de las 

personas poseen — entonces podrIa ser 

que nuestros esfuerzos no tengan exito, 

ya que aquellos valores puede que no 

cambien lo suOcientemente rápido en 

una escala bastante grande. A pesar de 

todo, podemos aprender a trabajar con 

los valores que las personas poseen y 
trasladarlos a lo que se necesita hacer, de 

manera que sea congruente con aquellos 

valores centrales, entonces podriamos 
ir mucho más lejos, 

mucho más rápido hacia 

Ia sustentabilidad. Esto 

es fundamentalmente 
un proceso de respetar 

verdaderamente a las 

personas por quienes son 

— no tratando de forzar 

un cam bio en sus valores 

no obstante, explicando 
de manera simultánea 
as metas compartidas 

(como Ia sustentabilidad) 
en formas que sean muy 
signiOcativas para ellos. 

Esta habilidad para convertir en forma apropiada 

una intervenciOn (por ejemplo, el significado de 

a sustentabilidad) en tfirminos que resuenen 

con las visiones del mundo locales marca una 

diferencia crucial en a efectividad final de un 

proyecto. Uno podrIa diseñar a intervenciOn 

perfecta del desarrollo sustentable, pero si nadie 

en Ia regiOn entiende o lo valora, entonces lo 

más probable es que fracase. Beck explica que, Ia 

pregunta noes motiva usted a Ia gente 

sino cOmo relaciona usted lo que está haciendo 

con sus flujos motivacionales naturales?{48] 

Entender Ia sicologia local y los significados 

detrás de las conductas puede ayudar a los 

promotores a relacionar y comunicar los 

conceptos complejos (tales como democracia, 

equidad y sustentabilidad) en as visiones de 

mundo locales de Ia comunidad. 

Por ejemplo, Abes (2000, p. 88) nota a importancia 

del entendimiento de Ia sicologia de las 

personas de Ia localidad cuando trabajO con las 

comunidades en las Filipinas. Abes explica cOmo, 

de acuerdo a Ia sicologia filipina, existen ocho 

niveles de relaciOn que caracterizan cOmo los 

filipinos interactOan con otras personas. Estos 

niveles oscilan desde "modos respetuosos' a 

'mezclaç 'asociaciOn / participacionc 

'adaptacionc 'conflanza mutua / buen 

entendimientoç 'involucramiento' 

y finalmente 'fusion, integhdad, 

plena Abes identifica 

cómo a fin de recolectar 

información conflable y 

pertinente, los promotores/ 
investigadores deben, por lo 

menos, cultivar Ia conflanza 

mutua y el buen entendimiento 
(los seis niveles de relación). 

Esto se logra invirtiendo tiempo 
en ci area, convirtiéndose en 

"personas de conflanza' al estar 

en Ia comunidad e integrarse 

a esta, participando y siendo 

parte del flujo natural y del 

ritmo de vida de Ia localidad; 

siendo sensitivos a, y respetuosos de los valores, 

tradiciones, normas y tabOes; y siendo leales acerca 

del propósito de su estadia". (Abes, 2000, p. 88) 

Una vez que estas relaciones se han 
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construido, es posible encontrar formas 

localmente aceptables de obtener 
conocimiento y comunicación. En este ejemplo 
filipino, esta incluido: pagtatanong-tanon 
(haciendo preguntas), ginabayan talakayan 

(discusión dirigida), y pakikipagkuwentuhan 
(narraciOn de historias).[49] Abes (2000) 

explica cOmo a través de estas formas 

tradicionales de involucrarse, su equipo de 

investigación motivo a las personas locales a 

describir y a entender nuevos conceptos como 
Ia democracia en su propio contexto cultural. 

Para convertir esto en visiones mundiales 

locales, uno debe primero ser capaz de 

identificar las visiones de mundo de otros. 

Wilber (2005, comunicación personal) se refiere 

a esto como "Ilegando a conocer el ancho de 

Ia banda o Ia altitud a Ia cual Ia gente vuela". 

Debido a que las visiones del mundo son 

tan complejas, esta identificación puede ser 

desafiante. Al hacerlo, es importante distinguir 
entre estructuras profundas y caracteristicas 

superficiales de las visiones del mundo. 

Las visiones del mundo tienen estructuras 
profundas que aparecen en agrupaciones 

similares a traves de los estudios empIricos 

en sicologia, tal como lo describi usando 

los términos egocéntrico, sociocdntrico y 

mundocéntrico.[50] El entendimiento actual 

sobre esto explica "que existe un telos inherente 

en todos los humanos para crecer, expandirse, 

incluir y aumentar nuestras fronteras de atención 

y preocupación" (Wilber, 2005, pers. com.)[51j. 

Sin embargo, las visiones del mundo también 
tienen caracteristicas superficiales que difieren 

profundamente dependiendo del contexto 

y Ia cuftura. El ejemplo filipino se estudiá y 

trabajó con las caracteristicas superi9ciales de 

las visiones del mundo, segfin Se expresaron 

en aquella legion local, pero estas estructuras 

superficiales se verian muy diferentes en otras 

comunidades o paises. Pot lo tanto, aunque 

las estructuras profundas de las visiones del 

mundo sean similares, estas aparecerán de 

manera muy diferente por ejemplo, en Kenya, 

en comparación a El Salvador o a los Estados 

Unidos de America o a Suecia. 

De esta manera, debido a Ia variabilidad de las 

estructuras superficiales, el aspecto importante 
para identificar las visiones del mundo es ser 

capaz de percibir las estructuras profundas. 

Algunas preguntas a considerar son: LDe dOnde 

viene Ia gente? LCOmo le están dando sentido 
al mundo? es lo que le interesa a esta 

lo motiva o Ia motiva para actuar? 

?Por qué él o ella hace lo que hace? él o 

ella le está dando sentido a su entomb? LPor qué 

él o ella cree en lo que cree? De estas preguntas, 

uno puede obtener un entendimiento general 

acerca de Ia vision del mundo de Ia persona, 

para luego adaptarlo a las comunicaciones. 

En el Diagrama 4, describo las estructuras 

profundas del ego-, socio- y mundocéntrico, 

de manera muy general, y sugiero algunas 

formas posibles de convertir las intervenciones 

del desarrollo. Herramientas más exactas para 

identificar estas profundas estructuras, incluyen 

Ia Prueba Objeto-Sujeto de Kegan (desarrollo 

psicolOgico), Ia Prueba de completar oraciones 

de Susanne Cook-Greuter (desarrollo del ego), 

Dinámicas de Espiral de Becky Cowan (desarrollo 

de valores), trabajo de sustentabilidad en el 

desarrollo de valores de Brown (2004, p 17-28) y 

formas de identificar Ia disoluciOn y desammollar 

las particularidades en el desarrollo de valores 

(vertabla 1). En el CapItuloTres, describo mis 

experiencias, herramientas y procesos de trabajo 

con las visiones del mundo en El Salvador. 

Ejemplos Integradores 

Mientras que un enfoque integral para el desarrollo 

esta solamente emergiendo de manera reciente, 

algunos ejemplos, ambos, pasados y presentes, 
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Diagrama 4: ldentificar las estructuras profundas de las visiones del mundo, y convertir las 

comunicaciones para que concuerden con las diferentes visiones del mundo. 

Estructuras profundas Posibles Interpretaciones 

Egocentrico Principalmente Se preocupan P01 

sus propias necesidades y deseos 

Se preocupan por otros dentro de 

nuestro grupo social (familia, 

naciOn, religiOn, ideologia y otros) 

Convertir las comunicaciones acecca do los problernas de 

desarrollo (por ejemplo: pobreza, desigu&dad de genero, 
no sustentabilidad, y otros) en formas que sirvan a los 

intereses del individuo. 

Por ejemplo, si un individuo está principalmente 
preocupado por sus propias ganancias financieras, explicar 

cOmo cumplir con las reglas y regulaciones para que Ia 

sustentabilidad ayude a asegurar esa ganancia financiera. 

Los temas del desarrollo deben ser "expresados"en formas 
que concuerden con los principios morales del grupo social y 

el marco de referenda. 

Por ejemplo, encontrar las formas para interpretar el valor de 
los temas de desarrollo en las normas sociales del grupo, 
usando os textos apropiados, autoridades, prindipios y 

practicas que el grupo acuerda y respeta. 

Sociocéntrico 

Mundocéntrico Se preocupa por todas las 

personas, seres, ecosistemas y 

culturas 

Explica o presenta temas del desarrollo como formas de 

cuido para otros, a través y entre culturas, paises, especies y 

grupos. 

Per ejemplo, compromete las motivaclones de las personas 
al enmarcar el trabajo de desarrollo como un trabajo para el 

bienestar de otras personas, especies y generaciones. 

Tabla 1: DeKay, M. (2004) describe cómo él trabaja con las visiones del mundo 
identificando las tendencias para disolver ciertas caracterIsticas y desarrollar otras, en los 

cuatro sistemas de valores que son arbitrariamente codificados par color (en base a las 

Dinámicas de Espiral, Becky Cowen, 1996). 

Valores Disolución de estas 
caracteristicas 

Desarrollar estas caracterIsticas 

AZUL 
Disipar Ia culpa, impulsividad, 
mitologia y etnocentrismo 

Desarrollar Ia autonomIa, pensamiento 
independiente, propOsito, racionalidad, pensamiento 
opcional, valentla, abstraccion. 

ANARANJADO 
Eliminar Ia competencia, el 

materialismo, el centrarse en si 

mismo, el pensamiento analitico, 
lx ambición y Ia iritolerancia 

Desarrollar lx compasiôn, lx empatia, Ia cooperaciOn, 
Ia autenticidad, las habilidades de equipo, Ia 

interdependencia, el igualitarismo y Ia auto-reflexión 

VERDE 
Erradicar Ia rigidez politicamente 
correcta, los apegos emocionales, 
el miedo y Ix aceptacion de las 

necesidades. 

Desarrollar lx flexibilidad, los principios, lx 

integraciOn, los medios hábiles, el pensamiento 
sistemático, Ia autodisciplina y el conocimiento de 
Ia ecologia. 

AMARILLO 
Erradicar el aislamiento, y el 

apego de lx identidad 
Desarrollar Ia visiOn holistica, las relaciones 
comunitarias, lx trans-racionalidad, el entendimiento 
de los sistemas de vida y las competendias 
excepcionales. 
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usaron enfoques integradores y fueron efectivos 

en ambos términos, cualitativos y cuantitativos. 

Estos ejemplos se originaron de Ia inspiración de 

encontrar soluciones que trabajen, algunas veces 

en situaciones que eran extremas y urgentes, y 

de ese modo necesitaban pensamiento y acción 

revolucionarios. Algunos fracasaron, otras tuvieron 

éxito; algunas existen solamente en un ideal o 

en teorla, otras tenIan un rol en un 

momento especIfico, y otras todavIa estan en 

uso, con resultados impresionantes. Todos tienen 

algo que ofrecer sobre cómo trabajar con Ia 

sustentabilidad a nivel comunitario. 

Los ejemplos que he incluido aquI son; el 

desarrollo en base a Ia villa de Mahatma 

Gandhi, el Movimiento Sarvodaya Shramadana 

en Sri Lanka, el proyecto de Auroville en India, 

de Sri Aurobindo y un proyecto de desarrollo 
comunitario en El salvador, documentado por 
Ia Teologla de Ia Liberacián. [52] (ver tabla 2) 

Aunque estos ejemplos vienen de diferentes 

partes del mundo y difieren en muchas formas, 

existen elementosen comün (verTabla 1). En 

todos los ejemplos, el énfasis se coloca en los 

cambios individuales y colectivos en las visiones 

del mundo y sistemas de valores, que tienen 

impactos profundos en cómo Ia comunidad o Ia 

sociedad funciona como un todo. En sus propias 

formas, cada ejemplo integra acciones concretas 

para cambios sociales con espiritualidad, 

principios morales y eticos, y cada ejemplo trabaja 

con Ia expansián de las visiones del mundo para 

motivar el interes por un grupo social más amplio. 

En India, Mahatma Gandhi explicO que el 

expandir nuestra esfera de preocupación 

por otros es necesario para crear una naciOn 

sustentable en Ia India y más ailS, y que este 

cambio de acciones que se basan en el ego (que 

él llamó Ia "naturaleza bruta" a acciones mSs 

compasivas sucede a través del satyagraha (0 
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Tabla 2. Ejemplos pasados y actuales de los enfoques integradores para desarrollar Ia sustentabilidad en las 

comunidades, mostrando ejemplos de las herramientas y metodologIas en el area de lo Personal, de Ia 

Interpersonal y de lo Práctico, asi tamblén coma prácticas para trabajar con las visiones del mundo. 

Caso de 
Estudio 

Lo Personal Lo Interpersonal Lo Prâctico Crecimiento de las Visiones 
del Mundo (desarro!Iando el Ser) 

Gandhi, India Satyagraha, a el 
estudio del ser, fue una 
herramienta de auto 
conciencia y de 
empoderamiento 
personal, a cual 
promovio (psicologico) 
Ia ljberaciOn de Ia 

injusticia a trevés de Ia 

verdad (satya) y Ia no 
violencia (ahimsa). 

La practica de sarvadaya 

se usó, en cualquier 
acción (pensamiento, 
palebra y obra) que se 

hace para el bienestar 
de los demés. Otro 
aspecto del satyagraha 
tue Ia auto reflexión en 

Ia comunicación y 
mutuo entendimiento 
entre las persones. 

Promoviá e imitó una 
forma de independencia 
económica (a swadeshi) 
qua capadta a las villas 
pare ser auto-suficientes 
e independientes de Ia 

economla colonialista. 

Gandhi prornovió y ensehó 
un método de auto 
transformación liamado 
satyagraha que se 

caracteriza por un deseo y 
esfuerza vehemente de 
hacer qua Ia verded, Ia no 
violencia y Ia justicia 
prevalezcan en tados los 

sspectos de Ia personalidad, 
asItambién coma las 

interacciones 
interpersonales. 

Sarvodaya, 
Sri Lanka 

Practicer Ia 

meditación budista 
pare liberar Ia mente 
de sus propias 
limitaciones", y pare 
despertar Ia bondad 
amorose, Ia 

compasion, el gozo y 
Ia ecuanimidad. 

A los habitantes de Ia 

villa Sarvodaya se les 

motive a compartir, a 

converser los unos con 
los otrosy a que 
desempehen actividedes 
constructives conjuntas 
sin considerar las 

diferencias de casta y 
clase. Esto ayude a 

fomenter el 

entendimiento mutuo. 

Crear y canstruir una 
infraestructura rural, tal 
coma prepareción y 
administreción de tierres 
agricolas, construir y 
doter de personal a las 

escuelas e instaladiones 
médicas y centros 
comunitarios de reunion. 

La meditación budista y Ia 

intención del "despertar 
a bonded as 

una perte dave de Ia 

creación de condiciones 
pare los cambios de las 

visiones del mundo y el 

desarrollo del ser. 

Auroville, 
India 

Los miembros 
comunitarios de 
Auroville continüan 
siguiendo las 

ensehanzas de Sri 

Aurobindo, que nos 

Ilaman a Ia practice de 
auto realizadiOn a 

través del yoga integral 

La comunided de 
Auroville está 
trabajando hacia Ia 

diversidad en unidad 
humana, qua incluye 
trabajos de proceso de 
grupos y administraciOn 
colectiva. 

Trabajar pare mantener y 
desarroller Ia comunidad 
universal, 
comprometiendose en 

varias formas de trabajo 
comunitaria, incluyendo 
agricultura organica, 
medicina, pequenos 
negodios, educación y otros. 

El yoga integral es una 
prãctica de auto desarrollo 
de meditación y conciendia 
que promueve Ia evoluciOn 
de Ia conciencia en cuerpo 
mente, mente ulterior y 
supra mente. 

Centro 
Bartolamë de 

las Casas, 

El Salvador 

Utilizer Ia salud 
mental y otras 
herramientas 
psico-sociales, 
incluyendo el 

escuchar compasivo, 
el trabajo corporal, 
los rituales y Ia 

investigacion 
aprediativa pare 
abordar el trauma y a 

baja auto valoraciOn. 

Promover las 

dinámicas de salud de 
grupo y construir Ia 

comunidad a través de 
rituales no 
denominacioneles, 
juegos cooperativos, y 
dialogo de grupo. 

Desarrollar Ia 

sustentabilidad de las 

economies locales por 
medio del intercamblo 
de sistemas en las 
comunidades. 

Muchos de estos 
enfoques utilizados en el 

area de Ia personal sirven 
pare conectarse con 
visiones del mundo 
locales, particularmente 
los rituales que el grupo 
disena pare une 
comunidad y un contexto 
espedificos. 
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verdad y amor) (Khoshoo, 1995). El Movimiento 
Sarvodaya Shramadana en Sri Lanka surgió 

en un contexto de intensa violencia civil, que 

involucraba miles de villas en una forma de 

desarrollo comunitario que incluia prácticas 

contemplativas, vision colectiva y acción-en base 

a Ia villa. [53] El trabajo de Centro Bartolomé de las 

Casas en El Salvador, aboida temas comunitarios 

pertinentes, tales como a necesidad de 

economias alternativas sustentable s, al abordar 

también necesidades psico-sociales, tales como 
sanidad emocional, rituales, consejeria sicolOgica 

y trabajo corporal. 

En cada uno de estos ejemplos, al incluir Ia 

interiorizaciOn en el desarrollo comunitario, 
el dnfasis se coloca en los cambios en las 

visiones del mundo, en los individuos yen el 

grupo. Estos ejemplos de enfoques integrales 

para el desarrollo abordan los componentes 
externos del desarrollo (tales como 
seguridad econOmica, toma de decisiones y 

gobernabilidad, capacidad social y tecnologica, 

manejo de recursos naturales sustentable s) 

y los componentes internos psico-culturales 

(tales como el bienestar familiar y comunitario, 
capacidad moral y emocional, percepciOn y 

visiones del mundo). Tales cambios tienen 
impactos profundos en cOmo Ia cultura o Ia 

sociedad opera como un todo. [54] 

Siguiendo eI Exito de 
Gandhi 

Mahatma Gandhi describió y personificO un 

modelo para desarrollar Ia sustentabilidad 

que ofrece una alteinativa excelente para las 

patologias del desarrollo convencional. Su 

enfoque integró lo personal, lo interpersonal y 

lo práctico (0 auto-reflexiOn, dialogo / proceso y 

acciOn/ soluciOn prSctica) y estaba muy arraigado 

en fomentar una perspectiva mundocéntrica. 

Gandhi vislumbrO una economia politica 

local en base al gobierno descentralizado 

participativo y una auto-confianza econOmica 

basada en Ia comunidad. El Modelo de Gandhi 

de Desarrollo Rural reorientO Ia planiflcaciOn 

para abordar las necesidades sentidas de los 

más pobres de los pobres, concentrándose 
en las villas yen sus habitantes. El creyO que 
un enfoque descentralizado de abajo hacia 

arriba (Ilamado swaraj) — donde cada villa seria 

una repOblica (0 panchayat) con sus propias 

facultades seria Ia forma más efectiva de 
desarrollo para India. "Ia India esta en las villas, 

silas villas perecen, India perece" (Khoshoo, 

1995, p 66). Iyer (1990, p 365) explica cOmo en el 

modelo económico auto-conflable de Gandhi, 

(o swadeshi) capacitaria a las villas para que 
fueran auto-suficientes e independientes de Ia 

economia colonialista. Este modelo visualizO 

que el gobierno deberia ii de abajo hacia arriba 

y no de arriba hacia abajo; las metas deberian 

ser auto-definidas y no deflnidas P01 extraños; Ia 

producción deberia dirigirse hacia los artIculos 

de primera necesidad para satisfacer las 

necesidades básicas con valores de consumo, y 

no a articulos suntuosos orientados a Ia codicia 

con valor de cambio; el proceso de producciOn 

deberia ser mediante las masas y no en serie; 

y el enfoque total deberia ser pluralista y no 

singulaiista (Misra, R. P. 1989, p 192-193). 

En terminos del area de lo personal e lo 

interpersonal, Gandhi, de manera explicita 
vinculó Ia auto-transformaciOn y Ia 

transformaciOn social y esto formO el punto 
crucial de Ia lucha por Ia independencia, auto- 
suficiencia econOmica, justicia y desarrollo rural 

.Satyagraha, el estudio del yo,jugO un papel 

dave en Ia transformaciOn auto! social. Llamó 

Ia atenciOn al rol de Ia auto-examinadiOn asi 

como también en cuanto a Ia 

y eI entendimiento mutuo entre las personas. 

Palshikar (1998, p. 15) describe: 

A este método de auto-transformación 
[Gandhi] lo IlamO satyagraha y se caracterizO 
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P01 Ufl deseo y esfuerzo vehemente 

de que Ia verdad, Ia no-violencia y Ia 

justicia penetren en cada aspecto de Ia 

personalidad de uno asi como tambien 
en las interacciones inter-personales. [55] 

Al vincular las fuerzas de Ia verdad (satya) 
y Ia no-violencia (ahimsa), los promotores 
de satyagraha fueron empoderados para 

librarse ellos mismos de Ia injusticia. 

El centro del concepto de Gandhi del 

"desarrollo" era sarvodaya 0 "bienestar para 

todos". Sarvodaya es Ia total manifestación de 

un enfoque mundocéntrico, donde el principio 

de "el mayor-bien-de todos' trasciende las 

prioridades que se basan en el ego (lyec 

1990, p376). La práctica de sarvodaya se hace 

sosteniendo el ideal de yajna, donde cualquier 

acto (pensamiento, palabra o acción) se hace 

para el bienestar de otros. Gandhi deja claro 

que el concepto "otros" abarca no solamente a 

Ia humanidad, sino a toda Ia vida (lyer, 1990, P 

379), de esa manera incluye al medio ambiente, 

a las mujeres y a los pobres (a lo que el lIamó Ia 

"naturaleza brUta") a acciones más compasivas 

que suceden a travds de satyagraha. 

"[Aquellos que nunca han conocido 
satyagraha ]... silos desafian, dirian 

nos importa que perezca el universo entero 

siempre y cuando guardemos los intereses 

familiares?' ... Cuando hombres y mujeres 

hayan avanzado hacia otto estadio más, 

entonces extenderán Ia ley del amor, es 

decir, satyagraha , desde Ia familia a Ia 

villa. Un estadio más aIlá de Ia vida bruta 

se alcanza cuando Ia ley de satyagraha se 

aplica a Ia vida de provincia, y los habitantes 

de una provincia regulan SUS relaciones pot 
el amor en lugar que pot el odio. Y como 
cuando en Indostán reconocemos Ia ley de 

satyagraha coma una fuerza vinculante el 

uno al otro como hermanos y hermanas, 

entonces hemos avanzado un estadio más 

hacia Ia naturaleza brUta." 

Mahatma Gandhi remodeló a práctica y meta 
del desarrollo; estuvo de acuerdo en que 
el progreso económico y Ia modernización 
tienen un rol en el desarrollo, pero explicá 

que estos deberIan irjuntos con a promoción 
de valores colaborativos, éticos y espirituales 

de Ia vida (Misra, 1989, P 193). El creyd que el 

seguir el sarvodaya ysatyagraha, reconocer a 

fuerza del "espiritu" o del "alma", y expandir 
nuestra esfera de interés por otros es necesario 

para crear una nación sustentable en Ia India 

y más aIIá) Khoshoo, 1995; yet, R., 1990, pp 
222-236). Su trabajo influenciO en gran manera 

eI plan de acción politico y económico durante 

y después de Ia independencia, asi como 
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tarnbién a nurnerosas 
organizaciones y 

cornunidades de Ia 

sociedad civil en todo 
el mundo. [561 

Gandhi, de manera explIcita vinculO Ia 

auto -trans formaciOn y Ia transformaciOn 

comunitario, del 

corn partir y del 

participaren el 

desarrollo integral de 

Ia cornunidad. [57] 

socialy esto formO el punto crucial 
Sarvodaya 
Shramadana — 
Enlazando los Valores 
de Gandhi cone! 
Budismo 

Un ejemplo de un 

modelo de desarrollo 
comunitario influenciado Gandhi, es el 

Ilamado Movirniento Sarvodaya Shrarnadana en 

Sri Lanka (Kapur, 2000, p 41; Jones, 2003, pp 185- 

189). Combina los principios budistas de bondad 
arnorosa, cornpasión, gozo y ecuanirnidad con 

el trabajo de Ia población rural inspirado en 

Gandhi que aborda las necesidades de esta. El 

nOcleo del movirniento Sarvodaya Shramadana 

es el prornover Ia liberación de los individuos 

y de Ia cornunidad local de tal forma que esta 

liberacián se filtre hacia 

arriba para liberar a toda 
Ia nación de los irnpactos 
negativos de Ia globalizaciOn 

económica (Jones, 2003). En 

otras palabras, Ia meta del 

Movimiento Shramadama 

es: 

Motivar a cada 

individuo a trabajar hacia 

Ia doble liberación en 

el sentido budista: es 

liberar nuestra rnente de 

sus limitaciones, y liberar 

a Ia cornunidad en una 

forma no violenta de 

las condiciones socio- 

económicas injustas, 

por rnedio del trabajo 

En el rnovimiento 
Sarvodaya 

Shramadana, los 

individuos trabajan 

para crear y construir 
Ia infraestructura 
rural, por ejernplo, 

preparar y administrar 
las tierras agrlcolas, 

y construir y dotar de personal a las escuelas, 

instalaciones rnddicas y centros de reuniones 

cornunitarias. A las personas se les motiva 

a compartir, a conversar unos con otros y a 

desernpenar actividades constructivasjuntos 
sin considerar las diferencias de clase a casta. 

Esto prornueve el principio de Ia igualdad y 

del entendirniento mutuo. Y, ya que "Ia have 

del cambio social yace en cada individuo" el 

objetivo de Sarvodaya es despertar el arnor, Ia 

bondad y Ia compasión, el 

gozo de vivir que proviene 
de hacer felices a otros y Ia 

ecuanirnidad a través del 

trabajo rneditativo. [581 

Hoy dia, 12,000 aldeas en 

Sri Lanka son parte de un 

movirniento que integra 
las tres dirnensiones 

importantes del desarrollo 

cornunitario, involucrando a 

casi 4 millones de personas 

(Kapur, 200, p.41; Jones, 

2003, p. 185). A pesar de 

que el pals ha atravesado 

una aternorizante violencia 
civil y de que parte de sus 

costas fueron devastadas 

por el tsunarni del 2004, 

Sri Lanka tiene mejores 

indicadores sociales (tales 
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como mortalidad infantil y 

alfabetismo en mujeres, y 

otros) que prácticamente 

todos los paises en vias de 

desarrollo que tienen un nivel 

de ingresos similar. [59] 

El erudito, revolucionario 

y filósofo Sri Aurobindo 
ofreció otro modelo de 

Iiberación comunitaria y de 

auto-desarrollo. Aurobindo 
fue uno de los primeros 

activetas de Ia ndependencia 
de Ia India, sin embargo 

este enfoque fue 

entre todos. Era un hombre 
altamente educado, versado en las tradiciones 

tanto del occidente como del este, y a través 

de este activismo fue condenado a estar en 

Ia cárcel por muchos años. A través de estas 

experiencias, Aurobindo investigo cómo se veria, 

desde un nivel muy profundo, Ia independencia 

y Ia liberación, a partir de Ia opresión social 

y económica. Su investigación comenzó a 

vincular el cmpoderamiento comunitario con 

Ia tradición de auto liberaciOn oriental a través 

del yoga. Aurobindo llamó a este enfoque yoga 

integral en a cual las practicas que fomentan Ia 

evoluciOn del ser están integradas con el trabajo 
para abordar las necesidades manifestadas por 
Ia comunidad (que históricamente habIan sido 

desvinculadas de Ia vida en sociedad) con un 

enfoque de solución de problemas occidental 
en cuanto a los temas mundanos (que 

históricamente habIan sido desvinculados de las 

prácticas espirituales), 

Sus enseñanzas y trabajo inspirO a miles, y 

en colaboraciOn con su socio se refiriO a a 

Madre, manifestada en Ia 

creaciOn de una comunidad 
universal Ilamada Auroville 
en el Estado de Tamil 

Nadu, en el Sur de Ia India. 

