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EIBuen I17v/r en el cam/no del post-desarrollo.
Algunasreflex/ones al andar

Alberto Acosta'

EI Buen Vivir en el camino del post-desarrollo.
Algunas reflexiones al andar

"EI desarrollo es un terrnino de azarosa biograffa en America Latina. Desde
la Segunda Guerra Mundial ha cambiado muchas veces de identidad y de
apellido, tironeado entre un consistente reduccionismo economicista y los

insistentes redamos de todas las otras dimensiones de la existencia social.
Es decir, entre muy diferentes intereses de poder. Y ha sido acogido con

muy desigual fortuna de un tiempo a otro de nuestra cambiante historia. AI
comienzo sin duda fue una de las mas movilizadoras propuestas de este
medio siglo que corre hacia su fin. Sus promesas arrastraron a todos los

sectores de la sociedad y de algun modo encendieron uno de los mas
densos y ricos debates de toda nuestra historia, pero fueron edipsandose en

un horizonte cada vez mas esquivo y sus abanderados y seguidores fueron
enjaulados por el desencanto.:''

EI Buen Vivir desde la periferia social de la periferia mundial

EI Suen Vivir no es una originalidad ni una novelerfa de los procesos politicos de
inicios del siglo XXI en los pafses andinos. EI Buen Vivir forma parte de una larga
busqueda de aiternativas de vida fraguadas en el calor de las luchas populates,
particularmente indfgenas2

•

Dejemos sentado desde el ImCIO que el Buen Vivir se presenta como una
oportunidad para construir colectivamente una nueva forma de vida, no es un

recetario plasmado en unos cuantos articulos constitucionales
3

y tampoco se trata
simplemente un nuevo regimen de desarrollo. EI Buen Vivir constituye un paso

Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Ex-ministro de Energfa y Minas. Ex
presidente de la Asamblea Constituyente 2008.

1 Quijano, Anfbal (2000) EIfantasmadel desarrolloen AmenceLatina.
2 Este texto sintetiza gran parte del trabajo del autor sabre este tema (octubre del 2010), en el que

aborda Iacuesti6n del Buen Vivir en el marco de la Constituci6n ecuatoriana aprobada en el afio 2008. EI
trabajo estadisponible en http'//www.rebelion.oro/docs/118561 odf

3 Vale destacar que el Buen Vivir fue incorporado como eje constitucional fundamental en Ecuador y en
Bolivia. Constituci6n de Ia Republica del Ecuador: "EI regimen de desarrollo es el conjunto organizado,
sastenible y dinamko de los sistemas econ6micos, politicos, sodo-culturales y ambientales, que
garantizan la realizacion del buen vivir, del sumak kawsay" (art. 275). ConstituciOn del Estado
Plurinacional de Bolivia: "EI Estado asume y promueve como principios etko-morales de la sociedad
plural: ama qhilla, ama Ilulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladron), suma qarnaiia
(vivir bien), iiandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj nan
(camino 0 vida noble)" (art. 8.1). .
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cualitativo importante al disolver el tradiclonal concepto del progreso y del
desarrollo, asf como sus multiples slnonlrnos. Pero, no solo los disuelve, el Buen
Vivir propone una vision diferente, mucho mas rica en contenidos y, por cierto, mas
compleja.

Entonces, uno de los puntas medulares del debate radica en el cuestionamiento al
regimen de desarrollo imperante. La dlscusion se enriquece con propuestas
diversas y plurales que recogen elementos planteados dentro y aun fuera de los
parses andinos. Alii, sobre todo desde la vision de los marginados por /a historia,
desde los pueblos y nacionalidades indfgenas, se planteo el Buen Vivir 0 Sumak
Kawsay(en kichwa) como una oportunidad para construir otra sociedad sustentada
en una convivencia ciudadana en diversidad y armenia con la Naturaleza, a partir
del reconocimiento de los diversos va/ores culturales existentes en la region andina
y en el mundo.

Esta concepcion del Buen Vivir desnuda los errores y las limitaciones de las diversas
teorfas del lIamado desarrollo. Y su aceptaclon en la discusion consondo la crftica al
concepto rnisrno de desarrollo, transformado en una entelequia que norma y rige la
vida de gran parte de la humanidad, a la que perversamente Ie es imposible
alcanzar ese tan ansiado desarrollo.

Es mas, 10 que se observa en el mundo es un mal desarrollo generalizado, existente
inclusive en los pafses considerados como desarrollados. Jose Marfa Tortosa va
inclusive mas alia, el nos recuerda que 'el funcionamiento del sistema mundial
conternporaneo es "maldesarrollador" [ ...] La razon es fadl de entender: es un
sistema basado en la eficiencia que trata de maximizar los resultados, reducir
costes y conseguir la acurnulacion incesante de capital. [ ...] En otras palabras, el
sistema mundial esta maldesarrollado por su propia 16gica y es a esa logica a donde
hay que dirigir la atencion."

La pregunta que cabe en este punta es si sera posible y realista intentar un
ordenamiento social diferente dentro del capitalismo. Se entiende uno
fundamentado en la vigencia de los Derechos Humanos y de los Derechos de la
Naturaleza. La respuesta es simple: no. Sin embargo, con la sola aceptadon del
Buen Vivir como una vfa de orqanlzacton de la sociedad no se superara este
sistema que es, en esencia, la clvlllzacion de la desigualdad.

EI Buen Vivir desde la filosofia indigena

Para entender 10 que implica el Buen Vivir, que no puede ser simplistamente
asociado al bienestar occidental, hay que ernpezar por recuperar la cosmovlsion de
los pueblos y nacionalidades indfgenas.

62



E/Buen Viviren el camino del post-desarrollo.
Algunasreflexiones al andar

Este reconocimiento, de plano, no significa negar la posibilidad para propiciar la
modernlzacion de la sociedad, particularmente, con la mcorporadon en la loqica del
Buen Vivir de muchos y valiosos avances tecnoloqicos. Tampoco se pueden
marginar valiosos aportes del pensamiento de la humanidad que, como veremos
mas adelante, estan en sintonia con la construcclon de un mundo armonko como
se deriva de la filosofia del Buen Vivir. Por eso rnlsmo, una de las tareas
fundamentales recae en el dialogo permanente y constructivo de saberes y
conocimientos ancestrales con 10 mas avanzado del pensamiento universal, en un
proceso de continuada descolonlzaclon de la sociedad.

En la cosmovlsion indigena, no hay el concepto de desarrollo entendido como la
concepcion de un proceso lineal que establezca un estado anterior 0 posterior. No
hay aquella vision de un estado de subdesarrollo a ser superado, y tampoco, un
estado de desarrollo a ser alcanzado forzando la destruccion de las relaciones
sociales y la armonia con la Naturaleza. No existe, como en la vision occidental,
esta dicotomia que explica y diferencia gran parte de los procesos en rnarcha, Para
los pueblos indfgenas, tam poco hay la concepcion tradicional de pobreza asociada a
la carencia de bienes materiales 0 de riqueza vinculada a su abundancia. Desde la
cosmovlslon indfgena, el mejoramiento social -zsu desarrollo?- es una categoria en
permanente construcdon y reproducclon, En ella esta en juego la vida misma.

