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i. L/1 !v,0_.!-qcr0N DE LAS rDrAS

lJurante las filt'irnas d6cadas, 1a probrern,itica de,,ra'r iberar-iorr
frente a la explotacidn" ha sido debatida intensamente en
Am6rica Latina. En nuestro cont'i nente han surgido nuevas --
corrientes de pensamiento que han ocasionado una verdadera revi -
'sion epistemolSgica en muchas disciplinas. Asi ha surgido la
f i losof f a para Ia I iberacidn, 'la teologia de Ia I iberaci6n y
hasta una "matemdtica para el desarrollo de ros pueb1os,,
Aunque cada 6rea aporta un conjunto de elementos particu.l ares
para enfocar el tema de la l'iberaciSn, existe un sustrato com0n
en I a revisiSn de todas las djscipl inas.: la_ aecesidad de formu_
l,%Jr&grar un nuev-g-rlgJr'eslLo*de sociedad. Hasta el ***ii*ri*r-**r*rr**
momento se ha avanzado bastante en "la formulaci6n" de nuevas ideas.
l)ero no se puede decir lo mismo en cuanto a la obtenci6n de
"los logros" que suponen la concretizaci-6n del nuevo proyecto
social. Es mds, se puede dec-ir que ra audacia conceptuar no ha
ido acompafrada de acciones efectivas o, por lo menos, signifi_
cat'ivas.

Hay qui en€S,*"cr.een,,:que este--dj.vor<_io entre ideas y acciones ss dffi,

debe

I es

a la extraordinaria com plejidad de las es tructuras soc i a-
actual es lo que a su vez di ficul ta la innovaci6n y I a

2
t

t

experimentaciSn de nuevas al ternativas. De ahi que la revisidn
epistemolSgica exige, cada vez mds, una mayor profundizaci6n
en ei conocimiento de la soc i edad para Ilegar a formulaciones
transformado,ras que sean mds api icables y realistas. siguiendo.
con I os ejemplos anteriores, vemos como la filosofia. para la
'l iberaciSn ha tenido que ampliar su coxnprensidn de t{'to"ntidad -cultural; la teologia de la Iiberacidn ha definido con mds pre_
ci si5n sus ideas sobre el progresivo aumento de la miseria
y la nueva matemdtica ya empieza a llamarse.,,etnomatemdtica,'.

0tros opinan que, junt
"contenidos sociales,,,

o a una mayor profundizaci6n de
debe tambi6l surgir un di sefr

Ios
6s

o
piado d e las "herramientas tecnol6qica st' Qu€: Oluden a la t
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tizacion de dichos contenidos. [)or esta razon ya es rar0 encon_
trar proposiciones serias para,n nuevo proyr-,cto de sociedad que
no incl uyan tambi6n la def in'icion de la tecnologf a necesaria
para llevar a cabo esas proposiciones. cada vqz liil se habla
entonces de la necesidad de cambios',socio-tecnologicos', y se
ha dejado de insistir en la mera proposicion de transformaciones
"sociales".

Recientemente, la revisidn epistenrorogica de.ras disciplinas ha
ido incorporando otro elemento bdsico que tambi6n se necesita
para la producciSn de nuevos conocimientos y t6cnicas apropia-
da s a la real idad social. Este elenrento es el ,,medio ambiente,,
en el cual se encuen tra enraizada una determi nada estructura
t6cni co-producti va . La incorporaci6n de las relaciones entre
I a soc'iedad
disciplina,

y la naturaleza a la temdti.ca particular de cada
ha ocasionado la reaparicidn de una ers ectiva

hol istica para defi ni r el nuevo proyecto de soci edad. Las
"ciencias de Ia tierra,,han pasado a

"ambi ental es " ! , a parti r de cada una
(Geografia, Ecologia, Geologfa, etc. )

considerarse como ciencias
de sus especial izaciones

, estdn generando una
nueva visi5n del medio ambiente que puede ser incorporada a la
revisi5n que internamente Jlevan a cabo las ciencias,,t6cnicas,,
y las ci
I a-ti noam

encias "s
er canas

ociales". De esta manera, las proposiciones
- ;:.