Auroville se dedica a 

experimentar Ia unidad en 

Ia diversidad humana, para 

explorar Ia transformación 

de Ia conciencia y las 

acciones comunitarias 

hacia Ia sustentabilidad . La 

comunidad esta respaldada 

por el Gobierno de Ia India, 

yen 1966 Ia UNESCO aprobó 
una resolución unánime 

establecidndola como 
un proyecto importante 
para el futuro de Ia 

humanidad, incentivándoles 
completamente per ese 

medio. Hoy dIa Auroville 

es reconocido como uno 
de los ünicos experimentos constantes 

avalados a escala internacional en cuanto a 

Ia unidad humana y Ia transformacián de Ia 

conciencia, tambien en lo relacionado con y 

practicamente investigando en lo cultural, 
lo ambiental, Io social y las necesidades 

espirituales de Ia humanidad. 

El enfoque de Sri Aurobindo y de Ia comunidad 
de Auroville, señala una importante trayectoria 
para las practicas del desarrollo que enlazan 

de manera explicita el crecimiento personal 

con el desarrollo comunitario. Aurobindo bajO 

las prácticas espirituales de los retiros en Ia 

montana y los IIevO a los asrams y los colocO 

directamente en los hogares de las personas, 

Ia comunidad y Ia sociedad. Su mensaje fue, 

que una bésqueda sublime de Iiberacián 

en realidad no resultaria en una verdadera 

Iiberación y tal Iiberación personal debe tener 
un aspecto de compromiso social. 
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Centro Bartolorné de 

Las Casas — un enfoque 
integrado para fornentar 
las econornIas corn unitarias 
alternativas en El Salvador 

En El Salvador, un grupo 
Ilamado Centro Bartolomé 

de las Casas estã abriendo 

camino para trabajar con las 

comunidades, que involucra 

el desarrollo personal como 

una parte dave del desarrollo 

comunitario. [ste equipo de 

cinco personas ha tenido 
grandes resultados en las 

diferentes comunidades 

con las que trabajan y son 

reconocidos por otras 

ONGs como una organización que, con el 

minimo de recursos, ha logrado liegar a ser 

extremadamente efectivo. 

lnvestigué este enfoque mientras estuve en 

El Salvador en el 2004. [lbs me explicaron 

que su enfoque no es un documento escrito 
como si fuera una receta, o como una lista de 

pasos a seguir; mas bien esta incorporado, 

es especifico en su contexto y está disenado 

como una respuesta evolutiva continua para 

las comunidades en particular en las cuales 

trabajan. Sin embargo, el elemento comOn de 

su enfoque, que puede ser visto a traves de 

cada uno de sus proyectos comunitarios, es un 

reconocimiento auténtico de que para trabajar 

hacia economias comunitarias alternativas, 

existe Ia necesidad de que participen 

individuos saludables e integrales. En efecto, "Ia 

participacion" en dicho trabajo comunitario no 

existe sin este bienestar personal. 

Esta básica fue particularmente 

aparente después del terremoto de 2000, 

donde las respuestas de ayuda abordaron Ia 

necesidad de refugio, agua 

limpia, comida y ropa, y el 

trauma emocional evidente 

en toda el area rural. El 

Centro Bartobomé decidió 
ofrecer servicios para abordar 

este trauma psicobogico y 

emocional un servicio 

que ellos vieron como un 

complemento necesario 

para el trabajo de ayuda. 

A medida que elbos se 

comprometieron en esto, Ia 

capa inicial del trauma acerca 

del terremoto descubrió de 

una manera rapida una capa 

más profunda del trauma 

acerca de Ia guerra, de 

una masacre cerca de sus 

aldeas, de los niños perdidos, 

El usar enfoques populares para el desarrolbo 

psicologico (tales como ejercicios de 

escuchar compasivamente, rituales no- 
denominacionales, juegos cooperativos, 
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necesidades manifestadas 

por Ia comunidad 

esposas violadas y familias desplazadas. 



diálogos de grupo y trabajo corporal) el 

Centro Bartolomé creO un enfoque popular, 

accesible para Ia sanidad comunitaria y 

emocional. Trabajan en sus propios procesos 

de sanidad, ocupándose en Ia auto-reflexión 
continua, tienen dos equipos de retiro al año, 

y colaboran con un psicologo capacitado en 

los asuntos más complejos de 

sanidad. 

Los resultados son tanto 
cualitativos como cuantitativos. 

Jenny Calderón que trabaja en 

el area de salud mental, explica 

que a través del proceso "los 

participantes son capaces de 

sonreir y dar abrazos con mayor 

facilidad y de manera abierta, 

son capaces de Ilorar y liberar 

Ia emoción sin el temor de que 

sus lágrimas no cesen una vez 

que hayan comenzado". Estos 

resultados fluyen en una forma de 

auto-apreciacián y valor proplo 
que es absolutamente necesario 

para que estas personas de a 

localidad se involucren de manera 

significativa en el desarrollo 

comunitario. Noes de si este 

trabajo producira resultados, sino 

es de CalderOn explica, 

"algunas veces los resultados se 

yen en cuatro meses, y otros toman 
más tiempo, pero este trabajo 
siempre tiene un impacta" 

Su proyecto comunitario de sistema de canje, 

por ejemplo, está enlazado con una práctica de 

investigación apreciativa, en donde hombres 

y mujeres exploran lo que es realmente Ia 

economla, viendo su propio "valor" como 
miembros de Ia comunidad, y reconectándolo 
a los aspectos de canje que estã en el corazOn 

de las economias locales. A menudo, Centro 

Bartolomé ha encontrado que a de 

comprometer a las personas locales como 
"participantes" en este tipo de proyecto de 

desarrollo económico comunitario, su equipo 
necesita encontrar Ia "entrada" correcta a Ia 

comunidad, en una relación de conflanza con 

esa comunidad. Esto puede requerir realizar 

un ritual para pagar tributos al sistema de 

creencias de Ia localidad, o 

puede requelir el nombrar y 

honrar una masacre que tuvo 
lugar en tierra local. Esto noes 
para revivir un horror previo, 

sino para traer el dolor a un 

espacio compartido de sanidad. 

Por ejemplo, en una 

comunidad, los habitantes eran 

firmes devotos de Ia Virgen 

Maria y cualquier trabajo que 

hubiera que hacerse en Ia 

comunidad tenia que honrar 

ese sistema de creencia 

local. Los miembros del 

equipo de Centro Bartolomé 
profundamente reconocen que 
Ia mayoria de las comunidades 
son guiadas por Ia fe espiritual 

o religiosa. De esta manera, en 

este caso, el equipo creó un 

ritual que honraba a las mujeres 
en Ia comunidad, usando 
fotografias de sobrinas, esposas, 

madres, hijas, abuelas y tias, 

creando un espacio sagrado 
para honrar al género femenino 
en reverencia a a Virgen Maria. 

Centro Bartolomé fue capaz de" interpretar" 
sus comunicaciones con Ia comunidad en Ia 

vision del mundo local, y esto se convirtió en 

un puente de conflanza construido entre las 

personas de Ia comunidad y Ia organizaciOn. 

Esta conexión con las visiones del mundo 
locales y Ia relación de hizo florecer 
el proyecto comunitario de sistema de canje. 
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Al usar enfoques 

populares para el 

desarrollo psicolOgico, 

el Centro Bartolomé 

de las Casas creó un 

enfoque accesible para 

Ia salud emocionaly 

comunitaria.... no es un 

asunto des! este trabajo 

va a producir resultados, 

sino un asunto de 

cuOndo. 



El enfoque de Centro Bartolomé abordO ambas 

necesidades, material y fisica, en una forma 

espiritual y culturalmente apropiada 

en los pueblos locales. Es una conciencia 
evolutiva de los individuos y Ia comunidad 
hacia el verdadero empoderamiento para el 

desarrollo de Ia sustentabilidad . Gradualmente, 

su trabajo esta siendo reconocido como 
valioso en un movimiento mayor de desarrollo, 

aunque todavIa tiene que ser adoptado por los 

enfoques convencionales del desarrollo que se 

usan en el pals. 

Aplicaciones Actuates 
Implicitas y Expilcitas de 
un Enfoque Integral 

Varios programas y proyectos actualmente 
están usando un enfoque integral para los 

aspectos del trabajo de desarrollo internacional. 

Estos oscilan desde Ia acción de Ia población 
rural a programas de desarrollo internacional. 

Algunos de ellos usan de manera implicita el 

marco integral, como una gula o herramienta 

de orientación para entender as complejidades 

del proyecto de desarrollo. En estos casos, Ia 

palabra integral', o cualquier otro aspecto de Ia 

teoria puede que nunca se mencione, pero el 

marco integral se usa de manera implicita para 

orientar decisiones, acciones, comunicaciones 
e intervenciones. Otros estan aplicando el 

enfoque integral de manera explicita, en las 

capacitaciones de lideres, evaluaciones, diseño 

del proyecto, implementaciOn y evaluación de 
desarrollo, entre otros. Ver diagrama 5 para una 

lista de estos ejemplos, 
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Diagrama 5: Aplicaciones Actuales de un Enfoque Integral para Ia VisiOn de Mundo del 
Desarrollo Internacional y Comunitario. (Una adaptación de Brown, 2004) 

Quién Qué 

El Fondo de las Naciones Unidas 
para a Irsfancia (UNICEF) y el 

Programa de as Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) 

Internacional 
httpi/www.undp.org/ 
httpi/www.unicef.org/ 

1. La Representante de UNICEF para Oman, June Kunugi, usa el marco integral para 

desarrollar todas as evaluaciones, programas de patrocinio, discursos, estrategias 

de comunicaciOn e identificar Ia etiologia de Ia conducta destructiva. Ella declara 

que servir coma Ia base para que una estrategia produzca un cambio 
social [y] 

2. La Oficina Regional de UNICEF para Asia del Sut usó el marco integral para 

desarrollar el proyecto del Derecho tie Ia Mujer para Ia Salud y las/ida. El marco 

también se usa para el desarrollo del personal administrativo. 

3. Un componente principal del proyecto Maternidad Segura de UNICEF en Bután es 

"la transformaciOn total del sitio'que se bosqueja desde el marco integral. 

4. El personal del PNUD usa una versiOn rudimentaria del marco integral (solamerste 

cuadrantes) en Ia Academia Virtual del Desarrollo para disenar planes estrategicos 

en contra del VIH y SIDA en todo el pals. 

Alianza Mundial para una Mejor 
NutriciOn 

Ginebra 
httpi/www.gainhealth.org/index.asp 

El Director Ejecutivo de Ia Alianza Mundial para ursa Mejor Nutrition (GAIN, pot sus 

siglas en ingles), RolE Carriere, usa el marco integral para evaluar los niveles de 

desarrollo de las personas, organizaciones y paises en cuanto al diseño del proyecto, 

comunicaciones e iniciativas de patrocinio.También usO el marco integral 

extensamente en rut cargos anteriores como alto funcionanlo en UNICEF. 

Asociados de Desarrollo iSchaik 

BasOndoseenAfnica, trabajo 
internacional 

Asociados de Desarrollo iSchaik ha estado trabajando en desarrollo international con 

un marco integral en base al trabajo de Ken Wilber, desde 1995. Anterior a esto, ellos 

utilizaron una filosofia integral similar basada en Dzogchen. iSchaik ha sido consultado 
par el Banco Mundial, el Departamento del Reirro Unido para el Desarrollo 

International, el Gobierno Federal de Australia, UNICEF y Ia UniOn Europea, entre otros. 

El marco integral ha servido como el centro de su pensamiento y como una referencia 

constante a través de su implementaciOn. En su articulo,Tratando de Ser Integral en Ia 

Préctica, (disponible en el website, del Centro de Sustentabilidad Integral 
www.ingegraluniversity.org), Paul van Schaik ofrece casos de estudios especificos de 

un proyecto de gran alcance que ellos hicieron para UNICEF en Dhaka, que fue 
disenado en su totalidad alrededor de un enfoque integral, asi como tamblén ursa 

sintesis de lecciones aprenditias. 

Educarido Nihas a Nivel Global 

Trabajando en India, Guaremala, 

PerQ, Bolivia yArgentina 
httpi/wwweducategirls.org/ 

El Instituto Caribeho 

Suriname, Caribeño 

Educando Ninas a Nivel Global (EGG, par sus siglas en ingles) es una organizaciOn sin 

fines de lucro fundada en 2000 para pramover Ia educaciOn de as niñas en los paises 

en vias de desarrollo. Al trabajar con los sodas locales en un sinnOmero de paNes, EGG 

ha desarrollado una estrategia y modelo Onicos (basándose en laTeoria Integral) para 

fomen'rar Ia educaciOn K-1 2 tie las ninas, a través de Ia reforma a las escuelas 

gubernamentales. A solicftud de los gobiernos locales, al momento se están 

extendiendo a trabajar con 16,000 escuelas en Ia India, y ban lanzado proyectos en 

Guatemala, PerO, Bolivia y Argentina. El fundador Lawrence Chickering, usa el marco 

integral comas base para todo diseno de programa, implementaciOn y estrategias 
tie comunicacián. 

La Dra. Maureen Silos, fundadora del Instituto Canibeño, ha estado trabajando con urs 

marco de Sustentabilidad Integral para el desarrollo internacional desde 1983. FundO 

el Instituto Caribeno porque"queria una organization que fuera capaz de interprerar 
una Teonia Integral del desarrollo en prácticas que impulsaran Ia transición de Ia 

organizaciOn de pobreza a Ia organizaciOn de prosperidad sustentable en a 

El Instituto actualmente tiene tres programas principales para el logro de sus metas: 

1) Un programa de busqueda y publicaciones, 
2) Un programa de Iiderazgo integral que ensena las rutas internas y externas de 

Iiderazgo a las personas del mundo tie las ONGs,y los medios, el gobierno, 
negocios y educatiOn, y 

3) Un programa de desarrollo comunitario integral Ilamado Ananta, que modela una 

combinaciOn particular de conocer, hacer y sentir para Ia prosperidad sustentable 

La meta final del Instituto Canibeno es crear paises sustentables y una region 

sustentable: EconOmicamente (capitalismo natural), politicamente (democracia 
participativa y y psico-culturalmente (una cultura tie 
auto-responsabilidad e identidades inclusivas). Los trabajos tie Silos, Politicas de 
Conciencia:Teoria Integral y Desanrollo Caribeno, (disponible en el website de 
Sustentabilidad Integral www.integraluniversity.org) brindan una mayor 
comprensiOn dentro tie su entendimiento tie este marco. 
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En Resumen 

El desarrollo comunitario integral es un 

marco que integra las areas de lo Práctico, 
lo Interpersonal y lo Personal . Reconoce Ia 

necesidad del análisis cuantitativo junto con las 

metodologias de participación y crecimiento 
personal, y esta integraciOn de disciplinas y 

metodologias es su fuerza en Ia practica 

del desarrollo. Un vaclo prominente en el 

conocimiento del desarrollo es esta ültima 
area (10 Personal) Ia cual se refiere a los varios 

aspectos intangibles para el bienestar de 

Ia comunidad. Existe mucha investigacion 
empirica sobre Ia sicologIa del desarrollo, pero 

esta es raramente utilizada en el desarrollo 
comunitario. No obstante, Ia interionzación 
humana impacta los procesos y resultados 
de cualquier intervención de desarrollo. 

Con un enfoque integral, el "desarrollo" se 

convierte en algo que nose basa solamente 
en Ia adquisicion del golpe económico. 
Incluye Ia sustentabilidad económica junto 
con el bienestar psicolOgico, cultural y social, 

y es re-enmarcado como un movimiento 
de necesidades egocdntricas Unicamente, 

hacia y más allá de las perspectivas, actitudes 
y acciones mundocentricas. Esto redefine, 
de manera completa, Ia idea de una "nación 

desarrollada" o una "comunidad desarrollada". 

Al medir el desarrollo económico de las 

naciones, talvez on pals podria serjuzgado 
como más desarrollado que otro. Sin embargo, 
si queremos ver hacia el desarrollo integral de 

aquella sociedad (que incluye muchos factores 

tales como Ia salud sicologica y fisica de los 

individuos, Ia integridad cultural, el bienestar 

social, Ia equidad y prosperidad económica y 

Ia justa e inclusiva administración politica), Ia 

clasificación es más dificil. En esta perspectiva, 

los palses con producto interno bruto (PIB) más 

bajo pueden estar mucho más desarrollados 

de manera integral. 

Los ejemplos al final de este capitulo ofrecen 

herramientas y experiencias para usar un 

marco integral. Estos son sOlo algunos 
ejemplos en potencia podrian haber 

muchos otros que implicita e intuitivamente 
trabajen de esta manera, o que usan diferente 
lenguaje para explicar este mismo tipo de 

enfoque. Otros usos actuales de un enfoque 
integral se describen brevemente en el 

diagrama 5. Explorar, construir y clarificar 

cOmo usar el enfoque integral es un proceso 

continuo. Una de estas exploraciones es el 

estudio del caso en detalle, que sigue en el 

Capitulo Tres. Se necesitan experimentos 
adicionales con un enfoque integral para 

desarrollar Ia sustentabilidad como parte de 

nuestro innovador "caer hacia delante" en 

Ia evolución continua de las prácticas del 

desarrollo. 
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CAPITULO TRES: 
En Ia Práctica — San Juan del 
Gozo, Bahia de Jiquilisco 
VisiOn General del 
Proyecto 

El Salvador brinda un contexto interesante para 

una investigación hacia el interior de "b que 

funciona" en el desarrollo sustentable de las 

comunidades, con altos niveles de pobreza, 

degradacion del medioambiente, trauma de 

post-guerra, violencia civil y vulnerabilidad a 

los desastres naturales (tales como el Huracán 

Mitch y los terremotos de 2001). Los proyectos 

que intentan desarrollar Ia sustentabilidad 
enfrentan un nOmero de desafIos y barreras 

para ser efectivos. Estas barreras son polfticas 

y sociales, ecologicas y econOmicas y algunas 

son también sico-culturales, relacionadas a a 

interioridad de las personas de Ia comunidad, 
gobiernos locales, el sector privado y 

organizaciones de Ia sociedad civil (OSC). 

La historia de El Salvador, paradójicamente, es 

una de lucha y esperanza: una insidiosa guerra 
civil de doce aflos (desde finales de Ia década 

de los 70s a 1992) y las grotescas desigualdades 

entre los pobres y los ricos se yuxtaponen a los 

enfoques inspiradores que afirman Ia vida para 

el cambio social. Los doce años de guerra civil, 

que pretendIan abordar las desigualdades entre 

los que tienen y los que no tienen, dejaron a) 

medioambiente excesivamente devastado y 

aproximadamente a Ia mitad de su población 
rural por debajo de Ia linea de Ia pobreza. La 

guerra paso, sin embargo, todavia está presente 

para muchas personas. ACm recientemente 
en 2004, los sitios de las masacres estaban al 

descubierto, situados a cortas distancias de 

algunas comunidades. Muchas personas todavia 

están traumatizadas por estos recuerdos. 

El pals siguió una agenda neoliberal hacia a 

decada de los 90s, orientando sus politicas 

de desarrollo económico nacional a aquellas 

del capitalismo de libre mercado. Esto incbuyO 

Ia reducciOn de tarifas de importación, 
eliminaciOn de impuestos de exportación 

y otras restricciones de inversion extranjera, 

privatización de bancos y pensiones, energla 

eldctrica y servicios de telecomunicacián, el 

establecimiento de maquilas (0 "fabricas de 

trabajo pesado") se alinean con el GA11 y Ia 

OMC, y Ia liberación de controles de precios 

(RodrIguez, 2001, pp 10-11). El pals ha tenido una 

tasa de crecimiento del 4-5% al año desde a 

guerra, que finalizO en 1992, sin embargo, este 

crecimiento no ha sido equitativo (Rodriguez, 

2001, p 11). Un artIculo en The Economist (Vol. 

341, PublicaciOn 8009, 1997) se refiriO a Ia politica 

económica del pals como un "abrazo efusivo del 

libre que convirtió a los "gatos gordos 

en más gordos, mientras que a los pobres —más 

de Ia mitad de a clase baja— en más pobres." 

Además de estos problemas socioeconOmicos, 

el pals está plagado de problemas rebacionados 

a) medioambiente, resultantes de dOcadas de 

sobreexplotaciOn de los recursos naturales y Ia 

alta densidad de Ia población (Arene, en Maeda 

y Roggenbuck. 1995, p.9). El Salvador ha sido 

citado como el pals degradado de manera más 

elevada en su medio ambiente en el hemisferio 

occidental después de Haiti, con Ia mayoria 

de sus rIos contaminados, altos niveles de 

deforestación y una contaminación del aire que 

està siendo a causa principal de Ia mortalidad 
i nfantil.[60] 
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De cara a esta adversidad, sin embargo, el pals 

es bien conocido por su historia de modelos 
alternativos, tales como organización de 

cooperativas, educación popular y Ia teologla 

de Ia liberación. A menudo, estas alternativas 

se entrelazaban en verdaderos esfuerzos 

motivadores para el desarrollo comunitario. La 

Teologia de Ia Liberación, por ejemplo, une los 

movimientos populares con Ia Teologia Cristiana 

en bOsqueda de una liberación personal, politica 

y social. La Liltima — liberación completa del 

individuo —se enfatiza como Ia ayuda final 

(Gutiérrez, 1973, pp 81-100, p 113; Baum, en 

Harper, 2000, p 62). Los teólogos de Ia liberación 

describen cómo Ia organización comunitaria 

y a justicia social involucra Ia concientización 
(surgimiento de Ia conciencia), o 'una acción 

dinámica de despertar" que involucra el 

proporcionar a las personas de Ia localidad los 

recursos de información asi como también el 

legitimar las formas locales de 

conocer (a menudo subjetivo o 

inter-subjetivo) para capacitar a 

los participantes a actualizar su 

potencial como sores humanos 

(Gutiérrez, 1973, pp 81-100, 113; 

Baum, 2000). Esta tradición de 

vincular Ia iberacion del individuo 
con el empoderamiento 
sociopolitico es Onica, y ha sido 

reproducida dentro de Ia region 

yen otros paises para abordar 

los impactos negativos do Ia 

globalizaciOn, desplazamiento e 

injusticia social. 

Inspirada por Ia historia 

salvadorena do enfoques 

alternativos e interdisciplinarios, 

en 2000-2002, realicé el proyecto 

de investigaciOn para ml Maestria, 

en Ia comunidad de San Juan 

del Gozo, una region do islas, pantanos, esteros, 

terrenos donde anidan las tortugas marinas, 

y un extenso bosque de manglares en las 

costas centro-orientales do El Salvador, Ilamado 

Bahia do Jiquilisco. Con aproximadamente 86 

dependientes de los recursos y comunidades 
empobrecidas diseminadas por toda Ia Bahia, 

Ia necesidad para fusionar los problemas 

econOmicos y medioambientales es aguda. 

San Juan del Gozo es diferente do las otras 

comunidades do Ia rogiOn, haciendolo una 

selección apropiada para un estudio do caso en el 

desarrollo de Ia sustentabilidad. 

Como Estudiante do Ia Maestria con una 

Cátodra do Eco-InvestigaciOn en Ley y Poiftica 

del Medioambiente (ahora el Proyecto do 
Administración EcolOgica POLlS), Universidad 

do Victoria, trabajé en sociedad con Ia 

organización salvadorena del medioambiento 
CESTA (Contro Salvadoreno para Ia Tocnologia 

Apropiada). Esta asociaciOn con CESTA fue 

Ia base do a investigaciOn on el trabajo do 

medioambiente necesario 

y práctico on El Salvador, y 

asegurO Ia continuidad del 

proyecto cuando dejé el 

pals. Trabajé en colaboraciOn 

con el equipo EcoMarina do 

CESTA[61], con una donaciOn 

especial do John G. Bene 

Fellowship: Forest and People 

dol Centro do InvestigaciOn do 
Desarrollo Internacional. Do 

aqul en adelante, cuando me 

refiero a "nuestra" o "nosotras" 

en el proceso do investigación, 

me estoy refiriendo a mi misma 

y a ml asistente, Concepción 
Yesenia Juárez. 

desarrollo. Este estudio do caso os una 

introducción al proceso do 

cambio en evolución, en 

movimiento, con vida. No 

es un punto final, sino una historia continua 

de desarrollo comunitario integral. El lector 

está invitado a participar on esta historia, para 

construir y pulir el enfoque intogral del desarrollo. 

72 • Desarrollando Ia Sustentabilidad, Desarrollando ci Ser 

Este estudio de caso es una 

introducciOn a! proceso 

de cambio en evo!ución, 

en movimiento, con vida. 

El lector estO invitado a 

participar en esta historia, 

para construiry pulir 

el enfoque integral del 



Aspectos Externos 
e Internos para Ia 
MetodoJogia 

En este proyecto, usamos Ia metodologia de 

investigación de acciOn participativa (PAR, por 
sus siglas en inglds) incluida en el marco de 

desarrollo comunitario integral. [62] Con esta 

metodologla combinada, creamos un espacio 

para discutir las necesidades en comün y una 

vision colectiva, para que Ia colaboracián 
responda a los problemas pertinentes de Ia 

comunidad, y para decidir sobre un curso 

de acción para abordar estos problemas. El 

enfoque permitió a los participantes identificar 
los instrumentos adecuados (sociales, 

econOmicos y ecologicos) para Ilevar a cabo los 

proyectos deseados y fomentaron a reflexiOn 

sobre os roles dentro de los grupos focales, 

Ia comunidad como un todo y el medio 
ambiente circundante. El PAR integral también 
nos ayudó a prestar atenciOn al interior, a las 

dimensiones sutiles de Ia investigación, tales 

como Ia complejidad de Ia psique humana, Ia 

espiritualidad local y los sistemas de creencia, y 

el contexto cultural. 