Siguiendo con este planteamiento holistko, por la diversidad de elementos a los
que estan condicionadas las acetones humanas que proplclan el Buen Vivir, los
blenes materiales no son los unlcos determinantes. Hay otros valores en juego: el
conocimiento, el reconocimiento social y cultural, los codiqos de conductas eticas e
incluso espirituales en la reladon con la sociedad y la Naturaleza, los valores
humanos, la vision de futuro, entre otros. EI Buen Vivir aparece como una categoria
en la filosofia de vida de las sociedades indfgenas ancestrales, perc que ha perdido
terreno por efecto de las practlcas y mensajes de la modernidad occidental, asi
como por efecto de la colonia/idad del poden" Su aporte, sin embargo, sin lIegar de
ninguna manera a una equ.vocada ldeallzacion del modo de vida indigena, nos
invita a asumir otros saberes y otras pracncas, en este caso de los pueblos y
nacionalidades tradicionalmente marginadas.

• Para tener una mejor cornprension de los antecedentes historicos del subdesarrollo, sabre los que se
asienta el poder mundial, cabrfa considerar, como 10 precisa Anibal QUijano (2001), que "el actual patron
de poder mundial consiste en la artkulaclon entre: 1) Ia colonialidad del poder, esto es Ia idea de 'raza'
como fundamento del patron universal de clasitlcacion social basica y de dominaciOn social; 2) el
capitalismo, como patron universal de explotadon social; 3) el Estado como forma central universai de
control de la autoridad coiectiva y el moderno Estado-Nacion como su variante heqemonica y 4) el
eurocentrismo como forma central de subjetividad/intersubjetividad, en particular en el modo de
producir conocmlento".
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EI Buen Vivir inserto en un debate global

EI Buen Vivir, en tanto propuesta en construccton, cuestiona el concepto occidental
de bienestar y en tanto propuesta de lucha, enfrenta la colonialidad del poder.
Entonces, sin minimizar este aporte desde los marginados, hay que aceptar que la
vision andina no es la unlca fuente de lnsplraclon para impulsar el Buen Vivir.
Incluso, desde drculos de la cultura occidental se han levantado, y va desde tiempo
atras, muchas voces que podrian estar de alguna manera en sintonia con esta
vision indigena y viceversa. EI concepto del Buen Vivir no solo tiene un anclaje
hlstorlco en el mundo indigena, se sustenta tarnbien en algunos principios
fllosoflcos universales: arlstoteucos, marxistas, ecoloqicos, feministas,
cooperativistas, humanistas.

Adernas, en el mundo se comprende, paulatinamente, la inviabilidad global del
estilo de vida dominante. EI Buen Vivir, entonces, se proyecta tambien como una
plataforma para discutir respuestas urgentes frente a los devastadores efectos de
los cambios cllrnaticos a nivel planetario. EI crecimiento material sin fin podrfa
culminar en un suicidio colectivo, tal como parece augurar el mayor
recalentamiento de la atmosfera 0 el deterloro de la capa de ozone, la perdida de
fuentes de agua dulce, la erosion de la biodiversidad agricola y silvestre, la
deqradacton de suelos 0 la acelerada desapartdon de espacios de vida de las
comunidades locales... En ese sentido se habla incluso de "Ia revoludon mundial del
Vivir Bien'f.;.

Por 10 tanto, el crecimiento material no es la unlca via a la que deberia darse
necesariamente prioridad. A escala global, la concepcion (Iequlvocadat) del
crecimiento basado en inagotables recursos naturales y en un mercado capaz de
absorber todo 10 producldo, no ha conducido ni va a conducir al desarrollo.

Eso no es todo. A mas de que la mayorfa de la poblacion mundial no alcanza e!
bienestar material, se estan afectando la seguridad, la libertad y la identidad de los
seres humanos. Si durante la Edad Media la mayoria de la pobladon estaba
estructuralmente marginada del progreso, hoy tambien la rnavorla de habitantes
del planeta no participa de los beneficios del progreso, esta excluida. No tiene, en
muchos cases, ni el privilegio de ser explotada. Si, en 10 mas profundo de la Edad
Media la gente no tenia tiempo para reflexionar, pues estaba demasiado
preocupada en sobrevivir a las enfermedades que asolaban en forma de pestes, a
la desnutnclon, al trabajo servi! y a los abusos de los senores feudales as! como a
las interminables guerras, en la actualidad muchas de estas pesadumbres parecen
haberse incrementado por efecto del consurnisrno y de la sobrecarga de

5 Prada AJcoreza, Raul (2010) "La revolucon mundial del vivir bien" en: Plataforma Interamericana de
perecnos Humanos, pemocreos y Desarrollo htto'!lwww,ojdhdd ora/contentlyiew/1850/557/
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informacion alienante que, perversamente, esta minando la capacidad critica de las
personas.

La difuslon global de ciertos patrones de consumo, en una pirueta de perversldad
absoluta, se infiltra en el imaginario colectivo, aun de aquellos amplios grupos
humanos sin capacidad econornica para acceder a ese consumo, rnanteniendolos
presos del deseo permanente de alcanzarlo. Recuerdese que hoy los grandes
medios de cornurucacton, en un paralelismo con las practlcas inquisidoras del
medioevo, marginan 10 que no debe ser, al negar espacios para su publicaclon.

Asi, ese maldesarrollo, tan propio del sistema capitalista, generado desde arriba,
sea desde los gobiernos centrales y las empresas transnacionales 0 desde las elites
dominantes a nivel nacional en los palses subdesarrollados, implica una sltuacon de
complejidades multiples que no pueden ser explicadas a partir de versiones
nionocausales.

En esta linea de reflexlon, desde la vertiente ambiental y no solo desde ella,
podrfamos mencionar los reclamos de cambio en la logica del desarrollo, cada vez
mas urgentes, de varios pensadores de gran valia, como fueron 0 son aun
Mohandas Karamchand .Gandht", Nicholas Georgescu-Roegen, Ivan IIlich, Manuel
Sacristan, Ernest Friedrich Schumacher, Arnes Naess, Anibal Quijano, Herman Daly,
Vandana Shiva, Jose Joan Martinez Allier, Manuel Naredo, Jurqen Schuldt, Arturo
Escobar, Roberto Guimaraes, Eduardo Gudynas, Jose Luis Coraggio, Manfred Max
Neef, Antonio Elizalde, Edgardo Lander, Gustavo Esteva, entre otros. Sus
cuestionamientos a las estrategias convencionales se nutren de una amplia gama
de vlsiones, experiencias y propuestas extrafdas de diversas partes del planeta,
inclusive algunas desde las mismas rafces de la civlllzacion occidental.