mas origina l es de los ul timos afros tratan de

5

integrar los temas referidos al ambiente, Ia tecnologia y Ia
sociedad para asi sugerir las transfbrmaciones "ecos6ci otecno-
I5gicas" que requiere cualquier nuevo modelo de desarrollo.

p

como siempre ocurre en cada discipl ina, r a revisi6n epistemo-'logica trae consigo la aparicion de distintas tendencias o
di ferentes
En el grupo

corrientes de pensamiento dentro de cada ciencia.
de disciplinas afines denominadas como "ci enci as

I a ambienta-ambientales" predomin an hoy en dfa dos visiones:
lista y la ecologista. La d i ferenc ambos en ues s
ha tratado
3).

de esquematf.zai en'il Cu I Y
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CUADRO NO. I

I

VISICN iCOLOGISTA

Parte del hecho de que la
na tura I eza es td deteri ordn-
dose y debe grotegerse.

Considera que se debe con-
servar el potencial ecold-
gico de la naciSn para que
no desaparezcan I as especi es
naturales.

VI SION AI,IB IINTAL ISTA

1 Pa rte del hecho de que no
exi ste una adecuada organi za-
ci6n de Ia sociedad lo cual
afecta a I a na tu ra I eza -

Auspicia Ia planificaci6n
ambiental (ecodesarrol lo) yd,
que se considera al ambiente
como un potencial productivo
que genera, la d,.ticulaci6n delos siguientes procesos:
a ) innovaci6n y asimi laci6n
tecnolSgfca; b) autogesti6n
productiva; c) productividad
ecol6gi.ca y d) integracidn
culturdl.
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sidera que se debe conser-
el potencial arnbiental de

naci6n para que 6ste pueda'l izarse para un desarrol Io
igua'l itario y sostenido.

2 Con
var
la
uti
mds

3. Reacciona frente a Ia tecno-
logia empleada y el moder-
ni smo efi ci enti sta porque
ambos suponen costos ecol 6-gicos considerables. Jus-
fif i-ca-a-lgu++s p roye c t o s
degradadores siguiendo la
teorfa del "bien limitado,'.

3. Reacciona frente a la tecno
I og fa empl eada y el modern i smo
efi ci enti sta porque ambos
suponen. un crecimiento econ6_
mico elitista y de alta renta-=*
bilidad a corto pl,azo, lo cual
se "traduce en insati sfacci dn
de necesidades de las mayoriasy en destrucci6n ambiental.

4 . Pl antea el c rec imi ento pobl a-
cional como la causa prfnci-
pal de las presiones sobre
I a natural eza y del manteni-
miento de las crisis alimen-
tarias, energ6ticas, etc.

Plantea que la consol idacidn
de "una red de extracciones',
a trav6s de los patrones de
producciSn, distribuci6n y
con s umo , oca s i ona una cen t ra -lizaci6n econ5mica y una
aglomeraci6n urbana que traen
deterioro social y eco'ldgico.

4

Auspicia la movilizaciSn
social (ecologismo) frente a
cualquier amenaza a la natu-
raleza. Esta movilizacidn
se traduce en la denuncia de
acci ones degradadoras, I a
creaci5n de una alarma catas-
trofj-sta y la oposicion de
una resistencia ciega frente
a'l uso de determinados recur-
SOS.
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6 Si gu i endo los postulados de los "anrbiental
1,r degradacion drnbtental, Ids crir,ir ,rli:,,,-r
y de otros recursos, asf co to otros crit,to ,

ta les, deben entenderse entonces a partir.
tura t6cnjco-productiva se basa en la prorluqti v-.i_dad egg!ll!-ica_
c_9 1 tura I _qe_!g Ulijsrgnqgs lgg iones

y el p rog reso c i e n t f f i c o -.t e c n o I 6 g i c o .

se enfatiza tambi6n el rol del rnedio
'l as re'l aciones sociales de producci6n
la def in-i
y diversa
si6n del
dichas re