El enfoque integral no fue una metodologla 
especiflca, más bien fue una guia implIcita 
para asegurar cuánto de Ia realidad (es decir, 

dimensiones subjetivas, y 

objetivas) se respeta e incluye en el proceso de 

utilización del PAR (más especifico y explicito). 
En lugar de emplear pruebas sicolOgicas[631 

para rastrear los cambios en las visiones del 
mundo, utilizamos un enfoque semejante a Ia 

metodologIa de Jordan (1998) que consiste en 

Ia identificaciOn de frases dave que apuntan 
hacia las comprensiones internas de los 

procesos comunitarios. [64] Combine este 

enfoque con Ia metodologia de observador- 
participante, y lo trianguld con mi asistente de 

investigaciOn y otros miembros comunitarios. 

El estudio fue diseñado en tres fases. En Ia Fase 

Uno, nos reunimos con Ia municipalidad de 

Ia comunidad, hablé con informantes dave 

y realice entrevistas casa por casa.[65] En Ia 

Ease Dos, trabajamos con dos grupos focales 

(los pescadores y el consejo de mujeres) para 

discutir y buscar soluciones para sus temas 

principales de inquietud en Ia comunidad. 
En Ia Ease Ties, nosotras conjuntamente 
reflexionamos acerca de as discusiones 

previas de los grupos focales, visitamos otros 

proyectos de desarrollo comunitario, y luego 
decidimos sobre un curso de acciOn mediante 
el cual los grupos focales y Ia comunidad como 
un todo pudieron abordar sus problemas 

y preocupaciones. (Apendice 1 listas de 

nombres de informantes dave entrevistados, 
participantes de grupos focales y otras 

i nstitucio nes). 

Cada fase incluyo los procesos y los objetivos 

externos e internos (Tabla 3). [66] En Ia 

Ease Uno, los cuestionarios en forma de 
conversaciones abiertas, nos permitieron 
aprender sobre el contexto socioeconOmico, 
ecolOgico, politico e histórico de Ia comunidad, 
asi como tambien aprender acerca do las 

creencias locales, visiones de mundo y valores 

do Ia cultura local. El proceso también permitiO 

a los entrevistados compartir sus historias 
personales, creencias y sentimientos, lo quo 
ayudO a construir Ia conflanza entre nuestro 

equipo do investigaciOn y las personas de Ia 

comunidad y también nos ayudo a entender 
las visiones del mundo locales. 

Los grupos focales en Ia Fase Dos crearon 

un lugar para el dialogo colaborador sobre 

problemas, preocupaciones y soluciOn de 

problemas colectivos y para Ia construcción 
de Ia capacidad técnica y social (talleres 

sobre organizaciOn, recaudaciOn de fondos y 

capacitacion cooperativa). También brindaron 
un espacio "seguro" y conflanza para explorar 
el "yo en las relaciones", trayendo nuevas ideas 
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Tabla 3: Las dimensiones exteriores y Interlores de las methodologias usadas en cada fase del proyecto. 
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Fase 1 

Entrevistas y reuniones 
Fase 2 
Grupos Focales 

Fase 3 

Intercambios y Acciones 
Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior 

Cuestionarios 
abiertos y 
reuniones con 
lIderes y 
municipalidade 

locales para 

entender el 

contexto 
socio-econOmic 
o, ecolOgico, 

politico e 

histOrico de Ia 

comunidad. 

Dia logo acerca de 
preocupaciones y 

temas y soluciOn 
de problemas 
colectivos. 
Construir Ia 

capacidad para ci 

dialogo de grupo 
y Ia cola boraciOn. 

Usar grupos 
locales como un 
punto de reuniOn 
para Ia 

construccián de Ia 

capacidad técnica 
y social (talleres 
sobre 
organizaciOn, 
recaudaciOn de 
fondosy 
entrenamiento 
sobre 
cooperativas) 

lntercambios: 
Compartir 
experiencias y 
recursos, 

aprender de 
los éxitos y 
retos de otros 
grupos 

AcciOn: 

Permitir que Ia 

investigacion 
sea 0th para 

que satisfaga 

las 

necesidades 
materiales de 

ha comunidad. 

Utilizar ci proceso 
de entrevistas tipo 
conversaciones, 
permitiendo a los 

entrevistados a 

compartir 
historias 
personales, 
Creencias y 

sentimientos 
Aprender acerca 

del contexto 
"interior' de Ia 

comunidad 
(creencias locales, 
visiones del 

mundo y valores). 

Construir a 

confianza entre ci 

grupo de 
investigaciOn y ha 

comunidad. 

Compartir 
conversaciones 
acerca de Ia 

espiritualidad, Ia fe 

y a esperanza, 

Crear un espacho 

"seguro" y 
"confiable" para 

explorar ci "yo en 

las relaciones". 

Aportar nuevas 

ideas al dialogo, 
promoviendo una 

atmósfera de 
exploraciOn, 
activando Ia 

mentalidad de 
"quetal Si". 

Construir Ia 

capacidad moral y 
emocionai (auto 
estima y confianza 
para 
comprometerse 
con los grupos 
locales) y facilitar 
Ia conexiOn con 
otros. 

Intercambios: 
Conectar 
diferentes 
grupos, 
fomentando Ia 

apreciaciOn de 
"otras' 
perspectivas y 
formas descry 
brindar 
oportunidades 
para 'ver" estas 

otras 
perspectivas. 

AcciOn: 
A través de 
actividades que 
promuevan ci 

surgimiento de 
nuevas 
perspectivas 
acerca de los 

problemas 
comunitarios. 
Tam bién 
enfatizando que 
Ia acciOn es 

solamente un 

componente 
del proyecto 
para senalar los 

componentes 
internos. 



al dialogo, fomentando una atmósfera de 

exploraciOn y activando Ia mentalidad "que tal 

si'. Los grupos de enfoque también ayudaron 
a construir a capacidad emocional y moral 

(tales como auto-estima y conbanza para 

involucrarse en los grupos focales y facilitar Ia 

relacián con otros). 

Los intercambios y acciones en Ia Fase Tres 

fomentaron el compartir experiencias y 

recursos, el aprender de los éxitos y los 

desafios de otros grupos y el utilizar Ia 

investigación para cumplir las necesidades 

materiales de Ia comunidad. También ayudaron 

en Ia creación de vinculos entre los diferentes 

grupos, fomentando el aprecio hacia otras 

perspectivas, y brindando oportunidades para 

presenciar estas otras perspectivas. En esta 

fase, también se hizo evidente que las acciones 

tomadas para el desarrollo comunitario fueron 

solamente un componente del proyecto; y que 

el proceso y el trabajo interno también fueron 
m porta ntes 

interpersonai 

Diagrama 6: Vision General de las metodologlas y herramientas utilizadas en cada fase del proyecto 

Práctico Interpersonal Personal 

• Cuestionarios abiertos • ConstrucciOn de Ia confianza • Activar a mentalidad "que tal 

• Reuniones casa por casa con las personas mediante las si"en los talleres (una forma 

• Entrevistas con inforniantes 
dave 

• Talleres y construcción de 
habilidades 

• Propuestas escritas para ayudar a 

satisfacer las necesidades 
materiales de Ia comunidad 

visitas a sus hogares, 
conversar y compartir historias 
personales 

Dialogo en grupo sabre 
temas e inquietudes 

Comprometerse en el 

escuchar atento y compasivo 

de investigaciOn apreciativa) 

• Crear un espacio "seguro"y 
confiable para explorarse a si 

mismo y al yo en las 

relaciones 

• Motivar el auto-estima y el 

liderazgo. 

• ProgramaciOn de reuniones 
funcionarios externos a a 

• VisiOn colectiva soluciOn de 
problemas en colaboraciOn 

• Fomentar el aprecio hacia 

otras formas de ser y 

comunidad 

• Fomentar a partidipaciOn 
comunitaria 

Aportar nuevas ideas al 

diálogo 

Fomentar Ia creatividad y Ia 

perspectivas. 

• Brindar oportunidades para 
"ver"estas otras perspectivas. 

• Desarrollo de capacidades en los 

grupos focales 

• Intercambios comunitarios para 

compartir experiencias, 

informaciOn y recursos 

• Relacionar a las comunidades 
con especialistas para temas 

tales coma biOlogos 
de Ia industria pesquera, 

exploraciOn en los grupos 
focales 

• CoPiar un proceso en el cual 

"el éxito" no solamente incluye 
logros materiales sino 
dinámicas de grupos 
saludables y nuevos 
entendimientos del yo y de Ia 

comunidad. 

• [star presentes, ser abiertos y 
sinceros con las personas (es 

decir, comprometerse en Ia 

resonancia comprensiva con 
los demás). 

• Estar consciente de mis 

propios prejuicios y 

perspectivas hasta donde yo 

pueda. 

promotores de Ia silvicultura de 
las comunidades, y otros. 
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Fase Uno: Vision Integral 
de Ia Comunidad 

La que sigue es una vision integral de Ia 

comunidad de San Juan del Gozo, recopilada 

en dos sub-secciones. Comienzo con una 

discusiOn de los sistemas, media ambiente, 
economia, instituciones sociales y proyectos 
de desarrollo (es decir, el area de Ia Práctico). 

Recolectamos Ia información presentada 

en esta primera sub-sección, a través de Ia 

revisiOn de documentos y reportes anteriores 

de Ia region, con entrevistas casa par casa y 

entrevistas de informantes claves con lideres 
de Ia comunidad, promotores de Ia salud y 

trabajadores del desarrollo. 

En Ia segunda sub-sección, discuto Ia 

interiorización de Ia comunidad, inspirándome 
en las areas de lo Interpersonal (cultura, valores, 

costumbres) y de lo Personal (creencias, 

formas de pensar y visiones del mundo). La 

informaciOn en esta sub-sección provino de las 

metodologIas cualitativas en Ia Ease Uno, que 

requirieron que nos sumergiéramos dentro de 

Ia comunidad y guardáramos un sentido del 

significado atrás de los procesos comunitarios. 

Este enfoque cualitativo y hermenéutico es a 

Ia que Wilbert llama (1996, p. 86) resonancia 

comprensiva yes necesarlo para entender Ia 

interioridad de un grupo y de las personas... 

toma lugar a través de encuentros directos 
cara a cara con personas, es un conocer a 

través de Ia empatIa a resonancia. [67] 

Durante Ia Fase Uno, usamos cuestionarios 
de tipo conversación abierta que a menudo 
continuaban par más de una hora y durante 
ese perIodo las personas compartlan sus 

historias personales y perspectivas. Durante 

Ia primera fase del proyecto, estuvimos 
viviendo en Ia casa de una mujer de Ia 

localidad en Ia comunidad, involucrándonos 
con Ia comunidad desde el amanecer hasta 

el anochecer, a menudo con conversaciones 

nocturnas con los miembros de Ia comunidad, 
fuera de Ia "formalidad de Ia investigaciOn". 

TamblOn utilizamos metodologia 
observadoryla metodologIa deiordan (1998) 

de identiflcaciOn de frases claves que señalan 

un fenómeno interno. Analicé esto con el 

trabajo de Becky Cowan (1996) en Ia sicologla 
evolutiva yel trabajo deWilber(1996, 1999) 

sobre las visiones del mundo. 

Resonancia comprensiva yes 

necesario para entender Ia 

interioridad de un grupo y de las 

personas... toma lugar a través de 

encuentros directos cara a cara con 

personas, es un conocer a través de ía 

empatIa 0 resonancia. 
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Sistemas: Medio Ambiente, EconomIa, 
Instituciones Sociales y Proyectos 

La comunidad de San Juan del Gozo, Bahia 

de Jiquilisco, esta ubicada en Ia costa central- 
oriental de El Salvador, en el Departamento 
de Usulután (llustración 2a, 2b). La comunidad 
esta bordeada al norte por los manglares de 

a BahIa de Jiquilisco y al sur par una laguna 

rodeada de manglares, que se extiende de 

sur-oeste hasta Ia boca del RIo Lempa y al sur 

a Ia costa del Paci6co (llustración 2c.) La tierra 

entre Ia BahIa y el mar abierto está cultivada 

y se utiliza para el pasta del ganado, con 

algunas parcelas residuales de cubierta forestal 

(llustraciôn 2d). Esta region de islas, pantanos, 

esteros, tierras donde anidan las tortugas y el 

ecosistema de manglares es el más grande del 

pais (14,267 hectáreas) (SEMA, 1995, p. 1). 
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Ilustración 2a: Un mapa del satélite de Ia Costa sur-este de El Salvador, incluyendo Ia region de Ia 

BahIa de Jiquilisco y Ia comunidad de San Juan del Gozo 



Ilustración 2b: Un Mapa de Ia Bahia de Jiquilisco con las rutas de acceso a y de Ia comunidad de 
San Juan del Gozo y las areas urbanas donde estan ubicados los servicios sociales. La Unidad de 
Salud lo mas cercana (para necesidades basicas medicinales) esta ubicada en Ia comunidad de La 

Canoa. El mercado lo mas cercano esta en San Marcos Lempa (que no esta ilustrado en el mapa, 
pero se queda 30 kilometros de La Canoa), que tambien esta donde se vayan los autobuses para 

los centros urbanos como San Salvador, Jiquilisco y Usulután. En Ia otra dirección, esta Ia 

comunidad de Isla de Mendez que tambien tiene una Unidad de Salud y lanchas que cruzan Ia 

BahIa para Puerto Triumfo. Puerto Triumfo tiene unos mercados, restaurantes, y tiendas. Jiquilisco 
es una ciudad, que tiene un autobus de San Marcos Lempa, y mercados mas grande, bancos, un 
hospital, las oficinas del gobierno municipal, las oficinas el las servicios, y colegios. 
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Ilustraciôn 2c: La comunidad de San Juan del Gozo y las ecosistemas. 

Los man glares de Ia SahIa deJiquilisco, El Salvador 



Ilustracián 2d: Una foto aérea de San Juan del Gozo después Ia estación de Iluvia, noviembre 
1999. Se nota las parcelas (4 manzanas 06.2 acres) de terreno que recibieron los miembros de las 

cooperatives durante los años finales de Ia guerra (1989). Los manglares de Ia BahIa de Jiquilisco 
y alrededor de Ia laguna, y los bosques secos en Ia peninsula. Se nota el terreno solicitado de Ia 

cooperativa de las mujeres para desarrollar sus proyecto. 
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Ilustración 2e: Una foto aérea de San Juan del Gozo y sus airededores en 1940. Durante esta 
epocha, un propietario fue el dueno de casi todo del area, y los terrenos estuvieron cultivados 
por algodOn y ganado, por los campesinos sin sus propios terrenos. Los habitantes locales 
tambien pescaban Ia laguna para el propietario durante el 'movimiento' (cuando Ia marea fue 
alta, cuando Ia luna estaba Ilena y nueva). En esta epocha, Ia laguna secaba en Ia estación seca 

(diciembre hasta marzo) que podria influir los cyctos de vida de los camarones. Hoy dia, Ia laguna 
no seca en esta manera, posiblement por los cambios del Rio Lempa. La comunidad fue mucho 
menos poblado en esta epocha. 
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La economIa de Ia comunidad, está 

estrechamente relacionada a los ecosistemas 
circundantes. Los miembros de Ia comunidad 
utilizan tres difeientes ecosistemas que rodean 
Ia comunidad, incluyendo el bosque de 

manglar, el bosque de tierra seca yet habitat 
marino costero (Ilustración 3a, 3b).[68] En San 

Juan del Gozo, el 83% de Ia generación de 

ingresos depende de los ecosistemas terrestres 

y marinos circundantes (Ilustración 4) [69] 

manglar (lena, Madera para construcciOn, 
mariscos, granjas de peces) 

bosques secos (lena, plantas medicinales, 
iguanas, armadillos) 

marino costero (huevos de tortuga) 

Ilustración 3a: Distribución porcentual de 
los usos de los varios ecosistemas por 

25 miembros de Ia comunidad (porcentagjes 
calculados por total de respuestas 

233 proporcionadas por los entrevistados con 
20 relaciOn del uso del ecosistema.) 

15 16.3 

10 

9.3 

5 n 

3 \ 
Ilustración 3b: Distribución porcentual de los usos de las especies salvajes por miembros 
de Ia comunidad (porcentajes calculados basándose en el total de respuestas 
proporcionadas por los entrevistados con relaciOn al uso de las especies salvajes) 
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A. trabajo con ONG (plantaciOn de manglares): 17% 

B. pesca en Ia laguna: 16% 

C. cultivo ne parcelas: 13% 

D. proyecto de semilla de ajonjoli: 7% 

E. proyecto de semilla de marañOn: 5% 

F. recolector de mariscos: 5% 

G. miembros de a familia que trabajan en a ciudad: 5% 

H. fabricaciOn de redes de pesca: 4% 

I. vendedor de pescado: 4% 

J. ingresos marginales:4% 

K. ventas internas: 3% 

L operarlo I propietarlo de tienda: 3% 

M. tortuguero: 3% 

N. caza de armadillos: 2% 

0. caza de iguanas: 2% 

P. miembros de a familia que viven en el "Norte": 2% 

0. ganado: 2% 

R. cuida terreno: 2% 

S. trabajo afuera de Ia comunidad: 2% 

T. yenta de huevos de tortuga: 1% 

U. corte de manglar: 1% 

U. corte de manglar: 1% 

Figure 4: Ilustración 4: Fuentes de ingreso 
familiar tanto para hombres como para 
mujeres en Ia comunidad (mostrado en 
porcentajes de cada fuente de ingresos fuera 
del total de ingresos — actividades 
disponibles que generan ingresos). 

Varios recursos usan prácticas amenazadoras 

para el habitat del manglar, incluyendo Ia 

agricultura industrial, Ia producción de sal a 

gran escala, Ia pesca industrial, Ia piscicultura, 

el turismo y Ia plantación de manglar. La falta 

de mecanismos adecuadas para el manejo del 

bosque y el agua impacta de manera negativa 

el ecosistema de los manglares (SEMA, 1995, 

PANKIA, 1998). Las insignihcantes actividades 

económicas de los pobres habitantes también 
afecta Ia estabilidad de los manglares y otros 

ecosistemas. lrOnicamente, estos ecosistemas 

son Ia fuente de sus ingresos familiares (UNES, 

1998, pp. 21-22). 

En San Juan del Gozo, las cooperativas 
ayudaron a sus miembros a adquirir tierra en Ia 

ddcada de los 80s y continuaron proveyendo 
una estiuctura para Ia generación de ingresos, 

manejo de los recursos, administración y 

servicios sociales. Durante Ia primera fase de Ia 

Reforma Agraria Salvadoreña (catalizada por Ia 

guerra civil en a década de los 80s), las tierras 

y lagunas adyacentes, propiedad de un rico 

terrateniente, se dividieron en parcelas más 

pequenas (llustraciOn 2d), y fueron adjudicadas 
a miembros de dos cooperativas[701. La 

cooperativa Oro Blanco formada con ayuda de 

Ia Asociación de las Cooperativas Productivas 

Agrarias Independientes, ACOPAI en 1979 y Ia 

cooperativa Brisas del Mar formada con apoyo 
de Ia Federación Salvadorena de Cooperativas, 
FESACOA, en 1988(71] . La membresIa en Ia 

cooperativa se les adjudicaba en propiedad 
para viviendas y una parcela pequeña de 
tierra para cultivar[72] o en propiedad 
para Ia comunidad de Ia laguna (es decir, 

derecho a pescar y responsabilidad de Ia co- 

adm i nistración). 

Estas dos cooperativas — para Ia agricultura 

y Ia pesca forman Ia columna vertebral de 
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Ia economia comunitaiia (llustración 4). En 

las parcelas de Ia tierra agricola, las familias 

cultivan alimentos para su proplo consumo, 
asI como también para Ia yenta dentro y 

fuera de Ia comunidad. Las cosechas incluyen 

maIz, frijoles, rábanos, tomates, aguacates, 

papas, pepinos, cocos, plátanos, limones, 

mangos, sandIas, semilla de marañón y ajonjoli. 
La cosecha se vende en las tiendas de Ia 

comunidad, en los mercados de San Marcos 

Lempa y Jiquilisco, yen Ia actualidad, aCm en 

mercados internacionales.[73] Los pescadores 

son co-propietarios y co-administradores de 

las 90 acres de Ia laguna, que está ciicundada 
P01 358 manzanas de bosque manglar que se 

extiende hacia el Rio Lempa (llustración 2b, 

2e). El camarón y el pescado provienen del 

mar abierto, a través del agua ligeramente 
salada del RIo Lempa, a través de canales de 

los manglares y entran en Ia laguna a través 

de puertas de afluencia / desagUe.[74] Los 

usuarios de Ia laguna venden el camarOn y el 

pescado a los comerciantes de Ia comunidad, 
quienes luego pieparan y preservan los 

productos y los venden en los mercados 

locales y regionales. (llustración 5a,b).[75] 

pescado pescado 

25 camarón 
1200 

20 1000 

15 800 

10 
600 

400 

200 En 
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Diciembi 

Ilustraciôn Sb: Ingresos medios anuales de Ia 

pesca (en dolares canadienses). Precios son: 10 

colones/libra por camarón ($1.96 CAN) y2 
colones/libra por pescado ($0.39 CAN) 
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Unas acrividades econOmicas marginales, tienen 

impacros negarivos en los ecosisremas a/red edores. 

Por ejemplo, ponen fuega en dreas grandes para Ia 

caza de las iguanas, en Ia peninsula de San Juan 
del Gaza, Ia BahIa deJiquilisca, El Salvador 

camarOn 

Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Diciembre 

Ilustraciôn 5a: Pesca diana de camarón y 
pescado del 2000. Cantidades en Iibras por 
pescador. 



productos están esparcidos 

P01 todos los pueblos y 

ciudades cercanos en toda Ia 

region: desde Ia comunidad a 

San Marcos Lempa (Ia ciudad 
principal en Ia carretera), Puerto 

El Triunfo, Jiquilisco, Usulután, 

Zacatecoluca e inclusive en San 

Salvador. 

Estas dos actividades económicas principales 

Ia pesca y Ia agricultura tienen efectos 

socioeconómicos que se flltran a traves del 

resto de Ia comunidad. Cuando se cosecha 

el maIz, algunas mujeres hacen tamales y 

elate (en mazorca), que luego venden en 

a comunidad a en los mercados locales de 

San Marcos Lempa. Lo mismo se hace con Ia 

sandia y otros vegetales. Cuando Ia laguna esta 

produciendo muchos camarones y pescado, 

otros residentes de Ia comunidad (nuevamente 
Ia mayoria mujeres) compran, procesan y 

revenden estos productos dentro y fuera de 

Ia comunidad.[76] Los mercados para estos 

Las cooperativas son una parte 
importante de Ia estructura 
de liderazgo de Ia comunidad. 
En 1999, Ia cooperativa Oro 

Blanco fue reformada como 
Asociación de Desarrollo 

Comunal, o ADESCO para 

unir Ia comunidad con una 

entidad de Iiderazgo y para 

organizar mejor Ia comunidad, 
especialmente Util para trabajar 
con ONGs externas.[77] 

Brisas del Mar tiene una rol 

importante de organizaciOn 

de Ia comunidad con relaciOn 

al manejo de Ia laguna y a 

Ia toma de decisiones. Las 

mujeres tuvieron un rol formal 
minimo en Ia administración 
comunitaria hasta septiembre 
de 2000, cuando se formO 
un Consejo de Mujeres para 

representar a las mujeres en las decisiones 

comunitarias. Todos estos consejos se eligen 
de manera democrática: se lievan a cabo 

asambleas generales en las que se nombran 
los candidatos y cada miembro comunitario 
(para el consejo de mujeres y ADESCO) y 

los miembros de Ia cooperativa (para Ia 

cooperativa Brisas del Mar) tienen Ia facultad 

de nombrar candidatos. 

Las cooperativas también sirven para un rol 

social en Ia comunidad. [78] Como grupo, 
los miembros de Ia cooperativa en San 
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Juan del Gozo solicitan asistencia técnica o 

consulta de las agendas gubernamentales 

para el manejo de recursos, construcciOn y 

capacitaciOn de Ia capacidad. Las cooperativas 
también brindan desarrollo y ayudan a as 

organizaciones a acceder hacia Ia comunidad. 
Las ONGs a menudo trabajan directamente 
con Ia estructura organizacional existente de 
cooperativas, que facilita las reuniones, talleres 

de capacitación, planificación comunitaria y 

otras actividades que son parte de proyectos 
de ayuda y de desarrollo.[79] 

Los proyectos de desarrollo en Ia Bahla de 

Jiquilisco son Ilevados a cabo principalmente 
por ONG5.[80j Su apoyo para los proyectos 

de desarrollo en Ia comunidad y de las 

cooperativas es visible en toda Ia regiOn. Este 

influjo de ONGs después de Ia guerra civil 

es una tendencia histórica interesante que 

puede tener un impacto positivo, asl como 
también negativo. Por ejemplo, los proyectos 

de Ia ONG en San Juan del Gozo han reforzado 

Ia dependencia sobre Ia asistencia externa 

(extranjera y/o urbana). Algunos proyectos de 

ONGs han sido 

efectivos y cada 

vez más, los 

consejos de Ia 

comunidad y las 

cooperativas se 

han organizado 

ellos mismos, 

no solamente 
para resolver 

sus propios 
problemas, 
sino para usar 

el apoyo de 

las ONGs para 

incrementar en 

lo que ya estan 

tra baja n do. 

lnteriorización: Valores, Creencias, Formas 
de Pensar, Visiones del Mundo 

La cultura rural en El Salvador de los 

centros urbanos. En el campo, Ia vida es 

armonizada a los ritmos del entorno terrestre. 

Un conocimiento compartido acerca de 

estos ritmos acerca del clima, los animales, 

peces y pájaros y los ciclos lunares es 

inherente a Ia cultura de San Juan del Gozo. 

Los pescadores, por ejemplo, explicaban cOmo 

Ia "laguna es el eje de Ia comunidad". En los 

seis dias antes y después de luna Ilena y Ia 

luna nueva, Ia comunidad entera se ajusta al 

impacto de Ia luna sobre las mareas, que a su 

vez impacta Ia pesca. En esencia, Ia comunidad 
se mueve con Ia luna y acertadamente a este 

perlodo de tiempo se le llama el movimiento. 
Los pescadores pasan numerosas horas 

tejiendo cuidadosamente las atarrayas (redes 

de pesca), caminando por Ia laguna en el 

atardecer con sus largas varas y bolsas de 

provisiones, y bromeando afectuosamente el 

uno con el otro en Ia laguna iluminada por Ia 

luna estas actividades se han impregnado 
con significado más alIá de las mismas tareas 

reales. Una vez que cae Ia noche, las linternas 

centellean desde las canoas en el lago, yen 
ocasiones las canciones de otros pescadores 

flotan sobre el agua. Los temas politicos que 
discutI con algunos Ilderes de Ia comunidad 
dejaban de tener importancia cuando 
estábamos en Ia laguna. 
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Parecla que los 

espacios entre el 

quehacer real eran 

lo que mantenIa 

a a comunidad 
unida en espIritu. 