Muchos de estes pensadores son conscientes, por 10 dernas, de los limites blotiskos
existentes. Por 10 tanto sus argumentos prioritarios son una invitacion a no caer en
la trampa de un concepto de deserrolto sustentable 0 capitalismo verde que no
afecte el proceso de revalorizacion del capital, es decir, el capitalismo. Son
conscientes que el mercantilismo ambiental, exacerbado desde hace varias
decades, no ha contribuido a mejorar la situadon: apenas ha sido una suerte de
maquillaje intrascendente y diversionista. Tarnbien, nos alertan sobre los riesgos de
una confianza desmedida en la ciencia, en la tecnlca. Ellos proponen, de diversas
maneras, nuevas formas de orqanizadon de la vida humana en sociedad y en su
reladon con la Naturaleza.

e Gandhi, el gran pensador y politico hindu, aporto con valiosas reflexiones para Ia construccion de
sociedades sustentadas en sus proplas capacidades. Sus enseiianzas constituyen la base de una
estrategia econornicay politica que tenia como fin terminer con la dorninaclon del Imperio Britanlco en Ia
India y mejorar las condiciones econornkas en ese pais a traves de los principios del swadeshi
(autosuficiencia).
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La busqueda de estas nuevas formas de vida implica revitalizar la discuslon politlca,
ofuscada por la vision economicista sobre los fines V los medios. AI endiosar la
actividad economtca, particularmente al mercado, se han abandonado muchos
instrumentos no econornlcos, indispensables para mejorar las condiciones de vida.
La resoludon de los problemas exige, entonces, una aproxlrnadon multidisciplinaria.

Esta propuesta en proceso de construcdon, siempre que sea asumida activamente
por la sociedad, se proyecta con fuerza en los debates que se desarrollan en el
mundo. Dicho en otros terrninos, la dlscuslon sobre el Buen Vivir no deberia
circunscribirse a las realidades andinas.

La Naturaleza en el centro del debate

La acurnuladon material mecanicista e interminable de bienes, apoltronada en "el
utilitarismo antropocentrtco sobre la Naturaleza", al decir de Eduardo Gudvnas/, no
tiene futuro. Los Ifmites de estilosde vida sustentados en esta vision tdeoloqica del
progreso claslco, son cada vez masnotables V preocupantes. Los recursos naturales
no pueden ser vistos como una condicion para el crecimiento econorntco, como
tampoco pueden ser un simple objeto de las polfticas de desarrollo. Los aportes de
la economia ecoloqica 10 demuestran V, es mas, comienzan a echar raices en el
mundo.

Porcierto, 10 humane se realiza (0 debe realizarse) en comunidad, con Ven funclon
de otros seres humanos, sin pretender dominar a la Naturaleza; la humanidad no
esta fuera de la Naturaleza, forma parte de ella.

Recordemos, sin embargo, que desde los albores de la humanidad el rnledo a los
impredecibles elementos de la Naturaleza estuvo presente en la vida cotidiana.
Poco a poco, la ancestral V dificil lucha por sobrevivir se fue transformando en un
desesperado esfuerzo por dominar las fuerzas de la Naturaleza. Se pretendia ver al
ser humane per fuera de la Naturaleza, sin considerar a la humanidad como parte
integral de la rnlsrna. Asi, se abrlo la puerta para dominaria V manipularla. Esto
condujo a una suerte de tajo al nudo gordianode la vida. Seseparo al ser humane
de la Naturaleza, transformando a esta en una fuente de negocios, aparentemente
inagotable.

Este, es el punta de partida para entender la conquista V la colonlzackin de
America. Procesos que cristalizaron una explotadon inmisericorde de recursos

7 Ver Gudynas, Eduardo (2010) "La ecologfa politica de Ia crisis global y los Ifmites del capitafismo
benevolo" en Revista ICONOS(Quito) N° 36, pp.53-67 Y Gudynas, Eduardo (2011) "Desarrollo, derecnos
de la Naturaleza y Buen Vivir despues de Montecristi" en esta publkacon,
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naturales, con el consiguiente genocidio de las poblaciones indfgenas y la posterior
incorporaci6n de esclavos provenientes de Africa en el naciente mercado global.
Desde entonces, se fragu6 un esquema extractivista de exportaci6n de Naturaleza
desde las colonias en funci6n de las demandas de acumulaci6n del capital de las
metropolis.

Conseguida la independencia de Espana, los pafses de America Latina siguieron
exportando recursos naturales, es dedr Naturaleza. Y, esa visi6n de dominaci6n
sobre la Naturaleza se mantiene vigente hasta hoy dfa en muchos sectores de la
sociedad (como si se tratara de un ADN insuperable), sobre todo, a nivel
gubernamental, inclusive en los regfmenes de la regi6n considerados progresistas.

La Naturaleza es asumida como capital natural a ser domado, explotado y por
cierto mercantilizado. Se sigue creyendo, ingenuamente, que el extractivismo es la
senda para el desarrollo.

Para empezar a enfrentar este afiejo mensaje, sostenido en un divorcio profundo
de la economfa con la Naturaleza, hay que rescatar las verdaderas dimensiones de
la sustentabilidad. Esta exige una nueva etka para organizar la vida misma. Se
precisa reconocer los Ifmites bioffsicos de las actividades desarrolladas por los
humanos. La realidad nos demuestra hasta la saciedad que la Naturaleza tiene
Ifmites. Y esos Ifmites, aceleradamente alcanzados por los estilos de vida
antropocentricos, particularmente exacerbados per las demandas de acumulaci6n
del capital, son cada vez mas notables e insostenibles.

La tarea es simple y, a la vez, en extrema compleja. En lugar de mantener el
dlvordo entre la Naturaleza y el ser humano, la tarea pasa por propiciar su
reencuentro. Algo asf como intentar atar el nudo gordiano, rota por la fuerza de
una concepci6n de vida que result6 depredadora y, por clerto, intolerable. Para
lograr esta transformaci6n civilizatoria, la desmercantilizaci6n de la Naturaleza se
perfila como indispensable. Los objetivos econ6micos deben ester subordinados a
las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales, sin perder de vista el respeto
a la dignidad humana y la mejeria de la calidad de vida de las personas. EI
crecimiento econ6mico es apenas un medio, no un fin.

Escribir ese cambio hist6rico es el mayor reto de la humanidad si es que no se
quiere poner en riesgo la existencia misma del ser humane sobre la tierra. Dotarle
de Derechos a la Naturaleza" significa, entonces, alentar polfticamente su paso de
objeto a sujeto, como parte de un proceso centenario de ampliaci6n de los sujetos
de derecho. A 10 largo de la historia legal, cada ampliaci6n de los derechos fue

8 En la Constituci6n de Montecristi (Ecuador) se dlo una paso pionero a nivel mundlal, la Naturaleza se
convirti6 en sujeto de derechos.
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anteriormente impensable. La ernanclpacion de los esclavos 0 la extension de los
derechos a los afroamericanos, a las mujeres y a los nlfios y nfias fueron una vez
rechazadas par ser consideradas como un absurdo. Lo central de los Derechos de la
Naturaleza es rescatar el derechoa la existenciade los propios seres humanos.