Ul timamente, en cambio,
amb ien te dentro de todas

i',t_at;',
l.: ,1,,! i:rrrtrrJ6t I i_a,,

-r,' ia i,:., y arrrir ien-

n producti va
para la divi-
se entretejen

sociai sino a'l tipo de
''El auge de la econo-

I os desequi I i brios
ctos de I e

a soci edad i ndus

encuentra. Gene ra I men te s6lo se habia enfatizado la dependen_
cia que dicha estructura tiene de otros elementos como: 'l 

a

productividad del capital, 1a organizaci6n social del trabajo

,t e corno una estruc-

oblaciones donde se

y se trata de resaltar
ci6n de dif entc s formas de organizaci5r
s opcrones pa ra
trabajo seq n 1a

el uso de tecnol ogias y
" trama ecol6gi ca " donde

0tros, sin emba rgo, no

industri al j zaci 5n que

mfa vino aparejado a 1

amb i enta I es que han ::c a-;--*
i ndus tri a I sobre Ia na

cu lpan al sistema
ha perseguido

acen tuac i 5n de

(LEFF, 1e86).laciones socia I es.
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"Que 1a destrucci6n ecol6gica y la degradaci6n del medio
ambiente es resultado del modo de oroducci6n capitalis_
ta, es algo que qui?ds solo Ios economistas no saben.
El capitalismo avanza me rc ed a dos s o b r e e x p i o t a c i o n e s :
la dei hombre y la de la naturaleza ... Un ecosistema
es, en 6ltima i nstanci a, una relacidn social -.. porque,
a fin de cuentas, el ecosistema es td defi n i 6ndose dfa a

dia, con cada migrante estacional o permanente, con cada
conces i 5n (o negaci6n) de tierras ...,, (ARRIETf ABDALLA,
1987: 74, B3-84).

I
es

a

r.acte.ri za do I os

turaleza ... tod

Algunos autores iat'i noamerjcanos que han tratado estos temas
han I levado a 'l a visi5n ambiental ista a una oos.i ci6n que, por
ratos, parece al borde de la radical.i zacirjn:



basada (-,rr r:l rrrit-o 4e l6 neutralidad de la jndustria, (lr/e acepta
como br:rref icios Ia (:ompulsion de crecimiento del capital, f)ro-
duce efectos sirni lares (sobre el medio ambiente) independiente-
mente de la estructura de clases que la contenga". (DE LA cRUZ,
1987: 85 y 93 ).

9 Pero tambi en hay

s6lo reside en la
busque una rdpida
v'i sas:

autores que creen que el problema ambiental no

industria sino en el tipo de explotacion que

maxinri zaciSn de ganancias y produccion de dt'-

"... La proteccrSn de los ecosistemas internos (esto €s,
los que no son ;rb;nos-metropolitanos) se revela como

algo subordinado a las prioridades econ6micas y po1 iti-
cas; se teme que las--medtd-drres-Frirtivas afecten a los
sagrados i ntereses de I a bal anza de pagos y del comercio
extel^'ior". (l,lANSILLA, i98-7: 121)-

10.

rrol I ados vi enen a estar
,las tres variables anali

Fi nalmente, hay qui enes creen que Ios problemas
amb'i ente se recrudecen no tanto por variable$*e

del med i o
con6micas sino

por aquel l as de orden "cul tural " y pol itico. Veamos:

"... las relaciones entre la antropologfa y Ia politica no se
refienen exclusivamente a estas reglas de apropiaci6n de la
naturaleza. sino que podemos encontrar otros vfnculos referi-
dos a las concepciones y regulaciones que se derivan <ie un

por ejemplo: a la orga-
nizacion territorial, a las relaciones formales entre el orden.
natural y el destino social e individual --." (MARTIN, i987:
i34-13s).

1i. Una excelente sintesis de todos estos puntos de vista ha sido
externacla por SANCHEZ ( 1966: 71 ) en su trabajo sobre Ecol ogfa
Pol itica: "Los problemas ambientales en los paises subdesa-

determinados por:-la combinaci6n de

I.t...

tec no-

.i
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b

s6r{r

log ica y del capjtal), la tradiciona'l (r-elacione\ sr)ciales o'li_
u'tcas principalmente en la esfera,lrl cornercio y la agri_

cultura) y la interna (correspondiente al tipo de desarrollo
industrial y capitalista). Los problemas del nredio ambiente
son a la vez generados por el "desarrollo" .y la ',modernidad,, y
por problemas propios de'l "atraso" y la "escasez,,. En ese
sentido son a la vez mds agudos que Ios problemas anrb.ientales
de los paises metropol i tanos. Asi, los pafses subdesarrol lados
-los continentes del hambre- presentan una geografia natural
mds ampl ia y variada. Esto sdlo disfraza la real idad y soslaya
el probl ema ".