Los agricultores en 

Ia comunidad se 

levantan temprano 
para atender sus 

cosechas y regresan 

juntos por as tardes 

a lo largo del cam mo 

arenoso, el polvo 
que se evanta de 

sus pasos se ye 

iluminado de color 
naranja por el sol 

del atardecer. A 

las personas que 

recogen conchas 

de los manglares se 

les puede ver cada 

varios dfas con cestas 

Ilenas de conchas 

sobre sus cabezas, 

moviendose a través de Ia 

comunidad, vendiendo sus 

productos, sus voces resonando 
por sobre todas las casas de 

madera y entre los cercos. 

Hay dos iglesias evangelicas 

en Ia comunidad que son 

un componente activo de 

Ia cultura y costumbres: los 

seguidores de La LuzVerdadera 

asisten a Ia iglesia todos los 

dias a las 4 de Ia tarde, y los 

seguidores de las Asambleas 

de Dios asisten a h iglesia todo 
el dia domingo. No obstante, Ia 

religion es más que un sistema 

social para muchos — es 

brinda fey esperanza. Es comOn 

para las personas dar gracias 

Un conocirniento 

corn partido acerca de 

estos ritrnos — acerca del 

clirna, los anirnales, peces 

y pOjaros y los dc/os 

lunares — es inherente a 

Ia cultura de San Juan del 

Gozo 

por Ia buena 

salud a fortuna, 
para compartir 
historias acerca de 

las experiencias 

espirituales, y para 

orarjuntos. La 

iglesia también 
brinda un espacio 

para a solidaridad 

y Ia union entre las 

personas por 

ejemplo, el grupo 
de mujeres usa Ia 

iglesia como un 

punto de reunion 

cuando hacen 

tamales para 

recaudar fondos, 

brindãndoles 

una oportunidad 
para relacionarse 

y compartir con 

otros. 

Las tradiciones de fuertes 

lazos familiares y Ia 

organización de cooperativas 
tienen valores inculcados de 

cooperacián, colaboraciOn, 

solidaridad y organización 
de grupos, con frases que 

se citan, tales coma juntos 
venceremos y no somos nada 

si no estamos organizados. 

Estos valores proporcionan 
una fuerte base colectiva para 

Ia comunidad, especialmente 
importante durante Ia guerra 

civil, las migraciones sociales 

después de Ia guerra, y los 

varios desastres naturales 

que han devastado Ia region 

(tales como el Huracán Mitch 

en 1998 y los terremotos de 

2001). 
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estructuras sociales brindan rutas hacia Ia 

sustentabilidad de Ia comunidad. Los lideres 

de las cooperativas tienen metas igualitarias 

y humanitarias; son tolerantes con as 

diferencias y buscan Ia solidaridad 

y el consenso con todos los 

miembros. Un objetivo dave de 
las cooperativas es incrementar 
los ingresos y ganancias para Ia 

comunidad; este espIritu presente 

de empresario emergente 
es vital para a comunidad, 
aunque actualmente no es su 

mayor fortaleza. Para algunos 

Ilderes comunitarios, una forma 

altamente compleja de pensar 

acerca de los temas incluye a las 

familias más pobres, comunidades 
distantes y un entendimiento de 

los aspectos interrelacionados a Ia 

sustentabilidad de a comunidad. 

La historia de esta regiOn es una de opresión 

y adversidad; los cantones fueron duramente 
golpeados por Ia guerra civil y luego fueron, en 

gran medida, olvidados en Ia planificaciOn estatal. 

Este tipo de historia tiene Ia habilidad de afectar a 

visiOn del mundo de los individuos 

y las formas de pensar más como 
Ia de" Ia cultura del silencio" 

en Fiji (Barr, 2004) y" Ia cultura 
ocupacional" en Palestina (Sysmes 

y Jasser, 2000). Algunos miembros 

de Ia comunidad, en particular 

las mujeres y las personas más 

pobres, han experimentado una 

"cultura de opresión" en varias 

formas, y algunas ahora tienen una 

forma de pensar que refuerza su 

bajo valor propio y baja auto- 

estima. Esto puede limitar sus 

habilidades para participar y ser 

empoderados para tomar acción 

en su comunidad. [81] 
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Con esto dicho, sin embargo, un espiritu 
particular en Ia comunidad es el de esperanza 

y el de ser progresista, aCm cuando se enfrenta 
Ia extrema pobreza y los recursos son mInimos. 

Después del terremoto en 2001, las personas 

de Ia comunidad que perdieron sus casas 

no se lamentaron por mucho tiempo, y con 

entusiasmo querlan volver a trabajar con 

nosotros. Otros trabajadores del desarrollo, que 

han estado un tiempo en otros paises, después 

de trabajar en El Salvador también han notado 
este espiritu innegable de los salvadorenos. 

Parece estar entrelazado en los corazones de 
las personas, un hilo que ha Ilegado a ser una 

parte dave de Ia culture de San Juan del Gozo. 

Fase Dos y Tres: 
Desarrollando Ia 
Sustentabflidad con los 
Grupos Focales 

de Ia comunidad, principalmente Ia baja 

producción de Ia laguna, que era el principal 

generador econámico para Ia comunidad, y 

Ia falta de oportunidades para las mujeres en 

tCmrminos de empleo, facultad pare Ia toma 

de decisiones y recursos pare el desarrollo de 

Ia comunidad. Decidimos trabajar con estos 

temas con dos grupos focales en Ia comunidad, 

pescadores y mujeres. Los grupos focales se 

escogieron en base a las inquietudes articuladas 

por los miembros de Ia comunidad durante 
las entrevistas, e incluian Ia baja pesca en 

ciertas épocas del año (llustración 5a, Sb), las 

oportunidades mlnimas de trabajo para las 

mujeres en a comunidad (llustración 6, labIa 
4), y a precaria situación económica en general 

(llustración 6 y Tablas 5 y 6). Un año después de 

realizer este trabajo Ilevamos a cabo evaluaciones 

participativas de nuestro trabajo juntos. 

En esta secdión, describo primeramente, 

nuestro trabajo con estos grupos locales, 

y luego en Ia siguiente sección, discuto las 

dimensiones internas y externas del trabajo. 
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A. trabajo con ONG (plantación de manglares): 19% 

B. cultivo de parcelas: 12% 

C. vendedor de pescado: 8% 

D. proyecto de semilla de ajonjolI: 8% 

E. proyecto de semilla de marañOn: 7% 

F. ventas internas: 7% 

G. operarlo I propietarlo de tienda: 7% 

H. recolector de mariscos: 7% 

I. pesca en Ia laguna: 7% 

J. miembros de a familia que trabajan en a ciudad: 7% 

K. ingresos marginales: 7% 

L ganado: 2% 

M. yenta de huevos de tortuga: 2% 

Ilustracián 6: Fuentes de ingreso familiar 
para mujeres en Ia comunidad (mostrado en 
porcentajes de cada fuente de ingresos fuera 
del total de ingresos — actividades 
disponibles que generan ingresos). 

A. cultivo de parcelas: 12% 

B. pesca en Ia laguna: 23% 

C. trabajo con ONG (plantaciOn de manglares): 15% 

D. proyecto de semilla de ajonjoli: 6% 

E. fabricaciOn de redes de pesca: 6% 

F. proyecto de semilla de marañOn: 5% 

G. tortugero: 5% 

H. recolector de mariscos: 3% 

I. caza de armadillos: 3% 

i. miembros de Ia familia que viven en el "Norte": 3% 

K. miembros de Ia familia que trabajan en Ia ciudad: 3% 

L. caza de iguanas: 3% 

M. cuida del terreno privado: 3% 

N. trabajo afuera de Ia comunidad 

(agricultura, en las cafetales): 3% 

0. corte de mariglar: 2% 

P. ingresos marginales: 2% 

Q. ganado: 2% 

R. aiquiler de tierras: 2% 

Ilustración 7: Fuentes de ingreso familiar 
para hombres en Ia comunidad (mostrado en 

porcentajes de cada fuente de ingresos fuera 
del total de ingresos — actividades 
disponibles que generan ingresos). 
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Tabla 4: Las Diferencias del Género en las Actividades del Trabajo 
yen Ia Comunidad (expresado en un porcentaje relativo de 
actividades en particular dejando fuera el nUmero de entrevistados 
que desempenan tales actividades) 

CategorIas de actividades de trabajo Mujeres Hombres 

Cultivo de 'parcela" 42.9 57.1 

Pesca en a laguna 16.7 83.3 

Proyecto de semilla de ajonjolI 50 50 

Proyecto de semilla de marañón 50 50 

Ventas internas 100 0 

Opera rios / propietarios de tienda 100 0 

Vendedor de pescado 100 0 

Venta de huevos de tortuga 100 0 

Colector de mariscos 60 40 

Cazadearmadillos 0 100 

RecolecciOn de huevos de tortuga 0 100 

Cazadeiguanas 0 100 

Cortedemanglar 0 100 

Trabajo con ONG (plantación de manglar) 47 53 

Miembros de Ia familia que viven en el "Norte" 0 100 

Miembros de Ia familia que trabajan en Ia 60 40 
ciudad 

Fabricación de redes de pesca 0 100 

Ingreso marginal (sin tierra, ni derecho de 75 25 
pesca) 

Ganado 50 50 
Alquilerdetierras 0 100 
Cuidardelastierrasdeotro 0 100 
Trabajo fuera de Ia comunidad (agricultura, 0 100 
café) 

Trabajo doméstico* 
100 0 

* Por trabajo doméstico me reulero a cocinar, limpiary cuidar a los niños. Los hombres 
sin embargo, ayudan en Ia recolecciOn y corte de lena para el uso familiar. 
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Tabla 5: Ingreso anual aproximado per-capita en cinco sectores económicos. 
Cantidades en dólares canadienses 

Sector Económico Ingresos (S CDN) Comentarios 
Pesca 3011.50 

El pescador obtiene $1976.50 CDN del 
camarón anualmente y $1035 CDN 
durante mayo a agosto, obteniendo arriba 
de 50 libras de pescado diariamente en el 
mes de agosto. 

Agricultura 1976.50 Este sector incluye Ia cosecha de cultivos 
personales, asi como también Ia cosecha 
orgánica de semilla de ajonjoll en 
diciembre de 2000. Los árboles de 
marañOn orgánico estarán listos para 
cosechar dentro de 3 años. 

Empleo en ONG 1976.50 Basado en el salario de 35 colones por 
dIa de dos proyectos de ONG en 2000 
y200l. 

Venta de pescado y camarOn 4743.53 (carnarOn) 
1656.5 (pescado) 

Esta es una aproximaciOn bruta en base a 

precios de valor agregado de 
colones/libra de camarón y4 
colones/libra de pescado y tomando en 
consideraciOn que existen 50 corner- 
ciantes de pescado en a comunidad. Esto 
excluye los gas tos para Ia preparacion 
(secado y so/ado), para el equipo necesario 
(secado de perchas y cestas) transporte y 
otros gastos fijos. 

Caza y recolecciOn 423.53 Esta es una aproximación del ingreso 
generado por Ia recolecciOn de almejas 
y otra fauna del manglar cada semana 
delano. 

Tabla 6: Ingreso anual per-capita en El Salvador (nacional y departamental, promedio en 
areas rural y urbana) yen Ia comunidad de San Juan del Gozo 
El promedlo para San Juan del Gozo fue calculado en base a un promedio de salarlo diario 
de 35 colones ($6.86 CDN) que se basa en 20 entrevistas con personas de los tres sectores 
de Ia comunidad (pescadores, mujeres y farnilias más pobres) y representa el ingreso 
generado de Ia pesca en a laguna, agricultura, empleo de ONG yen Ia comunidad y 

actividades que generan ingresos corn plernentarios. 

Ingreso Anual per capita $ CDN 
Nacional — urbano 9123.20 
Usulután — urbano 6752.00 
Nacional — rural 3161.60 
Usulután — rural 2734.40 
San Juan del Gozo 1976.50 
(aproximado) 
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Grupo focal de pescadores: Abordando Ia 

Corn plejidad con Ideas y Colaboracián 

El grupo focal de pescadores estaba formado 
de seis miembros del consejo de Ia cooperativa 
Brisas del Mar.[82] En el grupo focal discutirnos 

temas pertinentes y posibles soluciones, y 

lievarnos a cabo visitas en el sitio y actividades 

de mapeo de a corn unidad. El proceso 

permitió a los pescadores discutir y reflexionar 

sobre Ia historia de Ia laguna, su estado actual 

y sus inquietudes dave acerca de Ia laguna, 

asI corno también recolectar conocirnientos 
ecolágicos tradicionales y encontrar soluciones 

para abordarestas inquietudes. La principal 

inquietud era Ia baja producciOn de camarón 

y peces comparado con años anteriores 

(llustraciOn 8a, 8b). Las tres posibles causas 

interrelacionadas fueron 1) el borde de a laguna 

habIa sido erosionado durante el Huracán Mitch 

en ]998, que resultó en Ia fuga del camarón y 

peces hacia los manglares circundantes, 2) los 

usuarios de Ia laguna estaban posiblemente 

pescando dernasiado, y 3) el grupo no estaba 

bien organizado, lo que complicaba las prácticas 

del manejo. Las soluciones que surgieron de 

las discusiones del grupo focal, dernandaban Ia 

necesidad de colaborar en el arreglo del borde 

de Ia laguna, restringir el tamano de Ia red y 

limitar los esfuerzos de pesca, asi coma también 

de estimular Ia participacion y motivación 
en Ia solución de problernas rnediante el 

fortalecirniento de Ia organización interna. 
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Ilustracion Ba: La calidad de a pesca en una escala desde 1-5, 

dusante las vanas epocas desde los años 1930s. La 

información viene de los pescadores durante un dialogo del 
grupo focal sobre los cambios cualitativos en Ia pesca. 

Ilustración 8b: La cantidad aproximada de Ia pesca y Los 

camarones en Ia laguna durante las varias epocas desde los 

años 1930s. Cantidades en quintales 11 quintal = 100 libras). La 

informacion viene de los pescadores durante un dialogo del 
grupo focal, 17 de energo, 2002. 



Trabajandojuntos, trasladamos Ia discusión de 
estas soluciones a Ia accion. Colaboramos con 

los pescadores en Ia bOsqueda del soporte 
financiero, para levantar el borde de Ia laguna 

y planificamos una serie de talleres para los 

pescadores con el fin de mejorar su capacidad 
organizativa. La asamblea de pescadores 

decidió restringir a pesca y el tamaño de Ia 

red dos estrategias de manejo de recursos 

que son un inicio hacia el manejo sustentable 

de Ia industria pesquera a largo plazo. Estas 

estrategias son un gran comienzo para trabajar 
hacia Ia administraciOn sustentable de Ia 

industria pesquera. Los pescadores a pesar 

de considerar Ia posición fundamental de Ia 

laguna para Ia subsistencia de Ia economIa, 
no pueden comprometerse en una restricciOn 

completa sobre Ia pesca. Por esta misma 

razOn restringieron el uso de las redes muy 
pequenas, sin embargo, han tenido que 

permitir el uso de las pequenas. 

Este grupo focal fue un catalizador para 

lograr más construcciOn de a capacidad 

organizacional, asI como también más 

investigación cientIfica especifica como parte 

del proyecto regional más extenso de CESTA. 

En noviembre y diciembre de 2002, un biOlogo 

de a industria pesquera de Canada se unió a 

los biologos marinos de CESTA para ayudar a 

los pescadores a entender las 

razones cientificas del por qué 
de Ia baja producción y para 

explorar otras soluciones. 

Grupo Focal de Mujeres: Una 
Coo perativa con un Futuro en 
Comün 

El grupo focal de cinco mujeres 

[83] — mujeres que también 
formaban parte del primer 
Consejo de Mujeres de Ia 

comunidad explicaron que su preocupación 
dave era Ia falta de oportunidades de trabajo 
estable para las mujeres en Ia comunidad, lo 

cual afecta indirectamente Ia seguridad familiar 
(Ilustración 6). La salud de Ia comunidad, en 

sus areas culturales y espirituales, esta muy 
vinculada con Ia familia. Reconociendo esto, 

nuestro trabajo con las mujeres a través del 
grupo focal, nos facilitó el identificar y el 

abordar las necesidades económicas de Ia 

comunidad y de Ia familia, en un marco más 

amplio de desarrollo comunitario integral. 

Comenzamos a explorar conjuntamente 
sus ideas para mejorar Ia economIa local 

para las mujeres. Discutieron sus opciones 

y acordaron cuatro formas potenciales para 

abordar las necesidades econOmicas, que 
incluian: 1) elaborar las iniciativas del desarrollo 

económico individual de Ia comunidad (CED) 

(para beneficiar a 2-3 personas), 2) obtener 
crddito para comprar y criar ganado, 3) crear 

una laguna de pesca artesanal cercana al 

bosque de manglares de Ia BahIa de Jiquilisco, 

y 4) desarrollar un proyecto de ecoturismo en 

Ia comunidad y el area circundante. Decidieron 
combinar las ideas para una laguna de pesca 

artesanal y un proyecto de ecoturismo, ya que 

dstas son factibles, considerando Ia experiencia 

y los recursos necesarios para llevarlas a cabo 

y preferentemente en que podian beneficiar a 
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más mujeres que as otras opciones discutidas. 
Más aUn, estas dos iniciativas podlan 
combinarse muy bien, ya que el pescado y 

el camarón entrarlan a Ia laguna de manera 

natural con as mareas y las mujeres podrIan 

operar un pequefio restaurante de platillos de 

mariscos frescos, reforestar el area circundante 
de Ia laguna y ofrecer paseos en canoa dentro 
de los manglares para Ia observación de ayes. 

investigado los 

estudios técnicos 
necesarios y las 

evaluaciones del 

impacto ambiental, 
comenzamos a 

recaudar fondos 
para poder Ilevar a 

cabo el proyecto. 
Tambifln visitamos 
las comunidades 
vecinas y nos 

reunimos con 

otras mujeres de 
Ia cooperativa 
que habian 

estado trabajando 
juntas por diez 

años y tambidn 
incluimos una representante del grupo 
de mujeres en una delegacian para ira 
Guatemala, con el fin de aprender más acerca 

del ecoturismo basado en las comunidades. 

Evaluaciones Participativas: 
Tangibles e Intangibles 

Las evaluaciones participativas y cuantitativas 
El grupo focal discutiO lo que necesitaban 

para Ilevar a cabo esta iniciativa. Su estrategia 

inclula Ia formación de una cooperativa de 

20 mujeres, solicitar tierra para a laguna de 

pesca y ecoturismo, mejorar Ia colaboración 

y organización del grupo, buscar apoyo 

financiero, y contratar estudios tdcnicos para Ia 

construcción, producción y administración de 

Ia laguna y para una evaluación del impacto 
ambiental. Colaboramos con las mujeres 

en este proceso, Las mujeres comenzaron 

el proceso legal de fundar Ia cooperativa 

y comenzaron a aprender acerca de Ia 

organización y manejo de cooperativas.[841 

Sostuvimos varias reuniones con el Instituto 
Salvadoreño de Transformación Agraria, acerca 

de Ia adquisición de tierras y luego de haber 

que realizamos con ambos grupos focales 

después de seis meses y luego de nuevo un 

aflo despues, indican que nuestro enfoque 
fue un éxito. Estas herramientas de evaluacián 
fueron disenadas como tal para representar 

adecuadamente las areas internas y externas 

del proceso y los resultados. 

Cuantitativamente, los resultados fueron 
excelentes. El grupo focal de pescadores habla 

mitigado conflictos entre pescadores por medio 

de una organización más efectiva y equitativa, 

hablan discutido y comenzado a implementar, 

a corto y a largo plaza, estrategias de manejo 

sustentable para a laguna y habian buscado 

apoyo técnico y financiero, para identificar 
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y abordar las razones de a baja produccion. 
El grupo focal de mujeres estaba formando 
una cooperativa, asistiendo a talleres de 

construcción de capacidades y trabajando en 

Ia recaudación de fondos oara desarrollar el 

proyecto de 

lalagunayde 
ecoturismo. 

Hablan pasado 

de ser excluidas 

en a toma 
de decisiones 

locales y 
tambldn de 

los temas 

relaciona dos 

a Ia seguridad 

familiar, a 

tener voz en el 

gobierno local 

y participaciOn 

(hasta cierto punto) en Ia 

generación de ingresos. 

Durante las evaluaciones 

participativas, los partici pantes 

compartieron su propio 
reconocimiento de las 

areas internas y externas 

complementarias del desarrollo 

comunitario. El pescador Samuel 

Rivas explicó que, mientras 

Ia seguridad econámica es 

importante, 

Finalmente me di cuenta 

que usted no trae dinero 

ni cosas para darnos, sino 

que trae conocimiento 
para compartir. Algunas 

veces el dinero no vale 

nada, yes el conocimiento 
y el entendimiento lo más 

importante. 

Esta area interna fue parte dave de nuestro 
trabajo. A travds de Ia creación de un espacio 

seguro, respetable y motivador en los grupos 
focales, los participantes pudieron suspender 

sus orooios intereses v colaborar juntos en las 

preocupaciones 
- compartidas. 

Esto pudo haber 

ayudado a 

motivar nuevas 

perspectivas del 

'yo" y del "otro". 

Las personas se 

habIan reunido 
para discutir 
sus diferencias 

y buscar 

solidaridad en 

sus similitudes, 
para abordar de 

manera seria sus 

necesidades de colaboración y 

organización y de reconocer las 

necesidades y sistema de valores 

de cada uno, incluso si estas eran 

diferentes de las propias. Algunas 

personas, particularmente 
algunas de las mujeres y los 

jOvenes que nunca habian sido 
"lideres comunitarios", estaban 
desempenando dichos papeles 
con auto-estima y conflanza, 

aprendiendo a medida que 
avanzaban en cOmo facilitar 
un grupo más amplio de 

necesidades e intereses variados. 

El nombre de Ia cooperativa de 

mujeres es Fuente de Jacob lo 

cual (por razones administrativas) 

fue cambiado a La Vision, lo cual 

senala sus raices eclesiásticas y 

refleja las dimensiones internas 

de nuestro trabajo conjunto. 
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En Resumen 

En Ia Ease Uno de este estudlo de caso, 

aprendimos acerca de los sisternas 

comunitarios y Ia interiorizaciOn con varias 

metodologias cuantitativas y cualitativas. En 

Ia Ease Dos y Tres, a través del trabajo con 

dos grupos focales, nos comprometimos en 

un proceso de vision colectiva y creación 

de soluciones para ternas corn partidos. 

Trabajarnos con dos grupos en diferentes 
forrnas, dependiendo de sus necesidades y 

situaciones articuladas. La rnezcla de nuestras 

metodologlas fue ünica entre las dernas 

actividades de desarroUo (previas y actuales) 
en las cornunidades, y puede que Osta sea Ia 

razOn de su éxito. 
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El análisis en este capitulo ofrece algunos 

ejemplos de los sistemas, procesos y 

metodologlas para utilizar un enfoque integral 

en el desarrollo comunitario a partir de nuestra 

experiencia en San Juan del Gozo. Discuto 
algunos de los procesos y resultados internos 

y externos de este proyecto, extrayendo 

ejemplos de cada fase del proyecto yen 
cada area del marco integral. Comienzo con 

el area de lo Práctico (sistemas y conductas), 

luego lo Interpersonal (cultura y dialogo) 

y finalmente lo Personal (auto-reflexión 

y crecimiento personal). Los sistemas y 

comportamientos para Ia sustentabilidad (10 

Práctico) se correlacionan y se mezclan con 

el contexto cultural y las visiones del mundo 
(lo Interpersonal), las cuales simultäneamente 
se correlacionan y mezclan con los sistemas 

individuales del yo ( lo Personal). 

De esta manera, lo que sigue es especifico 
para San Juan del Gozo, y posiblemente 
tambidn para otras comunidades rurales de 

Ia Bahia de Jiquilisco. Este análisis también 
puede ser Citil en otros proyectos de desarrollo 
en el ámbito internacional que involucren 

comunidades en terminos de cómo se 

ye en Ia practica el enfoque integral. Sin 

embargo, cada comunidad tendrá su propio 
sistema de valores ünico y manifestaciones 

que se mezclan con una cultura particular, 

costumbres e interioridad local. De esta 

manera, más adelante, ofrezco un comentario 

sobre un estudio de caso especifico, el cual 

espero pueda construir un entendimiento más 

completo del enfoque integral en el desarrollo 

internacional o comunitario en otras regiones. 

En a siguiente sección discuto algunas de las 

caracteristicas del complejo equilibrio entre 
los sistemas sociales, politicos, econOmicos y 

ecologicos en San Juan del Gozo. 

En esta comunidad, asi como en muchas 
comunidades rurales en El Salvador, los 

esfuerzos de conservación no pueden ser 

aislados de los temas socioeconOmicos, ya 

que los medios de vida rurales están tan 

entrelazados con los ecosistemas circundantes. 

De esta manera, los sistemas y las instituciones 
sociales que trabajan con el "objetivo triple" 

económico, social y ecologico son los 

más conducentes a Ia sustentabilidad. También 

se hace referenda a estas tres razones básicas 

como ganandia, personas y el planeta. 

Los Ilderes comunitarios saben lo importante 
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que son estos ties aspectos interrelacionado 
para el bienestar comunitario. Ambos grupos 
focales (pescadores y mujeres) reconocieron 
que sus necesidades inmediatas eran 

económicas el pescador necesitaba 
incrementar su producción de Ia laguna y as 

mujeres necesitaban fuentes de trabajo sin 

embargo, ambos grupos reconocieron que el 

mejoramiento en a economIa local dependIa 
de sistemas sociales bien organizados y 

colaboradores, asi también como de Ia función 
saludable del ecosistema. 

Cuando comenzamos a trabajar con Ia 

comunidad, nos dimos cuenta que las 

ser consideradas herramientas 
para el cambio social e 

instituciones para el desarrollo 

de Ia comunidad." Buscamos 

trabajar con estas tradiciones 
en instituciones existentes, 

conociendo su lugar 

fundamental en el desarrollo 
de Ia sustentabilidad de las 

com unidades. 

Las cooperativas ofrecen varias 

oportunidades y servicios a sus 

miembros, no necesariamente 

brindadas por las instituciones 
estatales o agencias de 

desarrollo que ayudan a 

abordar las necesidades 

interrelacionadas de Ia 

comunidad. Las cooperativas 
facilitan a los pequeños 
prod uctores y operadores 

a reunir sus productos para 

venderlos en los mercados 

locales, nacionales e 

internacionales. Al hacerlo, 

estos pequenos productores 

pueden asegurar mejores 

precios en una economla 

fluctuante de mercado. Más al organizarse 

colectiva y democráticamente, los miembros 

poseen parte de una empresas cooperativa y 

P01 lo tanto tienen acceso a ganancias extras. 