La llberadon de la Naturaleza de esta condklon de sujeto sin derechos 0 de simple
objeto de propiedad, exige un esfuerzo politico que la reconozca como sujeto de
derechos. Y, esta lucha de tlberadcn, empieza por reconocer que el sistema
capitalista terminara por destruir las condiciones blotislcas de existencia.

La vigencia de los Derechos de la Naturaleza plantea cambios profundos. Gudynas
es claro al respecto, hay que transitar del actual antropocentrismo al biocentrismo,
qulzas habria que hablar mejor de un scdo-biocentrlsrno", Transtto que exige un
proceso sostenido y plural. La tarea es organizar la sociedad y la economia,
preservando la integridad de los procesos naturales, garantizando los flujos de
energia y de materiales en la biosfera, sin dejar de preservar la biodiversidad del
planeta. Y, todo esto, mejorando las condiciones de vida de todos los habitantes del
planeta.

Esta definicion pionera que establece a la Naturaleza como sujeto de derechos, es
una respuesta de vanguardia frente a fa actual crisis civilizatoria, cuando se acepta
cada vez mas la imposibilidad de continuar con el modele depredador basado en la
lucha de los humanos contra la Naturaleza. No va mas la ldentlflcadon del bienestar
y la riqueza como acumulacion de bienes materiales, con las consecuentes
expectativas de credmlento y consumo i1imitados. En este sentido es necesario
reconocer que los instrumentos disponibles para analizar estos asuntos ya no
sirven. Son instrumentos que naturalizan y convierten en inevitable este patron
civilizatorio. Son conoclmientos de matriz colonial y eurocentrica.

AI reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos, en la busqueda de ese
necesario equilibrio entre la Naturaleza y las necesidades, y los derechos de los
seres humanos, enmarcados en el principia del Buen Vivir, es necesario diferenciar
los Derechos Humanos de los Derechos de la Naturaleza. Sin embargo, al
diferenciarlos no es posible separarlos y, menos aun, abordarlos de manera que se
los distancie.

En los Derechos Humanos, el centro esta puesto en la persona; se trata de una
vision antropocentrtca, En los derechos politicos y sociales, de primera y segunda
qeneradon respectivamente, el Estado Ie reconoce a la ciudadanfa esos derechos,
como parte de una vision individualista e indivldualizadora de la ciudadania. En los

9 Un socialismo del Sumak Kawsay que tendra que superar las bases antropocentricas que normaron el
funcionamiento del socistismo realmente existente, que no fue ni dernocratico, ni respetuoso con Ia
Naturaleza.
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derechos econornlcos, culturales V ambientales, conocidos como derechos de
tercera qeneraclon, se lncluve el derecho a que los seres humanos gocen de
condiciones sociales equitativas V de un medioambiente sano V no contaminado. Se
procura evitar la pobreza V el deterioro ambiental que impacta negativamente en la
vida de las personas. Lo que esta rnuv bien, por 10 demas,

Los derechos de primera qeneraclon se enmarcan en la vision dastca de fa justicia:
imparcialidad ante la lev, garantfas ciudadanas, etc. Para cristalizar los derechos
econornlcos V sociales, se da paso a la justicia re-distributiva 0 justicia social,
orientada a resolver la pobreza. Los derechos de tercera qeneraclon configuran,
adernas, la justicia ambiental, que atiende sobre todo demandas de grupos pobres
V marginados en defensa de la calidad de sus condiciones de vida afectada por
destrozos ambientales. En estes casos, cuando hay dafios ambientales, los seres
humanos pueden ser indemnizados, reparados vlo compensados.

En los Derechos de la Naturaleza, el centro esta puesto en la Naturaleza, 10 que
induve, por cierto, al ser humano. La Naturaleza vale por sf misma,
independientemente de la utilidad 0 usos del ser humano. Esto es 10 que representa
una vision blocentrica. Estos derechos no defienden una Naturaleza intocada que
nos lIeve, por ejemplo, a dejar de tener cultivos, pesca 0 ganaderfa. Estos derechos
defienden mantener los sistemas de vida, los conjuntos de vida. Su atendon se fija
en los ecosistemas, en las colectividades, no en los individuos. Se puede comer
carne, pescado V granos, mientras se asegure que quedan ecosistemas
funcionando con sus especles nativas.

A los Derechos de la Naturaleza se los llama derechos ecoloqicos para diferenciarlos
de los derechos ambientales de la opclon anterior". En este campo, la justicia
ecoloqica pretende asegurar la persistencia V sobrevivencia de las especies V sus
ecosistemas, como conjuntos, como redes de vida. Esta justicia es independiente
de la justicia ambiental. No es de su incumbencia la indemruzaclon a los humanos
por el dana ambiental. Se expresa en la restauraclon de los ecosistemas afectados.
En realidad se deben aplicar slrnultanearnente las dos justicias: la ambiental para
las personas, V la ecoloqica para la Naturaleza.

Los Derechos de la Naturaleza necesitan, V la vez originan, otro tipo de definicion
de ciudadanfa, que se construve en 10 social pero tarnbien en 10 ambiental. Ese tipo
de ciudadanfa es plural, va que depende de las historias V de los ambientes, acoge
criterios de justicia ecoloqka que superan la vision tradicional de [ustlcla".

10 En la ConstituciOn ecuatoriana -no asi en la boliviana- estos derechos aparecen en forma expllcita como
Derechos de la Naturaleza, asi como derechos para proteger las especies amenazadas y las areas
naturales 0 restaurar las areas degradadas.

11 Gudynas denomina a estas ciudadanias como "meta-ciudadanias ecoi6gicas".
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De los Derechos de la Naturaleza se derivan decisiones trascendentales. Uno clave
tiene que ver con procesos de desmercantlilzadon de la Naturaleza, revirtiendo por
ejemplo, la prlvatlzaclon del agua 0 la mtroducdon de criterios mercantiles para
comercializar los servicios amblentales",

En suma, en los paises andinos, esta en juego el Buen Vivir, base del Estado
plunnactonal", relacionado estrechamente con los Derechos de la Naturaleza. Y
estes derechos, imbricados cada vez mas con los Derechos Humanos, conminan a
construir democratlcamente sociedades sustentables, a partir de ciudadanfas
plurales pensadas tambien desde 10 ambiental.

Hacia la construcci6n de una economia solidaria

EI valor basico de la economfa, en un regimen de Buen Vivir, es la solidaridad. Por
10 tanto, se busca una economfa distinta a la actual, caracterizada falsamente por la
busqueda de la libre competencia, proceso que en realidad anima al canibalismo
economlco entre seres humanos y que alimenta la especuladon financiera.
Recordemos que, al alentar la Iibre competencia, sobre todo desprovista de normas
para regular los mercados, se proplda la concentradon oliqcpolica 0 directamente
la rnonopolice, tendencia consustancial capitalismo.