L?. La vifiAibientatista no se queda entonces en el romdntico
lamento que sdlo exige una conservaciSn de recursos naturales
o un endiosamiento de la naturaleza. Tampoco vive quejdnd
por los malos efectos que trae la "modernidad,,. La vision
ambiental ista se preocu pa mds- bien por: a) detectar la "falsa
modernidad" que a veces se pretende seguir; b) advertir sobre la
apf icaci6n de una tecnologfa que no Ie conviene a nuestros
pafses; c) medir el ritmo de aplicacidn actual de esa tecnolo-
gia y detectar con qu6 i ntensidad se ha ap.l icado una desmedida
presi6n fisica y social sobre la tierra; d) proponer, frente a

la destrucci6n del patrimonio natural de ni.restros oaf ses, una
reorientaci6n del uso que actualmente se le estd dando a los
recursos, ya que cada vez mds se le quita a ese patrimonio el
popencial que puede tener para traer futuros beneficios para
todos- De esta manera, Ia vi si6n ambiental ista profundiza las '
simpl i stas declaracibnes ecol ogistas que mec6nicafiente se repi-
ten a diario:

ose

b) "Hay q

p

todo s .

a) "Hay que propugnar por
pero para usarl os

la defensa de los recursos naturales,,
racionalmente.

se rvaci6n de un po

s i empre t ra i ga ben

u

ero



r.) "ltay riue manLener

trad ic i ona les " ...
loca'l y I og ren asf
nac iona l .

la integridarl crlltural y

en tanto estas e l Lven la
I

una verdadera expresi6n

1as priicci cas

p_lodugc i,o1

de la identidad

- Es mAs, los que tienen una concjencia "ecologista" del problerna, comienzan a reali-
zar o auspiciar proyectos como si 'los "costos ecol69icos,' fueran simples limita-
ciones a la producci5n que pueden ser resueltos dentro de la racionalidad de la
"modern'izaci5n" de la agricultura. Para este grupo, Ias actividades campesinas sori
depredadoras, atrasadas y estdticas. E1 principal probl ema es Ia gxpiosidn demo-
griifica de 1a poblaci5n rural. La principal soluci5n es la empresa agricola "moder-
na" que busque cudles cul t'ivos pueden ser mds negociables dentro del discurso eco-logista. Peor aun, para producir estos cultivos se necesita, segrin e1 di scurso de'I os ernpresarios "nroriernos": e1 poder politico para conseguir la tierra mayorrnente
usurpada, e'l agua barata, los 'insumos subsidiados, 1a tecnologfa importada e inten-
siva en capital y la nrano de obra barata y superexplotable.

.../...

Como se puede ve r, Ia visiSn ambi enta ii sta puede toma r crite-
rios ecologistas y complementarios. Lamentablemente, Ia visi6n
eco'l ogista no pa rec e comprender a ia visi6n ambientalista y
prefiere no tocar ampliamente la problem{t.ica.* No obstante,
se estd I legando a un momento en que ambas visiones se comple-
mentardn, pero a pa rti r de Ios cri terj os expuestos por 1a visi6n
ambientallsta.
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I I . APL I CAC I ON DT ESTAS I DEAS

lecturas anteriores demuestran que la problemdtica de los
rsos naturales en Am6rica Lati na ya no se enfoca sol amente
e el punto de vista de la "escasez" de recursos y la conta-
cion, sino a parti r del cuestionamiento de 'l os estilos d e

rrollo prevalecientes y de la insatisfaccion de las necesi-
s bis'icas de la mayorfa de la pob'laci6n. La discusidn
e los efectos de Ia degradaciSn, asf co.mo la medici6n de 'l 