Para las personas que comienzan una iniciativa 

económica, Ia cooperativa les permite acceso 
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razonable a préstamos y créditos para cubrir los 

costos iniciales. 

En tdrminos de los servicios sociales, las 

cooperativas proporcionan capacitación a 

sus miembros y a veces educación continua 
para sus familias. Las cooperativas tambien 
promueven Ia participaciOn en Ia toma de 
decisiones; Ia mayoria de decisiones son hechas 

inclusivamente y Ia estructura es democrática. 
De esta manera, los habitantes locales, que 

sienten efectos agudos acerca de las decisiones 

de los recursos, tienen control sobre las 

actividades económicas de Ia cooperativa, en 

lugar de que Ia facultad de toma de decisiones 

sea hecha por los accionistas corporativos que 
viven fuera del ecosistema y de Ia comunidad. 
La riqueza es ie-circulada dentro de Ia 

comunidad y Se le agrega valor en cada paso 

de procesamiento y preparación que ocurre a 

nivel local. La participacián en las decisiones 

y en el funcionamiento de Ia cooperativa, 
facilita a los miembros a construir el capital 

social necesarlo para una empresa cooperativa 
fructIfera y sustentable. 

Las cooperativas tienen un excelente potencial 
para abordar Ia sustentabilidad 
del medio ambiente. En lugar 

de resguardar a Ia "comunidad" 
en tdrminos puramente 
antropogénicos, Ia "comunidad" 
también puede ser definida más 

integralmente para también 
incluir a los residentes no- 

humanos de las comunidades 
(Burda y M'Gonigle, 1999, p. 18). 

Esta concepción de "comunidad" 
más amplia, incluye los sistemas 

ecologicos, asI como otro 
sistemas (social, económico 

y politico). Esto es espacial y 

temporal — incluye Ia integridad 

del ecosistema para habitantes 

humanos y no humanos, asI como 

para las futuras generaciones que dependen 
del ecosistema. Por ejemplo, a medida que los 

miembros de Ia cooperativa toman decisiones 
para su region local, ellos tienen intereses 

IegItimos para operar de forma sustentable, 
para asegurar que sus propios descendientes 
puedan beneilciarse de los recursos naturales 

del area. 

En San Juan del Gozo, las cooperativas apoyan 
las prácticas del uso de Ia tierra, el manejo de 

recursos y Ia generación de ingresos, y proveen 
vias para Ia construcciOn de capacidades 

técnicas y sociales. Las dos cooperativas han 

posibilitado a Ia comunidad para organizarse 

mejor y distribuir el acceso a los recursos 

locales de forma equitativa, mitigar los 

efectos negativos en los recursos naturales y 

desarrollar estrategias de manejo sustentable. 

Las cooperativas fueron instrumentales en Ia 

redistribuciOn de tierras a las personas de Ia 

localidad yen Ia obtenciOn del dominio local 

de Ia laguna. En 2000-2002 otras ONGs relativas 

al desarrollo trabajaron con las cooperativas 

en un proyecto de agricultura orgánica (con 

semillas de ajonjoli y de maranOn), que incluyó 
Ia construcciOn de Ia capacidad, educación 

y capacitaciOn, certiOcaciOn orgãnica y 
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comercialización. Las cooperativas en San Juan 

del Gozo esperan capitalizarse en a creciente 

demanda internacional para un comerciojusto, 
orgánico y vegetales, al vender su ajonjoli 

y marañán orgánico eventualmente en los 

mercados internacionales. 

El Consejo de Ia cooperativa Brisas del Mar ha 

buscado manejar los recursos del pescado 

y de las conchas de forma más sustentable. 

Desde Ia guerra, Ia cooperativa ha motivado 
Ia colaboración entre los usuarios de a 

laguna para abordar asuntos dave de su baja 

producciOn y acceso equitativo. 
Esto incluye limitar los periodos de 

pesca durante a noche (en lugar 

de Ilevarlos a cabo dia y noche) 

y restringir el uso de equipo de 

pesca ecologicamente destructivo 
(redes de arrastre). En el 2000 el 

Consejo organizo a los pescadores 

en cuatro grupos de veinte, 

para asegurar que cada persona 

obtenga una oportunidad justa 

para pescar en las partes más 

productivas de Ia laguna. Los 

pescadores reconocieron que el 

volumen y Ia tasa de Ia pesca (es 

decir, 80 usuarios de a laguna 

pescando cada noche en todo el 

ano) hace difIcil que los recursos 

naturales se reabastezcan y 

discutieron de manera extensa, a 

necesidad de restringir Ia pesca 

o Ia uhlización de una red de 

malla pequeña, que permita el 

rejuvenecimiento del suministro 
de peces. A través del trabajo con 

los grupos focales ayudamos al 

grupo a comprender por qué Ia 

producción de Ia laguna era baja, 

utilizando el mapeo comunitario. 

y otra informaciOn cualitativa, 

recolectando técnicas para 

proveer una vision más amplia de 

Ia situadión. 

El grupo focal de mujeres buscO crear una 

cooperativa de mujeres para vincular sus 

necesidades económicas y sociales. Como un 

Consejo de Mujeres reconocido, tenIan poder 

de toma de decisiOn en Ia municipalidad y 

lo tanto tenlan un papel en Ia seguridad 

econOmica de sus familias. El grupo focal 

estaba ansioso de incrementar su participadion 
en sus actividades y planeaciones, y 

discutieron sobre detalles acerca del papel 

de Ia organizaciOn y colaboracion en el éxito 

potencial de a cooperativa. De lual manera, 

ellas reconocieron que el éxito de su propuesta 

de Ia laguna de pesca artesanal, dependIa 

del ecosistema del bosque de 

manglar para proveer habitat 
para Ia larva del camarón y del 

pescado. También discutieron 
cOmo el bosque de manglar es 

proveerla de un habitat de ayes y 

posiblemente de oportunidades 

Cuando los miembros de 

Ia comunidad trabajan 

como agentes de cambio 
empoderados para su propia 

sustentabilidad, se hace 

evidente que las necesidades 

ecolOgicas y sociales son 

componentes necesarios para 

una economla local saludable. 

Las instituciones sociales 

basadas en Ia comunidad, 
como as cooperativas, pueden 
ayudar grandemente a cumplir 
las necesidades sociales, y a 

proyectar estrategias de manejo 
de recursos ecolOgicamente 

estables, asi como también 
asegurar actividades económicas 
locales equitativas. 
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Lo INTERPERSONAL 
— Entendimiento Mutuo 
entre las Personas y los 
Grupos 

La viabilidad y el exito de estos sistemas 

comunitarios (las instituciones cooperativas, 
las estrategias de manejo de recursos basados 

en las comunidades y las economIas locales 

equitativas) dependen en parte de las dinámicas 

interpersonales, visiones del mundo, niveles 

de comunicación y éticas entre las personas 

involucradas. Los acuerdos y compromisos del 

grupo, P01 ejemplo, facilitan Ia efectividad de 

estas instituciones. Sin embargo, los intereses 

de los diferentes grupos de interés a menudo 
son mal entendidos y 

resultan en conflictos. Llegar 

a un escenario de "ganar- 

ganar" serIa Ia ideal, sin 

embargo, es dificil de realizar, 

especialmente si dichos 

intereses y valores no se ponen 

al descubierto y se discuten. 

El proceso de los grupos 
focales creó un espaclo 

abierto, inclusivo y 

respetuoso, donde los 

participantes podIan explorar 

sus valores e intereses 

individuales, asi también 

como encontrar puntos en comün, como Ia 

seguridad familiar y Ia salud de Ia comunidad. 
La fomentaciOn de Ia participaclOn ayudO 

a crear un espacio donde los participantes 
discutieron sus intereses individuales y 

compartidos, y luego trabajaron en torno a 

soluciones que los abordaban en lo posible. 

Este proceso requirió de dialogo, honestidad, 

y un escuchar activo, y lentamente construyó 
el entendimiento mutuo de necesidades / 
aspiraciones comunes entre las personas. 

Al principio, el grupo focal de mujeres 
discutiO cámo el objetivo principal era 

ayudar a sus propias familias y sus ideas de 

desarrollo económico se extendian a solo 3 o 

4 personas. Sin embargo, a través del diálogo, 
las necesidades y aspiraciones comunes de 

las mujeres empezaron a ver que otros 
compartian sus propias batallas familiares. 

Comenzaron a reconocer que dentro de sus 

diferencias, existIan necesidades en comUn, 

Como resultado, buscaron niciativas más 

inclusivas y de gran alcance que trascendIan 
pero incluian las necesidades individuales. 
Eventualmente, las mujeres vieron coma una 

iniciativa de gran alcance pudo beneficiar 
y abordar intereses comunes de muchos 
individuos y no solo de unas pocas familias. 
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Los usuarios de Ia laguna provienen de diferentes 

niveles de pobreza. Algunos son evidentemente 

más pobres con menos capacidad que otros, y 

sus valores tienden a centrarse en satisfacer estas 

auto-necesidades esenciales. Las personas en 

esta situaciOn complementaban su pesca con Ia 

caza de huevos de tortuga, iguanas y armadillos; 

y mientras algunos de ellos admitieron que estas 

prácticas son daninas para el medio ambiente, 

ellos velan necesario el suministro de estos para 

ellos mismos y el de su familia. Otros pescadores 

consideraban al grupo social más amplio y at 

entorno de su medio ambiente en a toma de 

decisiones, buscando satisfacer sus propias 

necesidades, asI como tambidn Ia de los demás. 

Las personas en este ültimo grupo generalmente 

tenian acceso a fuentes de ingreso alternativas, 

más aIlá de lo que Ia laguna les proveIa. A través 

del dialogo se hizo evidente que los miembros 

del grupo más pobres eran impactados de 

forma más negativa por Ia baja producción de a 

laguna. Reconociendo su necesidad compartida 

por Ia seguridad econOmica, los pescadores en 

repetidas ocasiones rechazaron las opciones 

de manejo de recursos que no abordaban las 

necesidades compartidas de todos los usuarios 

de Ia laguna. Por ejemplo, ellos decidieron que no 

podian restringir el uso de las redes de tamano 

más pequeno, porque serIa desastroso para 

los pescadores más pobres que no tenlan otra 

fuente de alimentación e ingresos. El grupo de 

pescadores no aceptO las decisiones que dejaban 

fuera al sector más pobre de a comunidad; y 

sablan que mediante Ia mejora de Ia organizacián 

interna, sus energias colectivas podrlan 

sobrepasar y resolver los problemas compartidos 
que eran demasiado grandes para que las 

personas las pudieran afrontar por si mismas. 

Por medio de Ia utilización de un enfoque 
dirigido a Ia comunidad y tomándose el tiempo 
de aprender acerca de los sistemas y Ia cultura 

de Ia comunidad (durante las entrevistas de 

Ia Ease Uno), comenzamos a comprender 
los valores y las visiones del mundo de estos 

grupos, lo cual nos ayudó a adoptar nuestro 

trabajo subsiguiente con ellos. Por ejemplo, Ia 

preocupación principal del grupo de mujeres 

era Ia falta de seguridad económica para su 

familia y ellas querian formar una cooperativa 

para generar ingresos. Sin embargo, detrás de 

estas preocupaciones, estaba el sentimiento de 

desempoderamiento para impactar cambios 

positivos en sus comunidades y familias. De 

esta manera, nos enfocamos primero en 

abordar esta aguda preocupación económica 

por medio de a fomentación de Ia creatividad, 

visionar colectivo, estima de grupo, solidaridad 

como organizacián. En esta ültima etapa nos 

enfocamos en el pensamiento estratégico, Ia 

recaudaciOn de fondos, negociaciones para Ia 

tenencia de tierras y otras fortalezas practicas. 

Los pescadores habian estado trabajando en 

colaboración por años, entonces se necesitó 

menos trabajo de procesamiento. De esta 

forma comenzamos con su problema dave, 

ayudándoles a descubrir Ia complejidad de 

Ia baja producción de Ia laguna, utilizando el 

análisis cuantitativo, Ia auto-evaluaciOn y Ia 

reflexión (llustración 8a, Sb) y también ayudando 

a Ia obtención de apoyo ftanciero y tdcnico.[85] 

Este es un punto importante, ya que se reflere 

a interpretar las comunicaciones cuando se 

trabaja con las visiones del mundo (ver Ia 

sección anterior de Trabajando con las Visiones 

del Mundo). Muy a menudo, los expertos 
en desarrollo entran a una comunidad con 

una "agenda" —agendas preparadas por Ia 

organizacion, promocionadas por el donante, o 

parte de las creencias y prejuicios individuales 

del promotor. Trabajar verdaderamente en 

una manera dirigida a Ia comunidad, ayuda a 

desprenderse de estas agendas. Esto puede 

ser "riesgoso" para el promotor que tiene a una 

organizaciOn yb donante al cual reportarse —uno 

no puede saber hacia adónde nos conducirà el 

proceso, si estará orientado hacia una opción 

más sustentable o no. 

Al trabajar con estos dos grupos traté, tanto 
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como me fue posible, de 

tomar dirección a partir de 

los valores y necesidades 

del grupo y de suspender 

mis propios prejuicios y 

creencias. Me asegure que 

mis donantes, supervisores y 

colegas entendieran que ml 

enfoque serIa dirigido hacia Ia 

comunidad en todo su sentido, 

suspendiendo mis propios 

principios para que fuera 

posible que los principios de 

las personas de Ia comunidad 
informaran y dirigieran el 

proceso. Aunque estaba 

trabajando en colaboración 
con Ia organización ambiental lIder en el pals, 

no mencioné al medio ambiente en ningün 
momento, hasta que Ia gente de Ia comunidad 
lo hizo. Lo que es interesante aqul, es que a 

través del proceso, el grupo mismo comenzó a 

discutir el medio ambiente, Ia sustentabilidad y 

las futuras generaciones. 

Lo PERSONAL -Creando 
las Condiciones para el 
Auto-Desarrollo 

Los dialogos y procesos reunieron a las 

personas por primera vez en algunos 

casos para discutir sus valores y visiones 

personales. Esto impactó y estimulá más a los 

participantes en su propia 
percepcián de Si mismos en 

Ia comunidad. Más aCm, los 

grupos focales brindaron 
un espacio para que las 

capacidades y destrezas de 

los individuos se manifestaran 

en nuevos roles de 

liderazgo. Los grupos focales 

ofrecieron a los participantes 

oportunidades para construir 
sus propias capacidades, 

auto-valoración y 

y reflexionar sobre los roles 

personales dentro de los 

grupos focales, comunidad, 
ecosistema circundantes y 

el mundo. De acuerdo con las evaluaciones 

participativas, estos aspectos más sutiles de los 

grupos focales fueron en algunos sentidos, los 

más para los participantes. 

Puede ser desahante el ser parte de un 

grupo, donde los participantes se ofrecen 

el uno al otro, sus opiniones y perspectivas 

sinceras. El auto-estima y Ia auto-confianza 
facilitan (0 puede ser un prerrequisito para) a 

verdadera participaciOn en tales grupos. Pocos 

participantes en los grupos focales Ilegaron 

con una alta auto-confianza, (incluyéndome 
a ml misma), pero a traves del proceso, 

nos apoyamos mutuamente, construimos 
Ia conhanza trabajando como un grupo y 

proporcionamos nuevas oportunidades para 

el desarrollo personal. Hicimos esto de varias 

mane ra. 

Primero, Ia naturaleza del grupo focal era 

inclusiva y respetuosa. Todos escuchaban 

las ideas de los demás, en una forma que los 

motivaba a compartir verbalmente en un 

ambiente de grupo. Estas ideas eran discutidas 

y se ofreclan diferentes ideas, promoviendo 
Ia confianza en Ia metodologla participativa y 

provocando muchas ideas más. 
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Segundo, cuando las porsonas 

compartIan conmigo sus inquietudes 
porsonalos, ya sea omocionalos 

(conflictos domésticos), sicolOgicas 

(auto-valoración), o fIsicas (falta de 

auto-conCanza en as capacidades 

personales), me tome el tiempo de 

escuchar. A esto se le refiere como 
"consojerla informal" y requiero de 

un escuchar compasivo y activo a 

los problemas do las personas. Otros 

promotores tienen otras herramientas 

(como Ia y Ia consejerla) quo 

pueden ser de mucha utilidad. 

Tercero, les dimos responsabilidades a 

las personas para ayudarles a cultivar 
sus propias capacidades. A monudo 
estas responsabilidades eran nuevas, 

de alguna manera 

temibles. Sin embargo, al asignarse 

estas nuevas posicionos en ol grupo 
y Ia comunidad, los individuos 
involucrados estaban deseosos de 

tratar y de aprender. Por ejemplo, 
Digna de Jesus Andrade, Presidente 

del Consejo do Mujeres estaba 

nerviosa acerca de su rol de hablar en 

püblico, Ia tarea de Ilevar un registro do hechos 

y fechas importantes y de otros aspectos del 

liderazgo. Sin embargo, cada vez quo teniamos 

una reunión con represontantes del gobierno, 
otros trabajadoros do ONGs y otros miombros 
comunitarios, ella tomaba sus nuevos desafios 

y sobrepasaba hasta sus propias expectativas. 

Cuarto, a través do los grupos focales, motive a 

los participantes a reflejar sus roles individualos 
dentro de a comunidad. En lugar do escuchar 

quejas acerca de un determinado probloma, 
pregunté a los participantes cómo ellos, como 
individuos y como grupo, pod Ian comenzar 

a visualizar su solucián. Do esta manera so 

activó Ia mentalidad de "quo tal evocando 
una sensación de ontusiasmo acorca de los 

Digna do Jesus Andrade (a /a derecha,) 

potenciales y posibilidades. Encontré que a 

menudo, lanzaba una pregunta una semana 

y Ia siguiente semana los participantes habian 

reflexionado acerca do Ia pregunta y venian 
con una rospuesta hnica, a través do un 

proceso, do cierta forma, auto-reflexivo. 

finalmente, las personas do ambos grupos 

focales oxperimontaron un "intontar" otras 

perspectivas, por medio do escuchar las 

historias de otras personas y hacor ejercicios 

quo enmarcaban, do forma distinta, Ia situación 

do Ia comunidad. Por ejemplo, un ojorcicio con 

un pescador involucró el rastreo cualitativo do 

los cambios on Ia producciOn do varias décadas 

do a laguna, y luogo ilustrando osto trayecto 

do cambio para vor adóndo se encontraba 
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antes el grupo y adónde estaba ahora y hacia 

dónde ban. A medida que reflexionamos sobre 

este ejercicio, uno de los pescadores senaló 

"nunca habia pensado en esto de esta manera." 

Al principio de nuestro trabajo en conjunto, 
las mujeres estaban preocupadas porque no 

eran capaces de proveer seguridad económica 

para sus familias. Sin embargo, por medio 

de Ia creación de un proceso fundado en Ia 

esperanza y el pensamiento creativo, el grupo 
se inspiró y activO Un proceso comunitario 

ellas pasaron de sostener una canasta vacIa, 

a representar su lugar en a comunidad, a formar 
una cooperativa y a tomar roles empoderados 
como lideres. Esto sugiere que sus inquietudes 
iniciales no solamente eran a causa de Ia falta 

de empleo, sino que tam bién pudo haber 

sido por falta de auto-estima 

y capacidad para contribuir 
positivamente en Ia comunidad. 
Estos ejemplos ilustran cómo 
nuestro trabajo en el area de lo 

personal ayudO a los individuos 
a cambiar de una actitud de 

deficiencia y dependencia a una 

de creatividad y poder personal. 

De esta manera, con el marco 
integral buscamos crear 

condiciones para el crecimiento 
personal en el desarrollo 
comunitario a travds de 

equilibrar el apoyo y el desafio, 

utilizando las habilidades 
para escuchar atentamente, 
motivando Ia auto-reflexión 

y proveyendo formas para 

que los individuos "intenten" 
nuevas perspectivas. Estas son solo algunas 

herramientas potenciales para comprometerse 
en un proceso de empoderamiento personal 

para este contexto y cultura en particular. 

También pueden ser ütiles en otro lugar. 

El éxito en el area de lo personal fue a 

menudo inadvertido e intangible, sin 

embargo ayudaron al proceso de dialogo y 

a los resultados tangibles. En lugar de ser 

sujeto al flujo y reflujo de Ia prosperidad de 

Ia comunidad, los participantes comenzaron 
a ver que tenIan un papel en el proceso y 

que ellos mismos podIan efectuar un cambio 
positivo con Ia nueva capacidad encontrada. 

Interiorizaciôn en eI 
Desarrollo Comunitario 

Trabajar con las dimensiones internas del 

desarrollo fue particularmente importante en 

este proyecto, nuestro enfoque reconoció que 
Ia salud de Ia psique humana esta vinculada 

con Ia salud comunitaria, 
en un sentido más material. 

Hacer espacio (sin embargo 
de manera implIcita) para 

el crecimiento personal y Ia 

auto-reflexión, facilita a los 

participantes el Ilevar todo su 

ser al proceso, verbalizar sus 

inquietudes emocionales al 

frente y tambidn me ayudO a 

entender las perspectivas y 

prejuicios de mi misma y de 
otros. Esto es dave y a menudo 
se pierde en el trabajo de 
desarrollo comunitario. 

participativas en el desarrollo 
comunitario, se hace evidente 
que muchos promotores 

entienden un "concepto" de desarrollo 

comunitario con el que de hecho no trabajan. 

Mientras el desarrollo puede ser entendido 
como un proceso que incluye lo interno, lo 

intangible y a menudo los aspectos espirituales 

de las personas y de las comunidades, hay 

poca práctica en el desarrollo comunitario 
que reconozca y aborde esto. Un sentido 
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individual de quiénes son a en 

qué creen es profundamente 
espiritual, y sin embargo 
si a estas personas se les 

pregunta implicitamente (en 

algunos casos explicitamente) 
"veri9quen su espiritualidad 
en a puerta" antes de entrar 

al proceso, es entendible de 

que dichos "participantes' no 

estàn realmente participando. 
Esta desvinculaciOn entre 

los conceptos entendidos y las prácticas 

adoptadas, crea una falta de comunicación con 

Ia gente de a localidad, lo cual eventualmente 
conileva a resultados inefectivos. Mis ejemplos 
previos de promotores de desarrollo en 

Nigeria yen El Salvador que hacen "consejerIa 

informal", a menudo fuera de sus descripciones 
de trabajo, dan testimonio de esto. La 

participaciOn proveniente de Ia interiorización 
se queda corta ante lo que podria Ilegar a ser. 

En San Juan del Gozo, Ia rutina diana de Ia 

comunidad estaba estrechamente vinculada 
con las creencias y Ia religion, y esto ofrece un 

espacio para el trabajo interno. En tiempos de 

dificultad, las vias de esperanza son pocas, y 

parece que a religion brinda algo esencial que 

otras instituciones en Ia comunidad no brindan. 
Esto es importante de reconocer y respetar. 

Es comOn para los promotores de desarrollo 
(en particular para los educados en occidente) 

descartar este rol de Ia religion. Sin embargo, 
Smith (1995, p. 209) explica cOmo tales personas: 

Simplemente asumen (no argumentan) 
que Ia religion hace más mal que bien. 

Esto se opone al funcionalismo de Ia 

ciencia social, que sostiene que as 

instituciones no sobreviven a menos 
que sirvan a las necesidades sociales, 

pero por conveniencia se pasa por alto, 

sin embargo, el punto más profundo es 

que a Ia dimensiOn vertical —Ia forma en 

atenciOn. 

A través del proyecto yo llegué 

a entender que en San Juan 

del Gozo, Ia religion juega una 

funciOn social, asI también 
provee una "dimensiOn 

vertical" a Ia vida. 

Las dimensiones internas de nuestro 

trabajo, tambien se relacionan al desarroilo 

de capacidades, desarrollar o construir 

capacidades es un proceso complejo que 

incluye no solo Ia capacidad técnica o social, 

sino tambiOn Ia "capacidad emocional" (Ia 

habilidad de relacionarse saludablemente a un 

nivel emocional con el mundo), Ia capacidad 
moral de tratar a otros seres con respeto, Ia 

capacidad del humor, Ia capacidad de amar 

y a capacidad de comprometerse a una vida 

espirituaL"[86] Nuestro proceso buscO: 1) 

facilitar Ia construcciOn de capacidades tOcnicas 

y sociales a través de talleres, capacitaciones 

y tutorIas (informales), 2) promover Ia 

construcciOn de capacidad moral a través del 

visionar colectivo y el diálogo, y 3) motivar Ia 

construcciOn de capacidad emocional, a través 

de Ia auto-reflexiOn y el compartir (labIa. 1). 

Esta construcciOn de capacidad mulri-facOtica, 
fue importante en facilitar a Ia comunidad 
para ir más allá del modelo de dependencia 
del desarrollo, hacia un proceso más auto- 
empoderado y sustentable. 

Para usar el mismo ejemplo anterior, Digna 

Andrade (IIder del grupo de mujeres) me dijo 
en una reuniOn, a los tres meses de estar en el 

proyecto, que era grandioso que yo estuviera ahI 

para tener reuniones en San Salvador, a nombre 
de las mujeres del grupo, o en sus palabras "de 

tocar a las puertas" por el grupo. Yo le respondI 
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que era una parte importante del trabajo, pero 

que el punto del proceso era que las mujeres 

pudieran comenzar a tocar estas puertas 

ellas mismas, que yo simplemente les estaba 

"transmitiendo Ia capacidad de tocar puertas". 

El ultimo mes en Ia comunidad, el grupo de 

mujeres liderado por Digna sostenia reuniones 

con otros miembros de las cooperativas, 

conduciendo reuniones con representantes 

de los terratenientes, representantes del ISTA, 

e interactuando con confianza con otras 

instituciones externas (tales como Ia Asociación 
Agropecuaria). Nuestro trabajo juntos ayudO a 

crear un espacio seguro pero también desafiante 

adonde ella, y los otros participantes podian 

construir dfterentes tipos de capacidad (auto- 

estima, y destrezas) involucrados en 

el liderazgo. Mientras CESTA y otras ONGs aUn 

"tocan a las puertas" en nombre del grupo, 

especialmente en términos de 

encontrar soporte tecnico y 

financiero a nivel internacional, 

el grupo está comprometido en 

el proceso y asi construyen su 

propia capacidad individual y 

organizacional. 

Si Ia interiorizaciOn fuera incluida 

en el desarrollo comunitario, 

el proceso y los resultados del 

desarrollo serian muy diferentes. 

Por ejemplo, tomen las tres 

palabras de moda muy bien 

conocidas en el desarrollo 

de hoy dia: participacion, 

pertenencia local y desarrollo 

de capacidades. Estos tres 

aspectos del desarrollo, serian 

muy diferentes de lo que son 

ahora, silos promotores tuvieran 

un mayor entendimiento de 

Ia interiorización de los individuos y grupos 

y herramientas para trabajar con ello. La 

"Participación" seria un proceso de introducción 

en Ia interiorización humana, tal como el 

auto-estima, el concepto del yo, sentimientos, 

perspectivas y actitudes, para comprometerse, 

de manera autentica, en un proceso de cambio 
social empoderado. Términos como "pertenencia 

local" o "basado en Ia comunidad" involucraria 

el encontrar maneras de reunirse con personas 

de Ia comunidad adonde ellas se encuentren, 

buscando conocer (tanto como sea posible) otras 

visiones del mundo y valores, y luego traducir 

las comunicaciones para que resuenen con 

aquellas visiones del mundo locales; e implantar 

el proceso con significados y creencias locales. 