A partir de la definicion constitucional de una economfa social y solidaria, se aspira
a construir relaciones de producclon, intercambio y cooperaclon que propicien la
suficiencia (mas que la sola eficiencia) y la caUdad, sustentadas en la solidaridad.
Se habla de productividad y competitividad slsternlcas, tarnblen en avances de la
colectlvldad y no solo de individualidades sumadas, muchas veces, en forma
arbitraria. Sin pretender ofrecer un recetario de 10 que se puede hacer, son muchos
los aspectos a ser conslderados, algunos de los cuales se puntualizan a
continuadon.

iz EI agua, para menclonar un tema, es asumida en la Constituci6n ecuatoriana como un Derecho Humano
fundamental, que clerra la puerta a su privatizaci6n. Esta es una posicion de avanzada, no 5610 en
Ecuador sino en el rnundo. Dos afos despues de la incorporaci6n de este mandato constituyente retendo
al agua, el 28 de julio del 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas aprob6 la propuesta del
gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia declarando "el derecho al agua segura y al saneamiento
como un derecho humano". Este es un derecho "esencial para el goce pieno de la vida y de tooos ios
derechos humanos", de conformidad con dicha declaraciOn.

13 Este es un compromise hist6rico. No se trata slmplemente modernizar el actual Estado mcorporando
burocratlcamente 10 indigena y 10 afro, 0 favoreclenco espacios especiales para 10 indigena. EI Estado
pturtnaoonal exige asumir y procesar los codiqos culturales de los pueblos y las nacionalidades
indfgenas, tanto como de los otros pueblos. Es decir, hay que abrir la puerta a un amplio debate sobre
este tema para transitar hacla otro tipo de Estado no atado a las tradiciones eurocentrtcas. Y en este
proceso, en donde habra que repensar las estructuras e instituciones existentes, hay que construir una
institucionalidad que haga realidad el ejercicio horizontal del poder. Esto implica ciudadanizar el EstadO,
especialmente desde espacios comunitarios como formas actives de organizaci6n social. En definitiva, Ia
democracia misma tiene que ser repensada y profundizada.
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EI ser humano, al ser el centro de la atendon, sequn mandato constitucional, es el
factor fundamental de la economfa. En ese sentido, y al rescatar la necesidad de
fortalecer y dignificar el trabajo, se proscribe cualquier forma de precarlzacion
laboral, como la tercertzadon. EI incumplimiento de las normas laborales puede ser
penalizado y sancionado. Por otro lado, se prohfbe toda forma de persecucion a los
comerciantes y artesanos informales, 10 que significarfa atentar contra la Iibertad de
trabajo.

EI mundo del trabajo en el Buen Vivir forma parte fundamental de la economfa
solidaria, entendida tarnbien como la economfa del trabejo". EI trabajo es la base
de la economfa, por 10 tanto, se plantea el reconocimiento en igualdad de
condiciones de todas las formas de trabajo, productivo y reproductivo.

Este enfoque del trabajo se consolida con las disposiciones relativas a la inclusion y
la no discriminacion, la igualdad de genero, los derechos reproductivos en el
espacio laboral. Asf, el trabajo reproductivo no remunerado de las mujeres
encuentra un espado proplo y no su simple vlsualizacion. Bien seiiala Magdalena
Leon, que "reconocer todas las formas del trabajo y su caracter productivo hace
justicia histonca con arnbltos, personas y colectividades que habian sido despojados
de su estatus econornico y de los derechos correlativos".

Entonces, si el trabajo es un derecho y un deber social, en una sociedad que busca
el Buen Vivir, cualquier forma de desempleo no puede ser tolerada. EI rete del Buen
Vivir que, en gran medida, estara asociado al tema del trabajo, tendra que
resolverse por el lugar que se otorga al trabajo humano, no simplemente para
producir mas, sino para vivir bien. Puestas las cosas en su debido orden, el trabajo
contrtbulra a la dlqnltlcadcn de las personas. Y, en este contexte, habra incluso que
pensar en un proceso de dlstrlbudon del empleo, que cada vez es mas escaso;
proceso que venera atado, por clerto, a una nueva forma de organizar la economfa.

Es indispensable tener presente que el Buen Vivir demanda una revision del estilo
de vida vigente a nivel de las elites y que sirve de marco orientador (inalcanzable)
para la mayorfa de la poblaclon, Igualmente, habra que procesar sobre bases de
equidades reales, la reducclon del tiempo de trabajo y su redistribuclon, asl como la
redeflnlclon colectiva de las necesidades axloloqlcas y existenciales del ser humane
en fundon de satisfactores ajustados a las disponibilidades de la economfa y la
Naturaleza. Mas temprano que tarde, tendra que darse prioridad a una sttuaclon de
suficiencia, en tanto se busque 10 que sea bastante en tundon de 10 que realmente
se necesita, antes que una siempre mayor eficiencia sostenida sobre bases de una

14 Coraggio, JoseLuis(2004) Lagente 0 el capltill • Desarrollo localy economfa del trabajo (Quito: CIUDAD
• EED • ILDI5-FES' Institute Fronesis - Abya-Yala).
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incontrolada competitividad y un desbocado consumismo, que ponen en riesgo las
bases mismas de la sociedad y de la sustentabilidad ambiental.

Ya no se trata sola mente de defender la fuerza de trabajo y de recuperarel tiempo
de trabajo excedente para los trabajadores. Es decir, de oponerse a la explotaclon
de la fuerza de trabajo. En juego esta, adernas, la defensa de la vida en contra de
esquemas de orqanlzaclon de la producdon antropocentrlcos, causantes de la
destrucclon del planeta por la via de la depredaclon y la deqradacion ambientales.
En definitiva, para ponerlo en palabras del ex-asamblefsta constituyente y
viceministrode Planificacion de Bollvla, Raul Prada Alcoreza, "ahora se movilizan los
pueblos contra el capitalismo, hemos pasado de la lucha del proletariado contra el
capitalismo a la lucha de la humanidad contra el capitalismo".

Esta lucha, por clerto, deberia hacerse extensiva a todas aquellas formas de
produccion, como la extractivista, que sostienen las bases materiales del
capitalismo. Fijarse exclusivamente en los retos globales, marginando 0 negando
los locales es un enqafio que puede provocar perversas consecuencias. Los pafses
productores y exportadores de materias primas, es decir de Naturaleza, insertos
como tales sumisamente en el mercado mundial, son funcionales al sistema de
acurnuladon capitalista global y son, tarnbien, indirecta 0 aun directamente
causantes de los problemas ambientales globales. EI extractlvlsrno", en definitiva,
no es compatible con el Buen Vivir, no solo porque depreda a la Naturaleza, sino
porque mantiene una estructura laboral explotadora de la mane de obra, a la que,
por 10 dernas, no Ie asegura un empleo adecuado.

De 10 anterior, se desprende que la orqanlzacion misma de la economfa debe
cambiar de manera profunda. EI rnercado por sf solo no es la solucion, tampoco 10
es el Estado. Subordinar el Estado al mercado conduce a subordinar la sociedad a
las relaciones mercantiles y al egolatrismo individualista. Lejos de una economla
sobredeterminada por las relaciones mercantiles, en el Buen Vivir se promueve una
reladon dlnarnlca y constructiva entre mercado, Estado y sociedad. Se busca
construir una sociedad con mercados en plural, para no tener una sociedad de
mercado, es decir mercantilizada. No se quiere una economfa controlada por
monopolistas y especuladores. Tampoco se promueve una vision estatista a
ultranza de la economfa.