a

a' han sido enriquecidas mediante el estud'io de ras rera-
es entre Soc i edad - Ila tu ral eza. segrin sEJEN0vl cH (197 9 ) I a
izaci6n racional de 'los recursos de una naci6n impl ica:

n conoci mi ento

i Las

rec u

desd

mi na

desa

dade

sobr
m'i sm

cion
uti,l

a) u

z

de que las propiedades de los recursos pueden
sati sfacer I as neces i dades humanas;

b ) que

en

puede haber una tecno 1 oQia para transformar esos recursos
productos deseabl es ;

c) que esa tecnologia
ti vo; y

puede introducirse en el aparato produc-

d) que Ios productos que

necesitan,
se elaboren puedan Ilegar a quienes l"s

.

Asi queda establecido que la naturaleza se encuentra intervenida
pot la sociedad, o 1o que equivale a decir que ca5i todas 'las

relaciones sociales se expresan,en un medio natural con el cual
interactIan constantemente. Cada modelo de produtci6n define
entonces una forma particular de utilizar la naturaleza. por
esta raz5n, eI conocimiento y uso de los recursos depende de
la necesidad de ciertos grupos sociales (nacionales y extranje-
ros; dominantes y dominados) en un Iugar'especifico y en un

nto determinado. Las caracteristicas generales que desde
i

es enr 6ri ca Lati na so n:

nad t 'l I

s#
*

,r
I



a)'j Sobrp_C'/.r,;1r.rt.,rr_ j rirr,.le TeCUTSOS (lUe

soci d I es (ex Lr-<iri.leros) y dorilj nant.eS

escala.

b) Riipida explotacion a corto plazo
posible autrjreprociucciSn de los

sin tomar en cuenta la
recursos.

benef ician a

a traves de

Ios qrupo:;

economias rje

c) simp.1 ificacion exagerada de los ecosistemas para obtener
benef ic'ios de al ta rentab j l idad con la ayuda de "tecnologf a

moderna" (rnecanizaciSn, fertilizaci6n fosil, pesticidas,
etc. ) .

d) "0lvido" o relegarniento secundario de c'iertos recursos
pudieran t,raer benef i ci os a I as mayorias, pero que no
atractivos para I a obtenciSh de los puntos anteriores.

que

son

-e )- Poeo*desirrToTl'o-?6""conodifie*ilt6-*tfit6ctonos y de tecnol og ia
nativa para 0erectar y usar nuevos recursos hasta ahora no
exp'lotados.

? Para comprender cSmo se I lego a esta situaciSn habria que partir
del entendimiento de las formas de producci6n precolombinas, las
cuai es, por c: errci , aun no se han estudi ado exhaustivamente.
ARRIETA ABDALLA igBi: l9 y ss.) dice que un estudio de la ,,geo-
po1 ftica de los in'adidos" nos puede dar una nueva visi6n de la
historia y la gEo!rraffa latinoamericanas. su visi6n del ,'uni-
verso andi no" , apl i cabl e al "mundo americano", se expl ica de l a

siguiente nlanera: 
_ji

"A traves de urr rni I ena ri o proceso de formaci6n, Ias di ver-
sas culturas en;el^icanas habian llegado a una relativa
consolidac'ion de las estrategias -no de ,,sobrevivencia,'

s'ino de crecinriento y prosperidad- que desarro)laron y
aplicaro: con exito en un dmbito de la extensi6n y com-
p'le j i dad ecol og i ca del " Nuevo " Mundo. Esto quiere deci r
que habfan logrado Ia cohehencia'entie territorio, ."ecu"'-

sos, poblaci6n, idiotlla, cultura, formas de organizaci6n



social dej trabajo, la prop tr:,1411 , el got)ierno ...
Conv i ene detenerse en ld l6gir:a que rnov j 6 a mil Io-
nes de personas a ocupa r reg iones tan extensas y
heterog6neas como la des6rtica Costa del pacfficoi
los valles intermedios, escalonados a lo alto de
3,000 metros; el altiplano a 4,000; las montafras y
I aderas a 5 ,000; Ios yunga de la vert.i ente oriental
de 'l a cordillera que desc j enden has ta las llanuras
y selvas, para llegar nuevamente a la cos ta , pero
del AtlSntico". (Ibi d: 79).