El "desarrollo de capacidades", como lo describI 

anteriormente, involucraria integrar las areas 

internas y externas de Ia capacidad —técnica, 

social, emocional, sicolOgica, moral (y otras). 

Vision Comunitaria 
Enfocada al 
Mundocentrismo 

Los cambios en las acciones 

y conductas personales 

usualmente se activan por 
nuevos sentimientos y 

entendimientos de Ia realidad 

personal que eclipsan y 

también se agregan a las 

antiguas visiones del mundo. 
A men udo este nuevo 
"sentimiento" requiere un 

cambio en los sistemas 

y Ia cultura circundante. 
De hecho, esto define 'el 

aprendizaje transformador", 
que algo nuevo es 

encontrado y requiere una 

nueva configuracian del 

contexto propio y del medio 
de vida personal, para poder 
integrarlo significativamente 
en Ia vida de él o de ella. Dos 

ejemplos que utilicé anteriormente fueron 
Rosa Parks y Martin Luther-King. Otro ejemplo 
de desarrollo comunitario ocurre cuando las 

mujeres Ilegan a ser más empoderadas en su 

familia yen su vida comunitaria y Ia estructura 
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y cultura familiar yb comunitaria necesitan 

adaptarse a estos cambios personales de 

visones del mundo. Este es el punto vinculante 
entre el cambio interno (es decir, visiones del 

mundo, y el "dar senrido") y cambio externo 

(es decir, instituciones, leyes, normas sociales y 

costumbres), asI como tambidn un nexo entre 

a transformaciOn individual y colectiva. 

En Ia secciOn anterior, Trabajando con las 

Visiones del Mundo, describo brevemente a 

transformacion e interpretación de las visiones 

del mundo, que difIcilmente transmiten Ia 

profundidad del entendimiento de este proceso 

(de lo empirico, fenomenolOgico, contemplativo 
yevidencia transcultural;Wilber, 1996, p138). 

Cuando a inquietud de una persona se expande 

hacia una esfera concdntrica más amplia (es decir 
sociocdntrica y/o mundocentrica) a menudo 
los roles de las personas de Ia comunidad, asI 

como tambien los roles de los humanos en el 

ecosistema, cambian. 

En San Juan del Gozo, no buscábamos 
transformar las visiones del mundo como tal, 

sino que ayudábamos a crear las condiciones 
para cambiar las visiones del mundo. A medida 

que los participantes se reflejaban en sus roles 

individuales en Ia comunidad y comenzaban a 

trabajar hacia su propio desarrollo comunitario, 
en un marco de sustentabilidad más amplio, 
notamos cambios en las perspectivas de ellos 
mismos y de otros. 

Estos terminos "mundocdntrico", "sociocéntrico" 

y "egocéntrico" se refleren a las fases generales, 

superpuestas y anidadas en Ia orientación de 

expansion constante hacia una mayor auto- 

conciencia y preocupaciOn por los demás. 

A medida que Ia investigación progresaba, 

notamos tendencias hacia una mayor 

consideración por los miembros menos 
afortunados de Ia comunidad, por Ia toma de 

decisiones de las mujeres, por los ecosistemas 

circundantes y por las comunidades del 

vecindario, con lo que parecia ser una visiOn del 

mundo más inclusiva y més amplia (llustraciOn 9). 

Durante Ia primera fase de Ia investigacion, 

escuchd muchos comentarios quo expresaban 

una perspectiva egocentrica, en donde las 

necesidades del "mIy mb" eran antepuestas a las 

necesidades colectivas del grupo o comunidad. 

Los participantes a menudo declan "ml familia 

necesita una provision estable de alimentos" 

o, necesito un ingreso y las mujeres del 

grupo focal esraban inicialmente interesadas en 

ayudarse a si mismas y a sos propias familias con 

pequenas iniciativas econámicas. 

Mientras Ia satisfaccián de estas necesidades 

personales es muy importante, si no van 

asociadas con Ia conciencia do que otros 

tienen necesidades y valores similares, tales 

actitudes egocéntricas no nos conducirán a Ia 

sustentabilidad. En el Movimiento Sarvodaya 

Shramadana in Sri Lanka, cuando se explora 

el sufrimiento de Ia comunidad (tal como 
Ia pobreza, enfermedades, explotaciOn, 

conflictos) sus orIgenes so encuentran en 

el "egocentrismo individual, desconflanza, 

avaricia, y competitividad, lo quo desmoraliza 

y divide a Ia comunidad y desperdicia so 

potencial." (Jones, 2003, p. 186). 

En San Juan del Gozo, los consejos previos de 
los pescadores, durante el perIodo de post- 

guerra tenIan un enfoque mãs egocentrico, 
quo no promovIa Ia colaboración y no 

valoraba Ia equidad entre los usuarios de 

Ia laguna, lo cual permitIa el uso de equipo 
de pesca perjudicial, arriesgando Ia pesca a 

una reducciOn drástica. Esta clase de actitud 
personifica el fenOmeno de Ia "tragedia 
del pueblo", donde el prestar atención a las 

ganancias individuales de cada uno, Ia base de 

recursos comunal es sobre explotada. 
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Las necesidades individuales se 

articulan y se escuchan. 

"Mi familia necesita una 
provision estable de alimentos" 

"Necesito ingresos 

InterOs en las iniciativas 
económicas de Ia comunidad 
para 204 personas. 

1-2 mes 

(Eco-Warrior, Esbjorn-Hargens; 
Red vMeme, Beck; 3r. Orden de 
conciencia, Kegan) 

Interés en "nosotros y lo nuestro" 
especIficamente en Ia familia 
inmediata y los grupos 
comunitarios. 

Estructura de organiza-ciOn 
colaboradora, cons-truida 
airededor de metas en comün. Al 

usar Ia cooperativa para usar Ia 

creatividad y Ia innova-ciOn, para 
Ia colaboraciOn y cooperaciOn 
para proveerse a sí mismo, a Ia 

familia y al grupo. 

DistribuciOn equitativa de Ia 

parte más prod uctiva de Ia 

laguna. 

Considerar a los pescadores más 

pobres en las decisiones finales, 
acerca del tamaño de Ia red y las 

restricciones de pesca 

2-4 meses 

(Eco-Manager/Eco-Strategist, 
Esbjorn-Hargens; Blue/Orange 
vMeme, Beck; 3o,4o, orden de Ia 

conciencia, Kegan) 

Trascendierido el 

MU N DOC E NTR IS MO 

Capacidad para integrar las 

preguntas y temas complejos, 
enfocados en el proceso yen Ia 

naturaleza vinculada de los sistema$ 

Observado solamente en individuos 
y lIderes. 

(Eco-Holist / Integral Ecologist, 
Esbjorn-Hargens; Yellow vMeme, 
Beck; 

4-So orden de conciencia, Kegan) 

MUNDOCENTRICO 

lnterés en "nosotros y nuestros" 
se ha extendido para incluir otros 
grupos, generaciones, especies y 
ecosistemas. 

Valor inherente de otras especies 
reconocidas (pescado, camarOn, 
tortugas, pájaros e iguanas). 

Acciones y decisiones 
correspondientes (interés en 
manejo de recursos 

conservaciOn de 
las tortugas, reforestación de los 

manglares para pajaros y 

especies acuáticas y disminuciOn 
de Ia cacerIa de iguanas) 

Deterioro de Ia cadena del 
medioambiente para futuras 
generaciones. 

Reconocimiento de las 

inquietudes, necesidades y 
recursos de otras personas. 

Aprender de otras cooperativas y 
compartir con éstas en Ia 

comunidad yen las comunidades 
vecinas. 

Vincularse con otros grupos 
locales nacionales e 

internacionales 

3-5 meses, del siguiente aflo 

(Eco-Radical, Esbjorn-Hargens; 
Green vMeme, Beck; 4o orden de 
conciencia, Kegan.) 

Ilustración 9: Tendencia observada en las visiones de mundo de los participantes Los datos 

fueron recolectados de los grupos focales con mujeres yjOvenes pescadores usando una metodologia 
similar, tal como Jordan (1988) lo describe, y también describe las tendencias generales en los 

participantes (incluyendome) en Ia duraciOn del proyecto. Algunas personas no siguieron esas tendencias 
— algunos participantes interactuaron y se expresaron con perspectivas egocentricas a travds del proyecto, 
mientras que otros participantes, expresaron perspectivas mundocentristas en el proceso. La ilustración 

esta intencionalmente disenada con circulos concéntricos y no de izquierda a derecha, ya que este es 

un proceso dinämico y no lineal, en el cual las fases previas estan incluidas e integradas a medida que 
trascienden. También he ilustrado aqui cómo las categorias utilizadas se pueden alinear con enfoques de 

desarrollo similar descritos por Esbjorn-Hargens (ecological selves, 2003), Beck (vMemes, 1996) y Kegan 

(orders of consciousness, 1995). 

EGOCENTRICO 

lnterésen"miyenlomio". SOCIOCENTRICO 
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ml vez porque muchos de os pescadores 

hablan experimentado esto de primera mano, 

ellos habian estado pensando y actuando con 

una perspectiva sociocéntrica cuando me 

uni al grupo, buscando encontrar soluciones 

que incrementarian una producción para 

todos los usuarios de Ia laguna. Oscar Willian 

Durán Martinez, el lider de los pescadores, 

explicócomo 'nosotros [los pescadores] 

necesitamos organizarnos mejor para ser 

capaces de enfrentarnos con cualquier 

otro problema" y que "no somos nada si no 

estamos organizados". Por ejemplo, el grupo 
decidió sobre una forma justa de 

repartir Ia parte más productiva 
de a aguna, de manera que 

todos los pescadores pudieran 

obtener una cantidad similar de 

pescado y camarOn, y en cuanto 

a las decisiones finales acerca del 

tamano de Ia red y Ia restricción 

de Ia pesca, se tomo en cuenta a 

los pescadores más pobres. Oscar 

Martinez, Presidente de Brisas del 

Mar, dijo, "somos pobres, pero hay 

otros que son aCm pobres, 

tenemos que pensar en ellos [al 

tomar nuestras decisiones]. 

En los grupos focales de mujeres, 

comencé a ver una transiciOn de 

una perspectiva egocéntrica a 

una más sociocéntrica a travds 

de nuestro trabajojuntos. Los 

participantes comenzaron a 

pensar en otras familias menos afortunadas de 
Ia comunidad y a expresar Ia "necesidad para 

encontrar una iniciativa de desarrollo económico 
comunitarlo (CED, por sus siglas en ingles) que 

incluya a tantas mujeres como sea posible". 

Tambien comenzaron a sugerir cOmo podrian 

aprender de y a compartir con otros consejos 

y cooperativas en Ia comunidad y con grupos 

en las comunidades vecinas. Tal perspectiva 

sociocéntrica incorpora Ia filosofia de las 

cooperativas, acción compasiva y servicio a los 

demás, y el concepto de recircular el poder para 

os sectores que estan privados de sus derechos. 

El cambio hacia Ia conciencia mundocéntrica 
es algo sumamente profundo. Los lideres 

de los pescadores comenzaron a discutir los 

planes de manejo de los recursos con una 

perspectiva mundocéntrica que incluia no 

solamente a las personas, sino tambien a 

otras especies. Discutieron cOmo el mejorar 

el manejo de Ia laguna ayudaria al camarón 

y al pescado, y se interesaron en trabajar con 

CESTA sobre a conservación de 

las tortugas, dándose cuenta 

de Ia vulnerabilidad de estas 

especies marinas. Las mujeres 

expresaron su preocupaciOn 

acerca del continuo deterioro 
del medio ambiente, sus ninos 

no tendrIan Ia vivencia con Ia 

naturaleza que ellos una vez 

experimentaron. Hablaron 

acerca de cOmo el bosque de 

manglares alrededor de su 

laguna crea un habitat para ayes 

y peces, y acerca de cómo ellos 

tenian Ia ntención de reforestar 

y proteger este ecosistema. 

Tanto el grupo de mujeres y 

de pescadores estaban muy 
interesados en el nexo con los 

otros grupos locales, nacionales 

e internacionales, reconociendo 
los valores compartidos a travds 

del espacio geografico y las 

normas culturales. Todos estos son indicadores 
importantes de cambios en Ia conciencia 
hacia una percepcion más mundocéntrica de 

problemas locales. 

El mundocentrismo no requiere un 

conocimiento de gran amplitud de otros 

grupos o regiones y sus Iuchas; esto puede 
ayudar, pero en cuanto al acceso inmediato a 

informacion y educaciOn en el forte muestra, 
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a menudo, que no resulta necesariamente en 

una perspectiva mundocéntrica. Más bien, este 
cambio hacia Ia conciencia mundocéntrica 
comienza a iluminar las falsas fronteras entre 

cada uno, y entre el medioambiente y los 

humanos. Fomenta un sentido de diversidad 

en unidad sobre un nivel practico y fllosófico 
en cuanto a precipitar los cambios en el 

comportamiento dentro de las personas y 

Ia colectividad. De esta manera, a causa de 

estos cambios en las visiones del mundo y 

valores, surge una economia sustentable y 

una acciOn sensitiva ecologicamente. Varios 

individuos en ambos grupos focales hablaban 

y actuaban con tal perspectiva —Ia que 
parece ser importante para Ia 

sustentabilidad. 

comunitario con un enfoque 
integral, los roles de los 

promotores de desarrollo y de 

los participantes[87] cambian, 

Un enfoque integral para el 

desarrollo ensancha el marco de 
referencia para las definiciones, 
metodologias y resultados del 

desarrollo de Ia sustentabilidad. 

el contexto e interiorización del ecosistema 

y de Ia comunidad. El rol de los promotores 

es el de acceder en el momento que sea 

apropiado. En algunas situaciones, el liderazgo 

directivo será Otil por ejemplo, durante los 

esfuerzos de mitigación de los desastres, yen 
otras situaciones, se prefleren las técnicas de 

empoderamiento comunitario y el liderazgo de 

abajo hacia arriba. Para trabajar en esta forma y 

para asumir uno de estos roles, los promotores 

del desarrollo deben ser capaces de sostener 

un marco integral para el proceso. En otras 

palabras, Ia practica del trabajo con un marco 

integral incluye el desarrollo de nuestro propio 
ser — nuestra propia capacidad y conciencia 
como promotor. 

El trabajar en el area de lo Práctico por ejemplo, 

usualmente incluye los análisis económicos, 
manejo de recursos, diseño institucional 

y ciencia de Ia conservaciOn. El area de lo 

Interpersonal se relaciona con el trabajo 
social, estudios culturales, y mediacián de 

conflictos o facilitación durante las discusiones 

de los multiples grupos interesados. El area 

de lo Personal es Ia esfera de Ia 

sicologia, consejeria, surgimiento 
de Ia conciencia y espiritualidad. 
Esto no signiflca que para usar un 

enfoque integral, los promotores 
deban ser en parte psicOlogos, 

facilitadores de solución 

de conflictos, economistas, 

cientI0cos y misticos. Pero, Si 

significa que para ser efectivos 

se le debe prestar atención 

a Ia integración de las tres 

dimensiones. Esto puede hacerse 

a traves de trabajar en cada area 

de manera explIcita, o puede ser 

implIcito, informal e intrinseco 
a nuestro propio enfoque 
personal para el desarrollo. Esta 

integracion puede ser motivada 
al formar asociaciones con más 

promotores especializados. 

Brown (2004, próximamente) explica el 

enfoque integral como: 

Una práctica que obvia otras prácticas. 

De ninguna manera es un Ilamado para 

inventar nuevas prácticas que reemplacen 

a otras, sino una forma para desarrollar una 

práctica [más abarcadora] que use todas 

las otras prácticas en sus tiempos y lugares 

apropiados. 
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del Promotor 
tienen una inmensa 

Al trabajar en el desarrollo responsabilidad 
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La práctica del desarrollo es mOs mundocéntrica. 
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dinámico que está informado por 



El enfoque integral requiere que los 

promotores del desarrollo ayuden en Ia 

creación de un espaclo y condiciones para 

cambios en las visiones del mundo, no 

solamente para otros, sino también para 

ellos mismos. El promotor entiende de forma 
sentida lo que esto involucra y de esta manera 

Se le hace más fácil posibilitar este proceso 

en otros. Más aCm, los promotores tienen una 

inmensa responsabilidad para trabajar sin 

una perspectiva egocéntrica / etnocéntrica y 

una más mundocéntrica, el usar cualesquier 
prácticas personales es necesario para 

desarrollar esta conciencia más amplia. Sobre 

esto, Majid Rahnema dice, 

Mi experiencia 

personal, algunas 

veces amarga, me 

ha enseñado a tener 
precaución con 

respecto a esto, al 

percibir Ia intervenciOn 

como un acto que 
bordea lo sag rado. 

derecho tengo 

a intervenir en Ia 

vida de otro, a quien 

no conozco, cuando Cinicamente tengo 
una impresion egocentrica personal de 
Ia realidad de dl ode ella? a calidad 

más importante [de intervención] es estar 

abierto y siempre atento al mundo y a 

todos los otros seres humanos... Atento 
implica el arte de escuchar, en el sentido 
mOs amplio de Ia palabra, ser sensitivo a 

lo que es, observar as cosas tal como son, 

libre de cualquierjuicio preconcebido, y 

no como a uno le gustaria que fueran, y 

creer que cada experiencia de Ia persona 

o intuición es una fuente potencial de 

aprendizaje. Tal actitud difiere bdsicamente 
de aquella de os expertos que trabajan 

para los consultores 

que devengan salarios 

elevados, quienes 

generalmente actOan 

sobre Ia base de una 

serie de certezas 

que vienen de su 

"conocimiento" 
0 "experiencia 

profesiona [Tales 

"autoridades"] con 

poca frecuencia se 

dan cuenta que ellos 
hacen a otros lo que sus 
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El Diario Personal — cambios sociales y del ser en El Salvador 

Cada mañana, practico yoga y medito. Esta es una oportunidad para establecer mi intenciOn y permeabilizarme y 

de estar presente ante lo que pueda surgir. Mi practica continua a 10 largo del dia, cada momento brindando una 

oportunidad para actuar de manera consciente y compasiva, y tamblén una oportunidad para aprender cuándo no 

soy consciente y compasiva y luego investigar el por qud. Esta auto-reflexiOn es una forma para iluminar tanto mis 

momentos de expansion y auto-contracciOn —una provechosa investigaciOn hacia Ia ruta del desarrollo personal. 

Cada mañana en E cuando Ia neblina de Ia madrugada todavia permanecia sobre los árboles, enrollaba 

mi colchoneta después de Ia prãctica de yoga y me preparaba para el dia. Estaba consciente de que mi mente ya se 

habia lenado con pensamientos acerca de los planes de Ia reuniOn con Ia comunidad, o adonde estaba el proceso y 

de cOmo cada individuo aportaba algo especial para el grupo... estos pensamientos flotaban en el espacio interno 
creado por el yoga —fluyendo como corrientes de agua en una caverna vacia y apacible. Daba un paso fuera de Ia 

puerta, sonriendo a esta inflltraciOn de pensamientos, cuando de repente se me ocurriO que este trabajo con a 

comunidad era mi prãctica de yoga. En mi imaginaciOn, vi ml colchoneta de yoga extendiendose invisiblemente en 

todas las direcciones, y ml corazOn abriéndose de manera similar a través del espacio. Al atardecer del suelo 

salvadoreño, comencé a comprender que el cambio social y del yo estaban inseparablemente vinculados. 

Desarrollando a sustentabilidad, desarrollando el ser. 

Al estar más presente en el momento, tambien estuve màs disponible' para otras personas a mi airededor. Esto 

me ayudO a comprometerme de manera más completa con mi trabajo, a ver más claramente las dinãmicas 

interpersonales, y a ver con mãs respeto las varias formas en que otras personas se ocupan de sus vidas. Ya sea que 

esten remando en Ia laguna, dialogando en un taller, o participando en oraciones con las personas de Ia comunidad, 
mi practica incluye simplemente el estar ahi a medida que el momento se presenta. 



egos todo poderosos, con 

sus trucos manipuladores 

y seductores es hacen a 

ellos. La intervención por Ia 

tanto deberIa ser concebida 
Unicamente en el contexto 
de un ejerciclo constante de 

auto-conciencia... [88] 

El fomentar a auto-conciencia 
está en el centro de un enfoque 
integral para el desarrollo. Los 

tipos de practicas que ayudan 

a cultivar Ia auto-conciencia 
son varios y altamente 
personales. Para algunos, el 

trabajar sirviendo a otros ya 

está vinculado a su práctica 
personal. Para otros, esto viene 

después. En Ia labia 2, he 

listado algunos ejemplos de 
tales prácticas, pero noes una 

lista extensa en lo más mInimo. 

Brown y Hargens (2004, próximamente) lo 

resume muy bien; 

Somos parte de este gran territorio, no 

simplemente observadores a analistas 

de su flujo y patrones. Tradicionalmente 
hemos subestimado el rol que nuestra 

propia sicologia individual, modelos 
mentales y visiones del mundo juegan en 

el éxito a fracaso de nuestros esfuerzos. 

El desarrollo interior es un componente 
vital para ayudarnos a nosotros mismos y 

a otros a desarrollar una mentalidad que 

naturalmente haga surgir a conducta 
sustentable. El promotor integral usa 

prácticas transformadoras tales como 
Ia introspeccion, oración contemplativa, 

meditacián, psicoterapia y servicio 

voluntario — que ayuda a acelerar este 

proceso de desarrollo interior. 

En este estudio de caso, buscamos 
equilibrar las acciones, diálogo 
y auto-reflexión. Los tangibles e 

intangibles están vinculados: a 

través del proceso, las personas 
construyeron sus habilidades de 

liderazgo, conflanza y auto-estima 

y este nuevo auto-concepto trajo 
acciones sin precedentes. Las 

m ujeres en particular, comenzaron 
a asumir roles de Iiderazgo durante 
las reuniones, acercándose a 

instituciones y representantes 
gubernamentales con más 

auto-estima, y comenzaron 
a ver su lugar individual en Ia 

comunidad, de manera diferente. 

Esto Oltimo quizá uno de los 

más profundos aspectos de 

nuestro trabajo. El profundo 
auto-examen, en donde las personas piensan 

de nuevo qué rol juegan en Ia comunidad, 
sociedad, medio ambiente a aCm el mundo, 
es el inicio del cambio transformador desde 
las perspectivas egocéntricas hacia Ia vision 

y acciOn mundocéntrica. Estas percepciones, 
visiones del mundo y valores tienen un rol 

esencial en Ia acción informativa individual 
y colectiva. Con Ia investigaciOn de acción 
participativa enraizada en un marco integral, 
hicimos espaclo, no solamente para Ia auto- 
exploraciOn y reflexiOn, sino también ayudO 

a crear las condiciones para tales cambios en 

los estados de conciencia. A partir de este 
trabajo, parece que trabajar con Ia interioridad 
humana (además de abordar las necesidades 

materiales) es una pieza dave para desarrollar 

Ia sustentabilidad con las comunidades. 
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En Resumen 

El trabajar con Ia 

interioridad hurnana 

(adernOs de abordar 

las necesidades 

materiales) es 

una pieza clove 

para desarrollar Ia 

sustentabilidad con las 

corn unidades. 



CapItulo 
Cinco: 
Conclusiones 
En este foUeto, buscaba expandir los Ilmites 

del desarrollo convencional para posibilitar 
Ia integración de manera significativa, las 

necesidades socioeconómicas y ecologicas, asi 

como también Ia complejidad de Ia sicologla y 

Ia cultura. Estableci este concepto más amplio 
de desarrollo en un movimiento lejos de las 

perspectivas egocentricas hacia unas más 

mundocdntricas un proceso que incluye 

una expansion de las visiones del mundo y 

a conciencia. Mientras que esto es algo más 

complicado, indico que el enfoque integral 

ofrece algunas piezas esenciales para trabajar 

con dicho enfoque en un desarrollo sustentable. 

El fundamento anterior, explora un nuevo 
concepto y proceso de desarrollo derivado 
del hecho de que el desarrollo convencional 
es limitado, por su alcance principalmente 
cuantitativo y por su casi exclusiva 

epistemologIa con fu ndamento cientihco 

y neocolonialista. Ha producido ganancias 
en ciertas areas, en particular en un sentido 
econOmico cuantitativo, y puede ser ütil para 

proyectos especIficos de plazos más cortos, 
pero este sistema está limitado en términos 
cuantitativos. Hemos reunido suficiente 
evidencia de que el paradigma convencional 
de desarrollo, en el que los expertos 
externos importan tecnologia inapropiada y 

conocimiento culturalmente dependiente, a 

una localidad que tiene sus propias tradiciones, 
ritmos y conocimientos, a menudo no 

fu ncion a. 

Abordar estas limitaciones requiere un camblo 
hacia un desarrollo equitativo económicamente, 

representativo socialmente y ecologicamente 
sOlido, como muchos proponentes de 

estrategias de desarrollo alternativo sugieren. 

Estas alternativas están sentadas como premisas 

en Ia participaciOn y empoderamiento, y de 

esta manera, en algén grado, también incluyen 

cambios en Ia auto-identificación, visiones del 

mundo y dinámicas comunitarias. 

Al mismo tiempo que estas alternativas 

aportaron much isimo a Ia práctica del 

desarrollo de Ia sustentabilidad, también estãn 

limitadas en cierta forma. Algunos de los 

márgenes crecientes del desarrollo alternativo 

incluyen el entender y trabajar con los procesos 

de auto-empoderamiento, interpretaciOn de 

las comunicaciones, de manera que resuenen 

con las visiones del mundo de las personas 

de Ia localidad y reconocer los riesgos de 

confundir los principios culturales de los 

valores universales. En una innovadora caida 

hacia delante, este folleto busca liberar los 

atributos positivos de ambos, el desarrollo 

convencional y el alternativo e integrarlos, 

dentro de una práctica mãs inclusiva y de gran 

amplitud del desarrollo. 

En Ia tradición de Ia teologla de Ia liberación 

y Ia concientización en Latino America, el 

trabajo comunitario involucra una "acciOn 

dinámica de despertar" en el que las personas 

de Ia localidad se concientizan de las fuerzas 

materiales que les inhiben o facilitan su 

desarrollo, y son empoderadas para usar su 

propio conocimiento tradicional y experiencias 
vividas por su propio desarrollo comunitario. 
He descrito esta dinämica de despertar 
como Ia expansion de Ia conciencia que se 

mueve desde puramente necesidades del yo 

a necesidades del grupo (es decir, humanas, 

otras especies y el medio ambiente); o, en otras 

palabras, desde las perspectivas egocentricas a 

las sociocéntricas (y énalmente, más aIIã). 
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El trabajar con el desarrollo como un 

proceso hacia y más allá de Ia conciencia 
mundocéntrica fundamentalmente cambia 

el concepto de una "nacián desarrollada". 
Tal cambio requiere un nuevo conjunto 
de principios y enfoques orientadores, en 

donde las prácticas de desarrollo incluyen el 

trabajar con los valores locales, epistemologias 
y visones del mundo que dan sentido a 

cualquier intervención de desarrollo. 