Los mercados requieren una reconceptuallzadon politka, que conduzca a
regulaciones adecuadas. Los rnercados reflejan relaciones sociales sujetas a las
necesidades de los individuos y las colectividades. Los mercados deben ser
entendidos como espaclos de intercambio de bienes y servldos en tunoon de la

'5 "Se utiliza el rotulo de extractivismo en sentido arnplio para las actividades que remueven grandes
volurnenes de recursos naturales, que no son procesados (0 que 10 son limitadamente), y pasan a ser
exportados." (Gudynas, Eduardo).
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sociedad y no 5610 del capital. Es mas, el buen funcionamiento de los mercados,
para los fines instrumentales que la sodedad les asigna, exige que no sean
completamente libres. Los mercados libres nunca han funcionado bien y han
acabado en catastrofes econornicas de distinta naturaleza. Sin un marco legal y
social adecuado, "los mercedes pueden ser totalmente inmorales, ineficientes,
injustos y generadores del caos social", nos recuerda el economista espafiol Luis de
Sebastian.

De ninguna manera, se puede creer que todo el sistema econornlco debe estar
inmerso en la logica dominante de mercado, pues hay otras muchas relaciones que
se inspiran en otros principios de indudable importancia, por ejemplo, la solidaridad
para el funcionamiento de la seguridad social 0 las prestaciones sociales, perc
tarnblen, en otros arnbltos como el de la alimentacion, la salud 0 la vivienda. Similar
renexlon se podrfa hacer para la provision de educadon publica, defensa,
transporte publico, servicios de banca publica y otras funciones que generan bienes
pubhcos que no se producen y regulan a traves de la oferta y la demanda. No todos
los actores de la economfa, por 10 demas, actuan movidos por el lucro.

Por 10 tanto, siguiendo el pensamiento del gran pensador norteamericano Karl
Polanyi, quien dijo que "el mercado es un buen sirviente, perc un peslrno arne", al
mercado hay que organizarlo y controlarlo, pero no asumirlo como mecanismo de
dornlnacion. Los mercados habran de ser civilizados, 10 que irnplicara regulaciones e
intervenciones estatales, asl como una creciente partldpaclon de la socledad. Una
ley para normar la competencia y erradicar toda forma de abuso ollqopollco 0

rnonopollco, como manda la consntucion, es \0 mfnimo que se puede esperar.

Para enfrentar la gravedad de los problemas existentes en la economfa hay que
desarrnar las visiones simplificadoras y compartamentalizadas. No hay ni puede
haber recetas, es decir un Iistado indiscutible de acoones a seguir; esta fresco en la
memoria el fracaso estrepitoso de un mundo al que se quiso organizar alrededor
del mercado, a partir del recetario inspirado en el Consenso de Washington. Similar
reflexlon es vaflda si recordamos los fracasos de aquellas opciones estadocentrlcas
a ultranza.

EI exito 0 el fracaso no es solo cuestion de recursos fisicos, sino que depende
decisivamente de las capacidades de orqanlzedon, participadon e lnnovaclon de los
habitantes del pais. Existen sobradas razones para afirmar que un factor de
estrangulamiento para asegurar el Buen Vivir radicarfa en la ausencia de polltlcas e
lnstltuoones" que permitan fortalecer e impulsar las capacidades humanas de cada
una de las culturas existentes. No esta en juego simplemente un proceso de

16 Conjuntode normasy regJas emanadas de la propia sociedad, que confiquranel marco referencial de las
relaciones humanas.
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acumuladon material. Se precisan respuestas politicas que hagan posible un
proceso de construcclon sustentado en la vigencia de los derechos fundamentales
(Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza), como base para una sociedad
solidaria, en el marco de instituciones biocentricas que aseguren la vida.

Es importante definir la fundon social de la propiedad, tanto como su fundon
ambiental. Esta nueva economfa consolida el principio del monopolio publico sobre
los recursos estrateqicos, perc a su vez establece una dlnarnica de uso y
aprovechamiento de esos recursos desde una optlca sustentable, con la necesidad
de disponer de mecanismos de requlaclon y control en la prestadon de los servicios
publicos desde la sociedad. Igualmente, habra que considerar las diversas formas
de hacer economfa: estatal, publica, privada, mixta, comunitaria, asociativa,
cooperativa, etc.

Adernas, habria que incorporar creativamente las multiples instituciones de
producdon e intercambio indigenas: minga, maquipurarina, maquimafiachina, ranti
rentt, uniguilla, uyanza, chucchina, etc. Su connotadon y vigencia podrian ser
analizadas y hasta recuperadas si 10 que se quiere es potenciar las rafces culturales
de sociedades tan diversas y culturalmente ricas como las andinas.

Lo que se busca es ampliar la base de productores y propietarios, sobre todo
colectivos, en un esquema de economfa solidaria que articule activa y
equitativamente a todos los segmentos productivos. En esta Ifnea de reflexlon,
habra que fortalecer los esquemas de coqestion en todo tipo de empresas, para
que los trabajadores y las trabajadoras sean tarnblen actores decisivos en la
conducci6n de sus diversas unidades productivas.

Asimismo, los postulados feministas de una economfa orientada al culdado de la
vida, basada en la cooperadon, complementariedad, reciprocidad y solidaridad, se
deben poner al dfa en el Buen Vivir. Estas concepciones relevantes para las mujeres
y para la sociedad en su conjunto, como parte de un proceso de construcdon
colectiva del Buen Vivir, exigen nuevos acercamientos feministas en donde se
diluciden y se cristalicen los conceptos de autonomia, soberanfa, dependencia,
reciprocidad y equidad.

La redlstrlbuclon de la riqueza (de la tierra y del agua, por ejemplo) y la dlstrlbudon
del ingreso, con criterios de equidades, asi como la democratlzadon en el acceso a
los recursos econornlcos, como son los credltos, estan en la base de esta economfa
solidaria. Las finanzas deben cumplir un papel de apoyo al aparato productivo y no
ser mas simples instrumentos de acurnuladon y concentradon de la riqueza en
pocas manos, realidad que alienta la especuladon financiera.
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Las finanzas populares deben ser asumidas como promotoras del desarrollo tanto
como la banca publica de fomento, ya que aglutinan el ahorro interno e impulsan
economias productivas de caracteristicas mas solidarias. Un tratamiento preferente
deberian recibir las cooperativas de ahorro y credito, asl como las diversas formas
de ahorro popular.