En Ia büsqueda de un concepto de desarrollo 
más amplio, tambidn debemos expandir 
nuestro punto de vista limitado de lo que es el 

conocimiento válido y de lo que es Ia verdad 
vãlida. Para hacer esto, debemos reconocer 
que muchos conceptos acerca del desarrollo 

estan ligados a una visiOn del mundo material 

y cientifico occidental que pierde aspectos 

importantes de Ia condición 
humana, el mundo y 

nuestras formas de percibir 

nuestro lugar en él. Esto 

aporta aspectos cualitativos, 
subjetivos e interpretativos 
para el desarrollo de Ia 

ontologIa, epistemologia, 
cultura, visiones del mundo y 

espiritualidad a lo que me 

refiero como interiorizaciOn. 

El campo emergente de 

Ia teorIa integral ilustra un 

enfoque que trabaja con Ia 

satisfacciOn de necesidades 

materiales externas, asI como 
tambidn incluir estas areas 

internas en las actividades de 

d esa rro 110. 

Con un enfoque integral para el desarrollo 

internacional y comunitario, las fronteras 

del conocimiento válido abarcan no sOlo Ia 

esfera de Ia ciencia y el análisis cuantitativo, 
sino también las esferas del dialogo y proceso 

y Ia auto-reflexiOn y el auto-desarrollo. De 

esta manera, mientras este enfoque sin 

duda alguna apunta hacia las necesidades 

de un media de vida seguro, el sentido 
social y econOmico, no encierra Ia idea del 

desarrollo a las construcciones materiales 

(es decir, mejor economia, infraestructura 
mejorada) tampoco a los principios 
culturalmente formados del pensamiento 
progresivo (es decir, igualitarismo, pacifismo, 
comunalismo y otros). En cambio, el desarrollo 
se convierte en un proceso de Ilegar a 

conocer las visiones de mundo locales, 

interpretando las comunicaciones para que 
resuenen apropiadamente con las personas 

de Ia localidad, trabajar para construir el 

entendimiento mutuo el uno con el otro, y 

tambiOn comprometerse en un proceso de 

auto-desarrollo, todos los cuales a su vez, 

se retroalimentan dentro del éxito de los 

componentes más materiales del desarrollo. 

Con un enfoque integral 

para el desarrollo, lo material 

y lo inmaterial están muy 

bien interrelacionados 
sin importar si uno es 

irresponsable, aün de manera 

patolOgica; el considerar a 

Intenté incluir mi trabajo 
de campo en a comunidad 
de San Juan del Gozo en 

un marco integral. En esta 

comunidad, Ia necesidad 

de seguridad econOmica es 

aguda y forma una parte dave 
del desarrollo comunitario. 
En vista de que Ia comunidad 

está Intimamente vinculada a su ecosistema 

circundante, satisfacer las necesidades 

económicas tambidn signifJca sustentar Ia 

integridad del ecosistema. Entender Ia relación 

inherente entre el medio ambiente y las 

necesidades econOmicas es un aspecto, pero 

poner de manffiesto una forma ecolOgica de 

desarrollo comunitario es totalmente otro 
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Con un enfoque integral 

no sOlo abarca ía esfera 

dela ciencia ye! and/isis ambos brinda apoyo mutuo. 

cuantitativo, sino tam bién 

las esferas del diOlogo y 

proceso, y ía auto -reflexiOn y 

el auto-desarrollo. 



aspecto. Debido a que los objetivos medio 
ambientales y econOmicos con frecuencia 

estan en aparente desacuerdo, se 

fusionan estos dos juegos de objetivos? 

A traves de Ia investigacion, encontré que 

las areas internas son rnuy importantes en 

Ia fusion de as inquietudes econOrnicas y 

del rnedio ambiente en el desarrollo. Por 

ejemplo, en San Juan del Gozo, cuando se 

enfrentaron los problemas complejos que 
justifican una atención inmediata (coma Ia 

pobreza econórnica de las mujeres, o Ia baja 

producciOn en Ia laguna para los pescadores) 

os habitantes de a comunidad prirnero 
buscaban organizarse ellos mismos, para luego 
satisfacer sus necesidades econOmicas. Coma 
promotor, encontrar a las personas en el lugar 

en donde ellas estaban, interpretar los ternas 

de desarrollo en formas que resuenen con las 

visiones del mundo locales, ser dirigidos par 
las motivaciones locales y crear condiciones 
para expresiones saludables de aquellas 

motivaciones, eran aspectos importantes para 

nuestro trabajo en conjunto. 

Todas las personas de Ia corn unidad vieron 
que su necesidad prirnaria era su propia 
organizaciOn interna. La calidad de esta 

organizaciOn viene del grado al cual las 

personas se relacionan una a otra y entienden 
los valores, intereses e inquietudes de cada 

uno. Al crear una atmOsfera de grupo en el 

que las personas Ilegan a entender as varias 

inquietudes del otro también capacita a 

los participantes a construir su capacidad, 

colaboracián, acordar sobre las soluciones y 

trabajar hacia ellas, 

Sin embargo, respetar las varias inquietudes e 

identificar una vision cornUn, nose Iogra de Ia 

noche a Ia mañana a rnenudo se requiere 
Ia introspecciOn en eI rol que una persona 

desernpeña en el ecosisterna circundante 

y cornunitario. Esta reflexiOn interna es 

fundamental en coma las personas presencian 

y funcionan en el media ambiente natural y 

humano, afectando cómo uno interactüa con 

otros en las instituciones sociales, tanto como 
en el ecosistema circundante. Esta interfase 

entre el yo y eI otro es donde se encuentra el 

desarrollo sustentable y equitativo. Cuando 

las personas reconocen de manera profunda 

que no son objetos independientes, solos en 

sus propias orbitas personales, sino rnás bien 

existen como a todo aquello 

que les rodea, sus forrnas de ver el rnundo, 

y vivir en él, carnbian. Es en este carnbio de 
conciencia que los objetivos ecolágicos y 

econórnicos comienzan a fusionarse. 

Al considerar a irnportancia del area nterna 

en el desarrollo, tornamos varias rutas para 

abordar los temas del desarrollo en San Juan 

del Gaza. Una ruta era las discusiones del 

grupo focal que crearon un espacio para 

Ia cornunicaciOn de varias necesidades y 

colaboración para las metas en cornUn. Esta 

ruta corriO en coexistencia con una segunda 

ruta: el crear las condiciones para Ia auto- 
reflexiOn. Esta era una ruta más explicita 

que tarn poco se garantiza que sea efectiva, 

ni facilrnente fornentada a prornovida. Sin 

embargo, Ia auto-reflexión jugó un rol mayor 
en atraer a las personas a las discusiones 

del grupo focal, ayudándoles a superar su 

baja auto-estirna, a entender los valores 

cornpartidos, a encontrar una vision cornén, 

y a cultivar el respecto par el otro, para 

otros habitantes y para otras especies en el 

ecosisterna. La tercer ruta incluyO abordar 
las inquietudes acordadas sabre los grupos 
de enfoque. Nuestro comprorniso para 

integrar estos tres aspectos en el desarrollo 
comunitario, aseguró que Ia metodolagla en 

si rnisrna estaba dirigida hacia Ia comunidad, 
participativa, auto-reflexiva y orientada hacia 

Ia acciOn. 
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Explorar el concepto y el proceso de un 

enfoque integral para el desarrollo fue de 

gran valor para Ia comunidad de San Juan del 

Gozo. Este proyecto tiene un valor potencial 
en otras cornunidades; aün las naciones rnás 

desarrolladas econórnicamente pueden 
beneficiarse de un enfoque integral para 

el desarrollo. 

Adonde existe 

CO fl cienc a 

mundocéntrica, 
respeto y 

consideración por 
otros, surge corno 
consecuencia 
las sernillas para 

un desarrollo 
verdaderamente 

sustentable, 
equitativo 
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y cualitativo, Orientar el desarrollo como 
un movirniento fuera del egocentrismo, 
por lo tanto, sostiene Ia posibilidad para 

que el desarrollo se extienda más allá de 

simplemente un curnulo de riqueza materiales 

e nfraestructura a lo que realmente es: un 

proceso siempre evolucionante de despertar, 

de respeto por 
otros seres que 
Corn parten 
este mundo, 

y de acciones 

que resultan 

de un estado 
de respeto 

que ha sido 

despertado. 

Adonde existe conciencia mundocéntrica, 

respeto y consideración por otros, surge como 

consecuencia las semi/las para un desarrollo 

verdaderamente sustentable, equitativo y 

cualitativo. 

Genre de Ia comunidad de San Juan del Gozo 



EPI LOGO 
En febrero y marzo de 2004, regresd a El 

Salvador para trabajar brevemente con Ia 

misma comunidad. Este viaje me permitió 
realizar una evaluación informal de nuestro 

trabajo anterior de 2000-2002, que sacó a luz 

cómo las dinámicas económicas, politicas 

globales (del cuadrante Dl) sostenIan una 

cantidad desproporcionada de poder en los 

sistemas sociales. De esta manera el dxito 

de nuestro trabajo en conjunto estuvo en 

fomentar a vision compartida y Ia organizaciOn 

del grupo (cuadrante II), yen alimentar 
los cambios en las actitudes, motivaciOn 

y construcción de capacidad individual 

(cuadrante SI), las recientes tendencias 
econOmicas y polIticas han minado algunos de 

estos éxitos. 

La regiOn de Ia Bahia de Jiquilisco esta siendo 

desarrollada como 'el prOximo Acapulco" 

para el turismo convencional, que es una 

preocupaciOn para las personas de Ia localidad 
cuyo principal ingreso se deriva de su habitat 
natural. Esto ha ocasionado que los pescadores 

de a cooperativa Brisas del Mar sean recelosos 

de las personas con quienes trabajan, 
ocasionando lo que parecio ser un cambio 
hacia una conciencia sociocéntrica — para 

satisfacer sus propias necesidades de grupo 
— en lugar de un movimiento continuo hacia 

el mundocentrismo (de considerar a otros, el 

ecosistema y futuras generaciones). El grupo 
de mujeres ha tenido una lucha continUa 

con las instituciones gubernamentales 
para legalizar su cooperativa, y el proceso 

frustrantemente lento y burocrático ha 

causado frustraciOn, falta de conhanza en 

las entidades gubernamentales, asI como 
tamblen desconfianza de las ONGs. Esta 

experiencia valida sus inquietudes de que "las 

comunidades rurales son olvidadas" en un 

sistema politico que no apoya (0 no puede) 

apoyar adecuadamente sus esfuerzos para 

motivar las iniciativas del desarrollo económico 
comunitario. La reciente dolarización en 

2001 (de colones salvadorenos a dólares 

estadounidenses) ha anadido un estres 

económico en las comunidades rurales en 

todo el pals, incluyendo a San Juan del Gozo. 

No obstante, los pescadores y los grupos de 

mujeres continUan su trabajo hacia el bienestar 

comunitario, aunque han aumentado su 

cautela en su vinculo con otros extranjeros. 

Los otros aspectos interesantes para esta 

evaluación informal fueron que CESTA, 

habiendo trabajado en a regiOn desde 

hace 4 años, está cada vez más interesada 

en el enfoque integral para el desarrollo 

comunitario. En particular, el equipo de 

EcoMarino de CESTA está interesado en 

cOmo un enfoque integral puede fomentar a 

participaciOn significativa con miembros de Ia 

comunidad a través de abordar los imprevistos, 

temas de auto-estima y trauma emocional que 
otras metodologias dejan por fuera. 

El regreso a San Juan del Gozo fue una parte 

muy importante de esta historia ya que 

senala cuán frUgiles son nuestros "Oxitos" en el 

amplio panorama del desarrollo comunitario 
sustentable, y cuánto nos queda por hacer. 

Mi intención con este folleto es comprometer a 

Ia comunidad en el desarrollo a las personas 
de Ia localidad, a los promotores, entidades 
de desarrollo, centros de investigaciOn 

en este dialogo continuo, exploraciOn y 

compromiso para aliviar Ia pobreza y fomentar 
Ia sustentabilidad a nivel mundial. 
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Apéndice 1: Lista de los 
Participantes del Grupo Focal e 
Informantes Clave 
Pescadores: 
Oscar William Durán Martinez, presidente del 

Consejo de Brisas del Mar 
Isabel Fuente Gallegos, vicepresidenta del 

Consejo de Brisas del Mar 
Luis Alonso Martinez, secretario del 

Consejo de Brisas del Mar 
Samuel Rivas, tesorero del 

Consejo de Brisas del Mar 
Manuel Antonio Rodriguez, vocal del 

Consejo de Brisas del Mar 
José David Esquivel, pescador 
Reina Isabella Rodriguez, pescadora 

José Guadalupe Garcia Fuentes, pescador 

Mujeres: 
Digna de Jesus And rade, presidenta del Consejo de 

Mujeres 

Rosa Telma Flores de Zetino , vicepresidenta del 

Consejo de Mujeres 

Delmi del Carmen de Palacios, secretaria del 

Consejo de Mujeres 

Edith Andusol Plineda, tesorero del Consejo de 

Mujeres, comerciante de pescado 

Graciela del Carmen Rivas, vocal del Consejo de 

Mujeres 

Dora Christina Mejia, mujerde Ia comunidad 

Rubidia Carmen Gonzalez, mujerde Ia comunidad 

Ana del Amira Amaya, comerciante de pescado 

Maria Ester Castillo, propietaria de tienda 

propietaria detienda 

ADESCO: 

Chelio Salono Cañas, presidente de ADESCO, 

2000 

RaOI Villarta, presidente de ADESCO, 2001 -2002 

Instituciones Sociales: 
Mario Ernesto Paz, Director de Escuela 

Hernán Gonzalez, Presidente del Consejo de 
EducaciOn 

Abner Nochez Vela, Promotor de Salud 

Carlos Guzmán, Pastor de Ia Iglesia Luz 
Verdadera 

Dimas Moisés Nolasco, Pastor de Ia Iglesia 
Asambleas de Dios 

Organizaciones Gubernamentales, 
Privadas y No-Gubernamentales: 

Josefina, Coordinadora del proyecto en San 

Juan del Gozo, AsociaciOn de Desarrollo 
Integral, ADIC 

Rolando Arturo Rodriguez, Técnico, Sistema 
de Asesorla y Capacitación para El 
Desarrollo Local, SACDEL 

Ingeniero Pedro Amaya, Gerente de Medio 
Ambiente de Cooperative Housing 
Foundation, CHF. 

Entrevista con Juan Marenco, Cooperativa 
League of the United States of America, 
CLUSA. 

Cecilia Hernández y Maravilla, Coordinadores 
del Movimiento Salvadoreño de Ia 
Mujer, MSM 

Hector Armando Maldonado, Presidente 
de DElCO, Desarrollo, lnvestigación y 
Consultorla, S.A. de CV. 

William Cruz, Gerente de ISTA tierras 

en Usulután y el area de San Juan 

del Gozo, Instituto Sa!vadoreño de 
Trans formación Agraria, ISTA 

Jaime Enrique de LeOn G., Departamento 
de Asociaciones Agropecuarias del 
Ministerio de Agricultura y Ganaderla 
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Endnotes 
[1] Octavia Paz fue el premio Nobel de literatura, diplornático internacional, Ponente de Harvard profundamente comprometido 
con Ia reforma social, un pionero moderno de las areas internas en el ámbito püblico. (Paz, 0. 1972. The Other Mexico: Critique of 
the Pyramid. New York. p.73 en Hettne, B. (1982) P. 117. 

[2( Chawdhry, K., 1996, P 11 

[3] Nombre Ficticlo. 

[4] Ver Ia Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) "El Salvador — Plan de PragramaciOn Bilateral 2002-2007" en 

www.acdi-cida.gc.ca sitia web: (actualizada el 6 de febrero, 2003) 

[5] Randel, J., T. German y D. Ewing )Eds) 12004) La Realidad de Ia Ayuda 2004. Una RevisiOn lndependiente de (a Reducc,On de Ia 

Pabreza yAsistencia al Desarrolla. Enfaque sabre/a Administracion y las Derechas Humanos. Proyecto La Realidad de Ia Ayuda. 

)Londres: Zed Books); Centro de Aprendizaje Intercultural. E)Salvadar, Una lntraducción. (Hull, Qu4bec: Instituto Canadiense de 

Servicios de Extranjeria, 20011; Aguilar, José Victor. 1999. El Neoliberalisma. (San Salvador, El Salvador: AsociaciOn Equipo Malz, 

1999); Rodriguez, William Adalberto Pleitez, (Ed.) Informe Sabre Desarra/la Humano: ElSalvador200l. Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, PNUD (San Salvador: PNUD, 20011. PP 10-11; ECN — The Economist. Volumen 341. Edicion 8009.22 de 

marzo 1997; Torres-Rivas, Edel berto y Mirta Gonzáles-Suárez (19941 Obstd cu/as y Esperanzas. Perspectivas del Desarrollo de Ia 

Oemacracia en El Salvador. Estudios del Desarrollo de Ia Democracia, Centro Internacional para (as Derechos Humanos y Desarrollo 
de (a Democracia. San José, jun10 1994. 

[6] Harper, Sharon M.P. 12000) Reflexiones acerca de El Laboratario, El Temp/a, y El Mercado en ía lntersecciOn de (a Ciencia, (a Religion 

y el Desorrollo. IDRC/Kumarian Press; y: Ryan, William F. 11995) Cultura, Espirituolidad y Desorrollo Econbmico. Abriendo un Oidlogo, 
IDRC 

[7] Paul van Schaik, citado en: Wilber, Ken; Uno Teoria de Todo: Una Vision Integral de las Negacios, Politicos, Ciencia y Espiritualidad, 
(Boston: Shambhala), 2000, p.99. Los documentos escritos par Paul van Schaik con relaciOn a su experiencia aplicando el 

desarro((a integral en Ia ültima década, ver el sitlo web del Centro de Sustentabilidad Integral, www.integraluniversity.org. 

[8] Tamas, A. 1996. "Espiritualidad y Desarrollo: Canceptos y Categarias", Did/ago sabre Espiritualidad y Desarrollo Sustentable, CIDA. 

19-20 dejunio; también CIDA. (1996). 

[91 Por ejemplo Spirit Matters, Transformative Learning Centre, Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto, 
Mayo 2004. 

[10] Ver "Values", en http://www.wkkf.org/WhoWeAre/ (actubre de 2004) 

[111 Par ejemplo, las metodologias predominantesy los marcos para e( desarrolla sustentable en si, induyen: Ia EcuaciOn de 

Brandt del Forum Brandt2l, 15014001, CERES, Cansejo de Negocios Mundiales para el Desarrolla Sustentable )WBCSD), El 

Capitalisma Natural, InvestigaciOn e Iniciativas de Emisiones Cero de Gunter Pauli )ZERI). Factor X, I-Iuellas EcalOgicas de 
Wackernage(, Anälisis del Ciclo de Vida, varias formas de TQEM )administraciOn ambiental de calidad total), Elkingtan's Triple 
Bottom Line, Swedish Natural Step, "Cinco Capitales" de Robert Gilman (capital humano, social, natural, fabricado y monetario) y 
un enfaque relacionado utilizado par Jonathan Porritt en el Forum para el Futuro del Relno Unido, )ndice Bruta de Felicidad 
Nacianal en Bhutan, Indicador de Progreso Genuino de Canada, y el marco "BITE" )dimensianes biofisicas, institucionales, técnicas 
y éticas) y los Medios de Vida Sustentables, enfoque que esté siendo utilizada par el Departamenta del Desarrollo Internacianal 
del Reino Unido (Marcos compilados de investigaciones que incluyen: Saciedad para el Aprendizaje Organizacional, lntegranda los 

Marcos para Ia Sustentabilidad (BORRADOR), la. de abril de 2001, y Hardin Tibbs, "Salvando al Mundo Lentamente — Impresiones de 
Ia Cumbre Mundial de las Naciones Unidas para el Desarrolla Sustentable en Jahannesburga, Africa del Sur", 2002, p. 10] 

[12] M'Gangigle 12000, p4) explica que: 'el centra y el territaria tienen ambos un camponente fisica y un camponente social. Sin 

embargo seria incarrecto reducirlas a dicotomias ya sea discretas a concretas, existen coma tendencias omnipresentes en tadas 
las formas sociales de organizaciOn y conciencia cultural. El centra, par ejemplo se manifiesta en las luces fluarescentes de Ia torre 
carparativa de Ia aficina, pero tambien existe en Ia autoridad de un alcalde municipal a un cacique indigena tradicional. El 

territoria se manifiesta en Ia junta de Ia casa comunal en las poblaciones rematas, pero existe también en Ia asociaciOn del 
vecindaria urbana..." 

[13] El enfaque canvencianal del desarrollo, con los programas de ajuste estructural y otras mecanismas financieros diseñados 
para realinear las sistemas saciaeconOmicos tradicionales al sistema macroeconOmico (Chomsky, 1999). Un fenameno similar a 

pesar de ser verificados par diferentes valores, explica Jacques M. Chevalier y Daniel Buckles describen en el "Capitula 1 Maneja 
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de Conflictos: Una perspectiva heterocultural" en el libro Cult! vando Ia Paz. Con flicto y CalaboraciOn en elManejo de las Recursos 
1-lumanos. Los autores explican cOmo los canceptos pacifistas, igualitarios, de comunalismo, laicos, y racionalismo son construidos 
en el enfaque basados en Ia camunidad para el manejo de los recursos naturales y a menuda se utilizan como principios 
universales. Estos no son principias universales, y asumir que lo son puede traer grandes riesgas, coma los autores explicaran con 
ejemplos provenientes de toda el mundo. Aunque el enfoque en si mismo basado en Ia comunidad es bien intencionado, 
demandan un enfaque mãs arraigado en Ia social y cultural para el manejo de conflictos y otras actividades de manejo de 
recursas. 

[14] Prescott-Allen, Robert (2001). El Bienestar de las Nacianes. Un Indice Pals par Pals deJa Calidd de I/ida y del Mediaambiente 
(IDRC/lsland Press). El autar cambina 36 !ndicadores de salud, pablaciOn, riqueza, educac!On, comun!cación, libertad, crimen y 
equidad dentro del Indice Bienestar Humano, y 51 indicadores de salud terrestre, areas protegidas, calidad de agua, suministro de 
agua, atmOsfera global, calidad del aire, diversidad de especies, usa de energia, y apremio de los recursos en un indice de 
Bienestar del Ecosistema. Los dos indices se cambinan en el Indice de Estrés y Bienestar que miden cuánta bienestar humano 
obtiene cada pals por (a cantidad de estrés colocado sabre el mediaambiente. 

[151 Selby, D. (2002: 78) rastrea estas influencias de Ia visiOn de Francis Bacon para privar a Ia naturaleza; Rene Desarte divisiOn del 
mundo entre Ia materia y Ia mente; a los varios escritores (Bateson, 1973; Bahm, 1990; Capra, 1983, 1996; Merchant, (19811 que 
describe cOma este pensamiento cartesiana dia lugar ala mentalidad lineal, determinista y reductara. Habermas llamO a este 
fenOmeno de Ia colonización del arte y Ia moralidad par Ia ciencia (Teigas, 1995, pp.3-221, Marcuse se refiriO a esta como al 

hombre unidimens!onal (Marcuse, 19641, Weber dija: fue el desencantamiento del mundo (Weber, 19631, y Wilber lo explica coma 
una planicie (Wilber, 2000,1999, 1996,y 19951. 

[16] Para luega calacar el trabajo "sustentable" sabre tal cancepto de desarrallo que no siempre abarda sus debilidades centrales; 
mas bien el término desarrollando Ia sustentabilidad de manera fundamental cuestiona las raices del desarrollo, provee un 

cantexta revaluclonada para trabajar con las cambias sociales y enmarca el trabajo coma un proceso evalucianante versus un 
punta final ya definido. 

[17] Dacumenta preparada por Think Sangha para Sulak Sivaraksa coma parte de a reuniOn en Lambeth, Reina Unida, can el 

Banco Mundial y lideres religiasas (febrero, 1998). 

[18] 'La planificaciOn del desarrolla ha sida maldeada e influenciada par una visiOn subyacente que es fundamental para su 

expansion y fracaso posterior. Las dactrinas principales que fartalecen esta visiOn son el desarrolla ecanómico que puede ser 

disenado a través de Ia razón y Ia prevision; Ia planeaciOn econOmica racional y el control efectiva de las sistemas econOmicos 
campletos son tanto factibles coma deseables; y esa recapilaciOn de canocimienta centralizada y de tama de decisianes son 

factibles y eficaces en Ia sociedad humana".Kamath, Shyam J. "El Fracasa de Ia PlanificaciOn del Desarrollo en Ia lndia', capitulo 5, 

en Peter J. Boettke. 1994. El Colapso de Ia Planificac!dn del Desarrallo. (New York: New York University Pressl p 92 

[19] Documento preparada par Think Sangha para Sulak Sivaraksa coma parte de Ia reuniOn en Lambeth, Reino Unido, con el 

Banco Mundial y lideres religiasas (febrera, 19981. 

[20] Silos, M. Las Paliticas de Ia Tea rio Integral de Ia Conciencia y el Desarrollo Caribeño, p. 9. Disponible en el Centro Integral de 
Sustentabilidad, website www.integraluniversity.org y www.caribbean-institute.org — Instituto CaribeOo. 

[21] FundaciOn Dag Hammarskjold, Ahara Qué: OtroDesarralla, FundaciOn Dag HammarskjOld, Uppsala, Suecia, 1977; Sachs, I. 

(19841 "Las Estrategias del Eco-Desarrollo" Ceres 17,4:20-35; y Riddell, R. (19811 Ecodesarrallo: Econamia, Ecolagia y Desarralla; una 
alternativa de crecimiento de madelas imperantes )Farnborough: Gower(. Ghai, Dharam y Jessica M. Vivan (eds) 1992. PablaciOn 

Rural de Accidn Ambiental: ParticipaciOn de las persanas en el desarrallo sustentable. (Landres y Nueva York: Rauteledge(; y Sirolli, 
Ernesta. Ondas de Zambeze: Pasión, capacidad empresarial y el renacimineta de las ecanamias locales. (Isla Gabriola, BC: Editares 
Nueva Sociedad, 19991. 