En un regimen de Buen Vivir, todas las personas tienen, por igual, derecho a una
vida dlqna, que asegure la salud, alimentacion y nutriclon, agua potable, vivienda,
saneamiento arnblental, educacion, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura
flsica, vestldo, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Todos estos
derechos, para su cumplimiento, exiqlran ajustes en la distrlbucicn de la riqueza y
del ingreso, puesto que su vlqencla no solo puede estar garantizada por la
existencia de cuantiosos ingresos obtenidos por la exportaclon de recursos
naturales/ como el petroleo,

Los derechos deben ser garantizados por la sociedad para todos sus miembros, en
cualquier tiempo 0 circunstancia, no solo cuando hay excedentes financieros. Esto
implica dar paso a una reforma tributaria que permita obtener los recursos
suficientes de aquellos segmentos que mas ingresos obtienen. Como es facil
anticipar, aflora la permanente disputa del poder.

En slntonia con estaspropuestas en el ambito de la movilidad humane, si se acepta que
el Buen Vivir debe tener trascendencia global, es preciso lrnpulsar el principle de
ciudadania universal, la Iibre movilidad de todos los habitantes del planeta y el
progresivo fin de la condicion de extranjero. Esto la convierte en un elemento
transformador de las relaciones desiguales entre los parses, especialmente Norte-Sur.

Con esta conceptuallzadon de la vida, a diferencia de 10 que imponia el
pensamiento capitalista, se busca recuperar 10 publico/ 10 universal/ 10 gratuito, la
diversidad, como elementos de una sociedad orientada, sistematicamente, a la
llbertad, la igualdad y las equidades, asi como a la solidaridad, en tanto elementos
rectores del Buen Vivir.

Es obvio que se esta frente a una utopia por construir. Una utopia que implica la
critica de la realidad. Una utopia que debe ser una opdon alternativa al desarrollo.
Es dedr, una opcton colectivamente imaginada, politicamente conquistada y
construida, a ser ejecutada por acciones dernocraticas, en todo momenta y
circunstancia.
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Buen Vivir para todos, no dolce vita para pocos

Un punta de partida baslco radica en aceptar que, de ninguna manera, es aceptable
un estilo de vida facil para un grupo reducido de la pobladon, mientras el resto -la
mayorfa- tiene que sufrir para sostener las comodidades de aquel segmento
privilegiado y opresor. Esta es la realidad del regimen de desarrollo actual, una
realidad propia del sistema capltajsta".
En este punto, cobra renovado vigor aquella vision que nos dice que no cuentan
tanto las cosas que las personas puedan producir durante sus vidas, sino 10 que las
cosas hacen por la vida de las personas. Este es un punta medular para la
construcdon de una sociedad dlterente".

Esta vision de vida exige, por cierto, un punta de partida, desde la redlstrlbudon
profunda de las cosas acumuladas en muy pocas manos. Los que nada 0 muy poco
poseen deben dotarse de las cosas mfnimas que les aseguren una vida digna.
Recuerdese que 10 que se busca es una convivencia sin mlseria, sin discrlrninadon,
con un rnlnlrno de cosas necesarias y sin tener a estas como la meta final. La
ausencia de miseria, como objetivo fundacional de una nueva sociedad, implica, por
10 dernas, la ausencia de la opulencia causante de dlcha miseria.

Para lograrlo, es necesario construir nuevos patrones de consumo coincidentes con
la satistacdon de las necesidades fundamentales (axloloqicas y existenclales). Esta
aproxlmaclon, desarrollada por varios pensadores y constructores de 10 que se
conoce como desarrollo a escala humana, es, a no dudarlo, una vision en slntonla
con el Buen Vivir.

Lo que esta en juego no es, simplemente, una creciente y permanente producdon
de bienes materiales, sino la satisfacdon de las necesidades de los seres hurnanos,
viviendo en armonfa con la Naturaleza. EI Buen Vivir, sin embargo, tiene una
trascendencia mayor a la sola satlstacdon de necesidades y acceso a servicios y
bienes materiales.

Por este motivo, resulta inapropiado y altamente peligroso aplicar el paradigma del
desarrollo tal y como es concebido en el mundo occidental. No 5610 que este

17 EI capitalismo ha demastrado una gran capacidad productive. Ha dado lugar a progresos tecnol6gicas
sustanclales y sin precedentes. Ha conseguido, incluso, reducir la pabreza en varies parses. Sin embargo,
produce tarnbien procesos socrates desiguales entre los parsesy dentro de elias. sr, se crea riqueza, pero
son muchas mas las personas que no participan de sus beneficios. La riqueza, como aseguraba eI
mismislrno Adam Smith en su Iibro claslco, publicado en 1776, sOio se explica par la existencia de una
masiva pobreza,

18 Por 10 tanto, sequn Amartya sen, premio Nobel de Econornia.vel desarrollo debe preocuparse de 10 que
la gente puede 0 no hacer, es decir si pueden vivir mas, escapar de la mortJilidad evitable, estar bien
alimentados, ser capaces de leer, escribir, comunicarse, participar en tareas literarias y clentfficas, etc.
En palabras de Marx, se trata de "sustituir el dominio de las circunstancias y el azar sobre los indtviduos,
par el dominio de los individuos sobre el azar y las circunstancias".
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paradigma no es slnontmo de bienestar para la colectividad, sino que pone en
riesgo la vida misma de la humanidad a traves de multiples deterioros del equilibrio
eccloqlco global. Desde esa perspectiva, al tan trillado desarrollo sustentable habria
que aceptarlo, a 10 mas, como una etapa de transito hacia un paradigma distinto al
capitalista, en el que serian intrfnsecas las dimensiones de equidad, libertad e
igualdad, incluyendo por supuesto la sustentabilidad ambiental.

EI Buen Vivir, en tanto una nueva forma de orqanlzaclcn de la sociedad, implica la
expansion de las potencialidades individuales y colectivas, las que hay que
descubrir y fomentar. No hay que desarrollar a la persona, la persona' tiene que
desarrollarse. Para lograrlo, como condtdon fundamental, cualquier persona ha de
tener las mismas posibilidades de elecclon, aunque no tenga los mismos medios. EI
Estado correcira las deficiencias de los mercados y actuara como promotor del
cambio, en los campos que sea necesario. Esta nueva forma de orqanlzadon de la
sociedad, es decir, el Buen Vivir exiqe equidades, igualdad y Iibertad, tanto como
camino y como objetlvo".

Las equidades, entonces, tendrfan que venir como resultado de un proceso que
reduzca dlnamka y solidariamente las desigualdades e inequidades existentes en
todos los arnbltos de la vida humana, especialmente econornico, social,
intergeneracional, de genero, etnico, cultural, regional.

Desde esta perspective, no simplemente se proplda la reotstrtbudon par la
redlstrlbucton, sino que se propane transformar a la equidad socoeconornlca en un
sosten del aparato productivo y en un revitalizador cultural de la sodedad, Las
desigualdades e inequldades, no 10 olvidemos, terminan par conculcar los Derechos
Humanos y por minar las bases de la democracia y el mismo equilibrio ecoloqico. Y
esta llrnltaclon agudiza, a su vez, las inequidades y las desigualdades, en tanto estas
asoman en la base de la violacton de dichos derechos.

Como se desprende de muchas experiencias hlstorkas, ha sido necesario disponer de
niveles de dlstrlbudon de la renta y la riqueza nacionales mucho mas equitativas para
propiciar, incluso, la constitucion de mercados dmamkos, que ayuden a impulsar el
crecimiento econorruco, sin que con esto se este asumiendo como un objetivo ultimo
de propiciar dicho crecimiento.

Para empezar, el concepto mismo de crecimiento economlco debe ser reubicado en
una dimension adecuada. Crecimiento econorntco no es slnorurno de desarrollo. En
este punto, a partir de los cuestionamientos realizados par Amartya Sen al

19 EI Buen Vivir, en tanto nueva forma de vida en constrocdon y como parte inherente de un Estado
plurinacional e intercultural, propane incluso una nueva arquitectura conceptual. Es decir, se requieren
conceptos, indicadores y herrarnientas propias, que permitan hacer realldad esa nueva forma de vida
equilibrada entre todos los individuos y las colectividades, con la sociedad y con fa Naturaleza.
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crecimiento, cabrfa incluso recuperar aquellas propuestas que propician el
decrecimiento 0 del crecimiento estacionario, como las planteadas por Enrique Leff,
Serge Latouche y otros tantos. Adernas, la experiencia nos muestra que no hay
necesariamente una relacion univoca entre crecimiento y equidad, asf como tampoco
entre crecimiento y democracia. Un tema por demas oportuno y complejo. Muchas
veces se ha pretendido legitimar los comportamientos de las dictaduras como
espacios politicos propicios para acelerar el crecimiento economko.

De todas maneras, aun si solo deseariamos potenciar el crecimiento economko
como eje del desarrollo, no podemos aceptar aquel mensaje aparentemente cargado
de 100ica, que recomienda primero crear /a torts, antes de repartirla. Distribuir la
riqueza antes de ampliarla seria muy grave, afirman los neoliberales. Sequn su
vision, se estarfa distribuyendo pobreza. Por 10 tanto, dentro de la loqica econormca
neoliberal, se persigue garantizar una tasa de rentabilidad mayor. Solo asi se podria
ahorrar 10 suficiente para financiar nuevas inversiones. Y estas inversiones, a la
postre, generarfan un mayor producto que beneficiarfa a la sociedad en su conjunto,
a traves de una mayor cantidad de empleo y de ingresos. oetras de la fuerza
aparente e indiscutible de esta teoriadel paste/era esta toda una concepcion polltica
de la distribuci6n de la renta y de la riqueza, que ha viabilizado un sistema casi
institucionalizado que impide la dlstrlbudon, incluso en periodos de crecimiento
economlco. Un mayor crecimiento econornico, por 10 dernas, no garantiza una
redlstribucion del excedente, al contrario, los que mas tienen son los que se disputan
a dentelladas tal excedente dejando, en el mejor de los casos, migajas para los
grupos marginados.

Estaseparadon entre producclon y dlstrlbudon secuencial que ofrecen los paste/eros
neoliberales, no es dable en los procesos econornlcos, que como tales estan
inmersos dentro de la trama social y ambiental. En estes no hay dicha secuencia
temporal. En los sistemas de producdon no es posible generar riqueza sin que se
produzca alguna forma de distrlbudon de la misma, sea por la via de las utilidades 0

de los salarios, de la renta 0 de las pensiones. Distribucion que a su vez incide en las
decisiones productivas. Lo que cuenta es como las condiciones de la producdon y la
distrlbuclon se potencian redprocamente, no como pueden independizarse. Pero
sobre todo, no es posible sequir manteniendo el divorcio entre produccion y
Naturaleza.

La reducdon sustantiva de la pobreza y la inequidad, el logro de crecientes grados
de libertad y la vigencia de los Derechos Humanos se alcanzarian, entonces, con una
redlstrlbudon a favor de los pobres y marginados, en detrimento de la excesiva
concentradon de la riqueza y el poder en pocas manos. Una opdon que no implica
propiciar la busqueda de crecientes niveles de opulencia, para entonces provocar la
redlstribucion. Como se anoto oportunamente, hay que erradicar tanto la pobreza
como la opulencia.
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La redlstribuclon no es una tarea facil. Quienes todo tienen, quieren mas y no
cederan facilmente sus privilegios. Por 10 tanto, se requiere una acdon politica
sostenida y estrateqlca para construir tantos espados de poder contra-heqemonlco
como sean necesarios. Esto implica la sumatoria de todas las fuerzas sociales
afectadas por los esquemas de explotacion propios del capitalismo. Si la lucha es de
toda la sodedad, ya no hay espacio para grupos vanguardistas que asuman una
posicion de Iiderazgo privilegiado. Tampoco es una tarea que se resuelve
exclusivamente en el espacio nacional. La conclusion es obvia, el Buen Vivir hay que
construirlo desde todos los arnbltos estrateqkos posibles, empezando por el nivel
local, nacional y regional, sin descuidar para nada el global.

Sin una sociedad mas igualitaria y equitativa, es imposible que funcionen a cabalidad
la economia y los mercados. Incluso, sera imposible construir la democracia. Y, sin
equidades, tampoco se podra corregir el actual rumbo de destrucdon ambiental. La
inequidad y la desigualdad sistematicamente falsean y hasta frustran la propia
libertad de elecdon, sea en el campo economtco 0 aun en el politico. Por ello, es
preciso reformular las reladones de poder entre el Estado y los ciudadanos y las
ciudadanas para que sean estes los autentlcos poseedores de la soberanfa;
ciudadanos y ciudadanas en tanto individuos, tratando de vivir en comunidad y en
armonfa con la Naturaleza.

En este punto, surqen las equidades como uno de los temas basicos de la dlscuslon
en un esquema post-desarrollista como el planteado por el Buen Vivir. En especial,
hay que empezar por cuestionar la capacidad de la lIamada magia del progreso para
que produzca la redlstrlbudon autonoma de sus frutos y, como su consecuencia
directa, la consondadon del proceso de democratizaclon de la sociedad. En suma,
todas las personas tienen por igual derecho a una vida digna.

La ansiada armenia, de ninguna manera, puede lIevar a creer en la posibilidad de un
futuro paraiso arrnonloso, Habra siempre contradicciones y tensiones en las
sociedades humanas e, incluso, en su relacionamiento con el entorno natural.

De suerte que, la construcdon de sociedad, de una sociedad distinta a la actual,
pasa por asumir la tarea de crear una libertad mas abundante para todos (Polanyi),
sobre la base de crecientes equidades y libertades. Meta que no se consequlra
dentro del sistema capitalista, mucho rnenos en el parafso de las desigualdades a
ultranza que propugna el capitalismo neoliberal.

La tarea es, en definitiva, construir alternativas que permitan mejorar
sustantivamente las condiciones de vida de las mavorias marginadas, haciendo que
dlchas mayorias asuman directamente la construcclon de su destino. Construir sobre
la marcha y superar el desencanto. Esto implica la elaboradon colectiva de un
horizonte de expectativas compartidas por todos aquellos grupos sociales que hayan
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comprendido la trascendencia historica del Buen Vlvir, en tanto propuesta en
construcciOn.
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