[22] Muchas de las trabajas y escritas de Paul van Schiak se encuentran publicados en el sitia web del Centra de Sustentabilidad 
Integral de Ia Universidad Integral: www.integraluniversity.org 

[23] En 1980, el cancepta de desarrolla participativo habia entrado en el érea de Ia creaciOn de politicas de agendas donantes más 

grandes y organizacianes de desarrallo, aunque se cuestiana si ha sido totalmente adaptable en Ia práct!ca. Estas agencias 

indluyen: OrganizaciOn para el Desarrollo de Ia Agricultura y DistribuciOn de Alirnentas (FAO(, La Agencia de las Estadas Unidas 
para e( Desarrallo Internacional (USAID(, Ia Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (DANIDA), el Departamenta del Reina 

Unida para el Desarrolla lnternacional (DFID(, Ia Autoridad Sueca para el Desarralla ]nternacional (SIDA(, Ia Agenda Naruega para 
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el Desarrollo Iriternacional (NORAD), y el Barico Mundial (Estrella, 2000, p3) 

[24] ComunicaciOn Personal: Equipo EcoMarino de CESTA-Centro Salvadoreño de Tecnologia Apropiada (marzo, 2004) y Lawrentia 

Ofre de Living Earth Nigeria (Tierra Viviente) (septiembre, 2004). 

[25] Wilber, K. (1995) p 107-1 08: Wilber describe el termino "interiorizaciOn" como las presiones internas de las formas de vida 

exteriores. 

[26] Este ejemplo proviene de mi propia experiencia a! trabajar con las comunidades salvadorenas durante 1998-2003. 

[27] Maslow, A.H., citó a Rollo May y Carl Rogers, Politicas Americanas y Psicologia Humanistica )Dallas: Saybrook Institute Press, 

19841 p. 100 

[281 Por ejemplo, en el P18, Ia Fundacion Interamericana requiere que las organizaciones que reciben donaciones para et trabajo 
en desarrollo comunitario deben demostrar capacidad para incrementar Ia conciencia püblica con respecto a Ia poblaciOn en 

desventaja y describen Ia necesidad de construir auto estima, apreciaciOn y preservaciOn de Ia identidad cultural y respeto a las 

costumbres de los otros. 
118 

de octubre, 2004) 

[29) Wilber, 2004, Comunicación Personal, Seminario en Ecologia Integral y Sustentabilidad, Denver, noviembre, 2004. 

[30] Dil Peeling, el Ganado en el Desarrollo, Puntos de Vista. Enfoques de los Medios de Vida Sustentables, empaque 0 producto? Nuevos 

Expertos Agr(colas en linea — lnforme deAgriculrura para elsiglo 21. http://www.new-agri.co.uk/00-4/pov.html 12 de Julio de 2004 

[31) Buckles, D. 11999) Ed. Cultivando Ia Paz. Conflictoy ColaboraciOn en elManejo de Recursos Naturales )IDRC/Banco Mundial) 

[32] Brian Tomlinson, de Ia CoalisiOn Canadiense para Ia CooperaciOn Internacional, senala esta contradicciOn en su articulo de 
"Fomentando Ia pertenencia y Ia igualdad de genero )Realidad de Ayuda, 20021: 

Diferir las perspectivas sobre Ia ayuda sin duda refleja los debates més profundos acerca del lugar que ocupan los valores — [tales 

como[ justicia internacional, igualdad y solidaridad — en lugar de los intereses nacionales. Muchas politicas de donantes, 
incluyendo las de (Ia Agencia de Desarrollo Internacional Canadiense( CIDA, son grandemente influenciadas... por estos valores. 

[33) Sigamany Indrani (2005). "Construyendo Capacidades para Incluir at Género y a Ia Diversidad dentro de las ONGs" lntrac El 

Boletin de Prensa Ontrac del Centrolnternacional de lnvestigaciOn y CopacitaciOn de las ONGs (No. 29 enero de 2005) 
ver: http://www.intrac.org/lntrac/docs/Ontrac29.htm 

[34] Laslow, 1987, p.9), explica: El viejo adagio "todo está relacionado con todo lo demás" describe un verdadero estado de las 

cosas. Los resultados alcanzados [por las ciencias evolucionistas] proporcionan uris prueba adecuada de que las areas fisicas, 
biolOgicas y sociales en las que Ia evoluciOn se desarrolla, por ningun medio están desconectadas, por lo menos, una clase de 
evoluciOn prepara a base para Ia proxima. Ademés de las condiciones creadas por Ia evolucion en el area fisica, emergen las 

condiciones que permiten surgir a Ia evoluciOn biolOgica. Y ademas de las condiciones creadas por las evoluciones biolOgicas 
viene Ia condiciOn que permite a los seres humanos —y muchas otras especies —evolucionar ciertas formas sociales de 
organizacion. 

[35] Programs de las Naciones Unidas pars el Desarrollo IPNUD) 120041 GEneroy Energia para elDesarrollo Sustentable: Un Equipo 
de Herramientasy Gula de Recursos. (Nueva York, PNUD, diciembre 20041, p 44 

[361 El enfoque integral se basa en Ia Teoria Integral de Ken Wilber. Su trabajo intenta integrar y sintetizar el conocimiento e 

investigacion de varias disciplinas en de un marco de mayor amplitud. Wilber es el autor academico con mayor 
cantidad de obras traducidas en los Estadas Unidos, con más de 20 libros publicados y más de 100 articulos, algunos de ellos se 

han traducido a més de 24 idiomas. Los promotores de a Sustentabilidad Integral man notable incluyen a: Maureen Silos del 
lnstituto Caribeho en Suriname y Paul y Barbara van Schaik de FundaciOn Ata Mara-CapacitaciOn en Ia Praxis Integral en base a 

Sur Africa. 

[371 Las tres éreas se relacionan a 'las areas de aprendizaje" tal como Ia explica Habermas (1984). Estas son: aprendizaje 
instrumental (aprendiendo a controlar y a manipu(ar el medioambiente y a otras personas, como en Ia soluciOn de problemas 
orientada a las tareas para mejorar los resultados), aprendizaje comunicativo (aprenclet Ia que otros quieren decir, cuando se 

comunican unos con otros, con frecuencia involucra sentimientos, intenciones, valores y problemas morales), y aprendizaje de 
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emancipaciOn (que involucra Ia reflexiOn critica y auto-reflexiOn). 

[38] "Puede ser ütil puntualizar una dificultad potencial del enfoque AQAL para trazar los probiemas y estudios, especialmete en 
las manos de los promotores novatos. Como con cualquier nueva herramienta, puede sobre utilizarse, como el bebé que usa su 

martillo de juguete para martillar todo lo que estã a su paso y no solo los clavos en su banco de juguete. Si se sigue el modelo AQ 
y cuánto se sigue al pie de Ia letra o por el espiritu, esto deberia ser por lo menos una reflexiOn parcial de (a experiencia del 
promotor, asi como tambien, si él o ella estã consciente de que los modelos como abstracciones o mapas simbOlicos — estén 
siempre incompletos no importa cuãnto del territorio bosquejen. A través de Ia ciencia Ilega a entenderse y aceptarSe de manera 
més amplia que nuestros mapas y teorias acerca de Ia realidad son siempre parciales. Las teorias que nosotros creamos nunca 
pueden abarcar Ia unidad compleja total del universo viviente, del cual somos una parte inseparable.' (Cook-Greuter, 2004, p.4-5) 

[39] Esbjorn-Hargens, S. (2004) Ecologia Integral: El Qué, Quién ye! COmo del Fendmeno delMedioambiente Universidad Integral, p. 

29. 

[40] Shyrbman, S. Conferencia Agua para las Personas y Ia Naturaleza (2001). 

[41] La teoria de (a liberaciOn une los movimientos populares con Ia Teologia Cristiana en Ia lucha por Ia liberaciOn social y politica 
con Ia meta final de una liberaciOn completa para los individuos y las comunidades (Gutierrez, G. 1973. pp 81-100, p 113). 

[42] Ver: Kegan, R. 1982. La Evolución de/Ser Cambridge MA: Harvard University Press; Kegan, P. (1994) Sobre flues rras Cabezas: Las 

Demandas Men tales de Ia Vida Moderna. Cambridge, MA.: Harvard University Press; Loevinger, J. (1976). El Desarrollo del Ego: 

Concepciones y Teorias. San Francisco: Jossey-Bass; Loevinger, J & Wessler, E. (1978). Midiendo el Desarrollo del Ego, Volümenes 1 y 

2. San Francisco: Jossey-Bass; Piaget J, (19661. La Sicalogia de los Nihos, Harper Torchbooks; Torbert, W R ElPoderdelEquilibrio: 
Trans formando elyo, Ia sociedadyla investigaciOn cientifica. Newbury Park, CA: Sage (1991); Beck, Don E. y Cowen, Christopher. 
Dindmica en Espiral: Dominarlos Valores, elLiderazgoyelCambio (Maiden, MA: Blackwell Inc., 1996);Trabajo en Ia investigacion de 
acciOn de William B. Torbert http://www2.bc.edu/—torbert/; Fisher, Dalmar, David Rooke y Bill Torbert. Transformación Personaly 
Organizacionala través dela invest! gaciOn deAcciôn. EdiciOn Revisada 2000; y Roemishcher, J. "Una Büsqueda Ascendente sin Fin. 

La Sabiduria Préctica y Espiritual de as Dinámicas en Espiral" en ,iQue es/a lluminaciOn?Otoflo/lnvierno 2002, pp 105-126. Gebser, 
J. (198S[1949/53]) El Origen porSiemprePresente. Trans. Barnstad, N. & Mickunas, Athens: Ohio University Press. 

[43] Ver Wilber (2000) pp 42-44, Gréficas Sa-c, pp 206-208, que son una compilacion de una investigacion empirica previa sabre el 

desarrollo sicolOgico. Ver también K. Wilber. (19991, pp 109— 136, sobre teoria occidental sobre Ia evolución de Ia conciencia, 
teoria social y evoluciOn de Ia conciencia. 

[44] Par ejemplo, un aspecto más complejo de Ia teoria integral que relaciona al estudlo del auto-estadio, es aquel de las lineas del 
auto-desarrollo. Lineas se refiere a los aspectos variados del yo que crece y desarrolla de manera separada pero en relacion del 

uno con el otro. Algunos de estos incluyen Ia linea cognitiva, linea de valores, linea afectiva (a emocional) linea espiritual, y asi 

sucesivamente. Pueden entenderse semejantes a las tipos de inteligencia diferentes de Gardener — inteligencia intellectual, 
inteligencia emocional, etc. Algunas, pero no todas estas lineas son para el desarrolla (es decir crecer a través de las concepciones 
de los estadios en modos mãs complejos y expansivos). No abordo este aspecto ala teoria integral de manera explicita en este 

folleto, y refiero al lector a Wilber (1995) para una explicaciOn rnás completa. 

[45] Kohlberg primero introdujo los términos preconvencional, convencional, postconvencional a estos estadios de auto- 
desarrollo; que a grandes rasgos se alinean con lo egocéntrico, sociocéntrica y mundocentrico. Wilber anadiO el 

postpostcanvencional al modelo completo; a menudo se refiere a este cuarto estadio como trans-personal o auto-transcendental. 
El Mundocentrismo ha sido descrito por otros teOricos como postconvencional (Kohlberg), cuidado universal /jerárquico 
integrativo (Gilligan), ironista / existencial (Torbert), y escritos del yodel cuarto orden / integral del quinto orden (Kegan). Ver 

Wilber (20001 Gréficas Sa-c, pp 206-208. 

[46] Tal coma Wilber Ia expone (1995, p. 110-1111, "Ia estructura més alta descansa su asidero en Ia conciencia, regresa a un nivel 
previo en donde fracasO Ia integracion par primera vez, repara el dana en ese nivel al revivirlo en un contexto sanador y benigno, 
y luego integra ese nivel — incluye Ia anterior "penumbra" — en un nuevo y més alto holon del [sistema mismo total]." Las practicas 
de sanaciOn existen para individuos y grupos, desde terapia y consejeria hasta circulos de diálogo y ceremanias; aunque es de 

crucial importancia, este noes un topico que exploro en detalle en este falleta. 

[47] Ver http://www.foundation.novartis.com/sarvodaya_movement.htm. 

[48] Mini curso de Dinémicas de Espiral, pégina 6; ver: http://www.spiraldynamics.org/pdf....resources/SDMC.pdf 
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[49] Los datos fueron entonces comparados, analizados y validados por los participantes de a comunidad antes de que se 

escribieran y compartieran los reportes. En Estrella, 2000, pp 83-94 se encuentra una descripciOn completa de Ia investigaciOn de 

los proyectos. 

[50] Ver Wilber (2000) Grãficas Sa-c, pp 206-208 

[51] Estos estados de crecimiento se entiende que son transculturales )Kolhberg, por ejemplo, estudió el desarrollo de Ia moral en 

más de 40 culturas, aunque los promotores deben mantener siempre una investigaciOn continua dentro de Ia singularidad del 

contexto cultural, como Ia cultura estã impactando e influenciando siempre de manera infinita el trabajo de desarrollo. 

[52] Los ejemplos incluyen: AcciOn social en base a Ia Villa de Gandhi (Khoshoo, T. N. 1995. Mahatma Gandhi. Un ApOstolde Ia 

Ecologia Humana Aplicada lNueva Delhi: Tat Energy Research Institute)); el Movimiento de Sarvodaya Shramadana en Sri Lanka. 

http://sarvodaya.org/Library/Essays/sarvmacy.html, http://sarvodaya.org/Library/Essays/condiv.html, 
http://sarvodaya.org/Library/Essays/AidOrPartnership.htm; el trabajo de Sri Aurobindo y Ia Madre en el compromiso comunitario 
en Pondicherry y Auroville, India )Satprem, SriAurobindo a, La Aventura de Ia Conciencia. The Mother's Institute of Research, Delhi, 
1970)); Teologia de Ia LiberaciOn en el trabajo del cambio social en America Latina (Gutierrez, Gustavo. 1973. Una Teologia de Ia 

LiberaciOn. Historia, Politica y SalvaciOn. )MaryKnoll, New York: Orbis Books); entrevistas con el Centro BartolomO de las Casas, San 

Salvador. 

[53] http://sarvodaya.org/Library/Essays/sarvmacy.html, http://sarvodaya.org/Library/Essays/AidOrPartnership.htm, 
http://sarvodaya.org/Library/Essays/condiv.html 

[54] Ver Silos, Marueen. (2002); y Wilber, K. (2000, 1999, 1996, 1995) 

[55] Palshikar, V. 1998. "Gandhi — un modelo de pensamiento alternativo" En el lnforme del Taller: Valores Culrurales yAlternarivas 
Sustentables, diciembre 1997, Bangalore, Alianza para un Mundo Unido y Responsable; Pipal Tree, Bangalore, India, p 15 en S. 

Harper. (2000), p 39-40. 

[56] Sin embargo, Nehru, el primer presidente despu4s de a independencia, comenzO a seguir las politicas econOmicas 
neoclásicas y las corrientes principales de los procesos de desarrollo. La mayoria de los presidentes desde entonces han seguido 
de manera similar el modelo convenciona!. Esta es una tendencia comün en Ia mayoria de los paises )incluyendo yen particular 
en Latino America) a medida que el mundo experimenta Ia globalizaciOn econOmlca. Precisamente porque es una tendencia 
comün, sin embargo, no significa que sea una buena tendencia. Los analistas explican cOmo a agenda "Ilamada milagro del libre 
Mercado" que hace que estos paises "favoritos" de las grandes instituciones financieras del desarrollo )como el Banco Mundial) y 

otros inversionistas internacionales y que precipitan Ia eliminación de Ia tarifas y propagación de Ia privatización puedan 
estimular e) crecimiento econOmico. Sin embargo, las personas comunes y corrientes alcanzan pocos beneficios tangibles. Ver 
ECN — The Economist, 22 de marzo, 1997. Volumen 342. EdiciOn 8009. 

[57]Ver: Gangrade. K. D. Desarrollo Ideal deGandhiyCambio Social. (TeoriayPrdctica) (Nueva Delhi: Northern Book Centre) pp.17- 
18 Para una discussion sabre el Movimiento Sarvodaya Shramadana. 

[58] Ver http://www.foundation.novartis.com/sarvadaya_movement.htm. 

[59] Ver http://www.foundation.novartis.com/sarvodaya...movement.htm. 

[60] Dr.Ricardo Navarro, Director, CESTA )Centro SalvadoreOo para Ia Tecnologia Apropiada), ComunicaciOn personal, agosto de 
2004. 

[61] Que incluyO entre otros a: ConcepciOn Yesenia Juarez, Rafael Vela Nuila, Sofia Baires, Rosibel Acosta CantOn and Hamish 
Millar. 

[62] Para antecedentes de Ia teoria y Ia práctica de Ia metodologia dirigida a Ia comunidad y participativa, recurri a Ic siguiente: 
Whyte, W.F. (ed) 1991. Investi gaciOn yAcciOn Porticipativa. (Newbury Park: Sage Publications); Margoluis, R. and N. Salafsky. 
Medidas de Exito: Diseño, Dirección y Monitoreo,y Prayectos de ConservaciOn yoesarrollo. )Washington, D.C. Island Press); y Jackson y 

Klassam (1998). Para anãlisis de mis datos cualitativos, mis materiales de referencia incluidos: Dey, I. 1993. ,Analistas de Datos 
Cualitativoss. Una Gula Amigable para el Usuario para los Cientificos Sociales. )Londres y N ueva York: Routeledge); y Krueger, R. A. 

1998. Analizando y Reportando los Resultados del Grupo Focal. Grupo Focal Kit 6. (Londres: Sage Publications). 

[63] Tal coma Ia Prueba Objeto-Sujeto de Kegan, a Prueba de Completar Oraciones de Susan Cook-Greuter y otras herramientas 
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para identificar las capacidades de proyecciOn. En este aspecto, nuestra metodologia podria ser enormemente mejorada. 

[64) Jordan, T. (1998) destaca una metodologia basada en Ia teoria del desarrollo cognitivo y sicologia del desarrollo constructivo. 

[65] Basado en entrevistas con 15% de las familias de Ia comunidad (38 entrevistas en total, 16 con hombres y 22 con mujeres). En 

las 23 familias entrevistadas, hubo un promedlo de 5.4 niños por vivienda, dependiendo de Ia edad del esposo y de Ia esposa, con 
padres mayores que tenian un promedio de 7 a 10 hijos e hijas. 

)66] Algunos problemas en Ia recolecciOn de datos que encontrO durante el trabajo de campo fueron las respuestas ambiguas 
proporcionadas durante (as entrevistas abiertas y Ia subjetividad inherente de Ia metodologia cualitativa utilizada. Cada uno de 
nosotros mitigó parse de esta ambiguedad verificando su propia perspectiva con lade los demas y con lade otros miembros de Ia 

comunidad, para triangular nuestra recolecciOn de datos y revelar nuestros prejuicios (silos hubiere) lo más pronto posible. 

[67) Reason, P. y J. Heron. "Una Guia para Laicos para Ia lnvestigaciOn Cooperativa." 
Programa de Postgrado en InvestigaciOn de AcciOn, Centro para Ia lnvestigaciOn de AcciOn en Practicas Profesionales, 
(Universidad de Bath, Escuela de AdministraciOn: http://www.bath.ac.uk/management/carpp/layguide.htm, 1°. de noviembre, 
2004) 

[68] 43% de todas las actividades generadoras de ingresos dependen del ecosistema del bosque de manglar, ya sea directamente 
(trabajando en reforestacion con proyectos de ONGs, pesca en Ia laguna, recolecciOn de conchas en los manglares o corta de 
manglar) o indirectamente (yenta de pescado y conchas) (llustraciOn 3a). La mayoria de familias recolectan ramas caidas para lena 
y algunos cultivan madera de los manglares para construcciOn y reparaciOn de viviendas )IlustraciOn 3b). Todos los usuarios de Ia 

laguna y pescadores comerciantes, y sus familias dependen del manglar para alimentar al camarOn y pescar en Ia laguna 
(llustraciOn 3b). Algunas personas recolectan varios crustaceos de los manglares, tales como almejas y cangrejos. El bosque de 
sierra seca y el habitat marino costero son menos utilizados por Ia comunidad, pero aün asi son imporsantes )llustraciOn 3b). Los 
habitantes de Ia comunidad recolectan lena y ocasionalmente plantas medicinales de las parcelas de tierra seca y tamblen cazan 
especies salvajes como iguanas y armadillos. Los residentes de Ia comunidad usan el habitat marino costero para Ia recolecciOn de 
huevos de tortuga, pero por falta de acceso al equipo de pesca apropiado, no pescan en mar abierso. )llustraciOn 3b). 

[69] Las actividades restantes generadoras de ingreso no están directamente vinculadas con el medio ambiente; éstas incluyen: 
aiquiler de tierras, tiendas de operaciOn, ingresos de remesas provinientes de un miembro de Ia familia que vive en el Norse, que 
trabaja en Ia ciudad, que trabaja fuera del pueblo, que trabaja como vigilante, que vende arsiculos domésticos y que tiene un 
ingreso insignificante )es decir, trabajo no remunerado) )llustraciOn 4). 

[70] Las sierras de Ia Bahia de Jiquilisco fueron redistribuidas y divididas entre las cooperativas durante Ia guerra civil. Las 

cooperativas recibieron estas propiedades inicialmente como un prestamo del Sonco de Tierros. Mas tarde, sin embargo, Ia Union 
Europea comprO las tierras y el Instituto Salvadoreño de TransformaciOn Agraria las distribuyd a miembros de Ia cooperasiva, 
quienes recibieron el estatus legal de propietarios de esas sierras. 

(71] En ese entonces, las personas interesadas en asociarse a Ia cooperativa tenian que asistir a una capacitacion en 
cooperativismo y tener una Cédula de Identidad Personal, para su identificacion, el ünico costo era el de redactar el contrato legal. 
Proyecto MIRA, (2000), p. 3. 

[72] El nUmero de acres se llama porcelo, valorada en cinco mU colones/monzono en 2002, yes más de cuatro acres en tamaño 
(una monzono mide més de un acre) 

(73] El cultivo de Ia semilla de ajonjoliy de marañon es parse del proyecto de agricultura orgánica con las ONGs CHE y CLUSA. En 

2000, Ia semilla de ajonjoli se vendio a compradors orgánicos en los Estados Unidos por casi el doble de una cosecha inorgánica 
(285 colones/el saco en lugar de 150 colones/saco; $55.88 CDN )dolares canadienses) versus $29.41 CDN) yen otros tres años, los 

arboles de marañOn produciran semillas para el mercado en los Estados Unidos. 

[74] Los pescadores pescan durante Ia noche, desde Ia madrugada hasta (por lo menos) Ia media noche o lb maximo) hassa las 

primeras horas de Ia mañana. 

[75) Después que el pescado y Ia concha se han procesado, el precio aumenta. El camarOn crudo se vende a los comerciantes de Ia 

comunidad a 10 colones/libra 1$ 1.96 CDN (dolar canadiense/libra) y el camaron que ya ha sido secado y salado se vende a 15 

colones/libra 1$ 2.94 CDN/Iibra); el pescado crudo se vende a 2 colones/libra ($0.39 CDN/libra) y a 4 colones/libra ($0.78 CDN) 
después de seco y salado. Cuando Ia pesca es minima y no vale Ia pena Ilevarla al mercado )por ejemplo, de septiembre a abril, 
cuando no pescan o Unicamente pescan 1.5 libras de camaron por pescador por noche) nose venden los mariscos yen cambio se 
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aumenta Ia dieta del grupo familiar. 

[76] Mãs adelante, discuto Ia tendencia de las mujeres por vender los productos del trabajo de los hombres en una secciOn sobre 
diferencia de gOnero en Ia generaciOn de ingresos. 

[77] Mientras que el liderazgo de Oro Bianco ha cambiado, los miembros de Ia cooperativa todavia se benefician econOmicamente 
de ser miembros de Ia cooperativa ya que todavia poseen Ia tierra que Se les adjudicO durante el nacimiento de Ia cooeprativa. 

[781 Ver apOndice 1 para una vision general de los servicios sociales en Ia comunidad. 

[79] Los ejemplos incluyen el trabajo que dos ONGs ICLUSA y CHFI realizaron con Ova Blonco y Brisas del Mar en agricultura 
organica, que incluyO una serie de talleres sobre métodos de agricultura organica, comercializaciOn y mercadeo de productos y 

certificaciOn. Otra ONG ISACDELI también llevO a cabo talleres de agroforestacion / agricultura sustentable con representantes de 
las dos cooperativas. 

[80] Existen programas gubernamentales para Ia atenciOn de Ia salud y de Ia educaciOn, apoyo de Ia infraestructura y 
conservaciOn ecolOgica, pero Ia presencia de Ia ONG es més destacada en Ia region. 

[81] Esto proviene de mis observaciones personales a través del proyecto y tambien fue confirmado por las comunicaciones 
personales con trabajadores de Ia comunidad de CESTA desde el 2002 al 2004. 

[82] Pescadores: Luis Alonso Martinez, Juan-Roberto Rodriguez, Jose-Roberto Hernandez, Samuel Rivas, José Guadalupe Garcia 

Flores, Jose-David Esquivel. 

[831 Mujeres: Digna de JesUs Andrade Ipresidenta del consejo de mujeres), Rosa Telma Flores de Zetino Ivicepresidenta del 
consejo de mujeres), Delmi del Carmen Villarta de Palacios (secretaria del corisejo de mujeresl, Edith Andusol Plineda (tesorera del 
consejo de mujeres y comerciante de pescado), y Graciela del Carmen Rivas Ivocal del consejo de mujeresl. 

[84] El proceso de legalization de Ia cooperativa se demorO varios meses debido a las complicaciones dentro de los 

Departamentos Gubernamentales de San Salvador, sin embargo durante este periodo, CESTA continuo trabajando con las 

mujeres de Ia cooperativa ayudándoles a planificar mejor su visiOn, manteniendo su confianza e impartiendo talleres sobre 
ecoturismo y medlo ambiente. 

[85] Con relaciOn al grupo focal de mujeres, Becky Cowan 119961 describirian esto coma un trabajar con Red-Blue vMemes hacia 
Blue-Orange vMemes, y para los pescadores, nuestro trabajo se centró alrededor del fortalecimiento del emergente Orange 
vMeme. En ambos grupos, habian signos del Green vMeme que surgierori en los Ciltimos meses del proyecto. 

[86] Rooke, David. La Trans formacidn Organizocional Requiere de Ia Presencia de Lideres que sean Estrategas y Magos. 
http://www2.bc.edu/—torbert/2 1 _rooke.htm (octubre de 2004) 

[871 Uso el término "promotor de desarrollo" més bien de una manera informal, reconociendo que varias personas )como los 

activistas, investigadores de acciOn, trabajadores sociales y lideres comunitarios) pueden asumir este rol, a pueden asumirlo y 
luego dejarlo, dependiendo de a situaciOn. 

[88] Rahnema,M. 1997. 'Indicadores para el Post-Desarrollo" RevisiOn: El Diana de Ia Concienciayla TransformaciOn, 19(Spring), pp. 
8-9 en S. Harper. 12000), p 170-171 
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