La l6gica nativa de utilizaci5n del medio ambiente, .l 
larnada

tambi6n "estrategia global andina,,, Ilevd al control vertical
de d i ve rsos pi sos ecot fgi co s lata desarrol I ar asf ia economia
de las soci edades indfgenas sudamericanas. Esta estrategia
ecologica constituy6 "Ia mayor defensa contra la monotonia al i_
mentania, Ias calamidades naturales, Ia concentraci6n demogrd_
fi ca y, sobre todo, el intel igente a p rovec h arn i en to y conserva_
ci6n de los diversos sistemas,,. (Ibid: g0).

En efecto, las costas del Pacffico dependian del agua dulce que
provenia de los Andes y las mesetas altipldnicas depend ian a su
vez de otros recursos que tenfan que buscar o intercambiar cer_
ca de la zona costera- Los habitantes de los ecosistemas sel_
viticos, por su parte, tenian que remontar Ios rios para encon_
trar en las cordilleras mejores formas de vida, mientras que
Ios pobladores andinos descendian a las zonas troipicales por 1a
abundancia de productos exclus.i vos de esa zona.

Para

I os

lograr esta "explotaci15n simultiinea y combi nada de todos
pi sos ecol6 qicos se neces i t6 una 'orqani za ci6n social

q ue

Vd '

s6io pod ia
sustentada

estar basada
en p rofu ndo s

en una intensa cooperaci6n colecti-
'I azos fami I iares, comunales ,

I 'j
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6tn'i cos e interetnico,.-(:n ese orden- y la propiedad comunita_
ria sobre la tierra. Debia estar garantizadu rnul infalible
reciproc jdad en el trat-ra.jo, Ios servicios y las obl igaciones
comunales, como tanrbi6n unas equitativas r:elaciones de inter_
cambio que asegurasen a todos la participacidn de los frutos
del trabajo en los distintos pisos,,. (Ibid: g3).

La llegada de los conquistadores europeos interrumpi6 este
milenario proceso de consor idac.idn cultuial, destruy6 los
"archipi6'lagos verticales" y comenz6 un proceso de aniquila-
miento o sometimienJo-de-j-a-pob1aci6n. M.is afin, 'ta presencia
europea en Am6rica vino a privilegiar las costas, finica viq
de acceso a sus metrdpolis, con lo cual se destruia la ldgica
de I a utilizaciSn verticai de ros pisos ecoldgicos para dar
paso a una serie de divisiones horizontales sin integraci6n
entre si: economia costera Vs. economia serrana Vs. economia
selv6tica. sEJEN0vlcH ( igzg z 6? y ss. ) anatriza los efectos
recientes de esta "'r'ntervenci5n externa,,en el medio ambiente
Iatinoamericano de la s.iguiente manera:

"En las Il timas d6cadas del sig'lo xIx empieza la expor-
taci6n de capitaies manteniendo y reforzando la expor-
taciSn de mercancias. La inversi6n extranjera se radi-.,,1',1:#t+i#"*'*Id5e**#rca*En.tieiixb,t6fhtftfi"mi.ffir.E.ifar"o,Taii':..,..
como en obras de infraestructura que permiten una mejor
exportaci6n de los productos agr'icolas tradicionales

5

de Am6rica Latina. Tambi6n se radican
plantaciones.

inverliones en

EstE proceso va acompanado de la incorporaci6n de
Am6rica Latina a la espec'ia'l izaci6n internacional deli trabajo. Cada ecos'i stema es "leido" en base a la nece-
sidad de integrarse a'l mercado mundial. Asf se I lega



IZ

la cualidad productiva de l;r Lier.rr) f;rrr.d dist.into:,
productos. comienza er) Ios pafses la ,rorroproduccion
de az0car, cafe, algodon, carnes y rjiferentes produc-
tos tropicales, al tiempo que se refuerza la extrac-
ci 5n de mi neral es.

que

y la

En general esto I levd a Ia aparicion de plagas
en muchos casos impusieron el abandono de la zone
bIsqueda de otra localizacion para los cultivos.

; ; ;..',i,1'li::i:,,::'i.':::1.::, ::, ::'";:, ::;:: ;:::
' I,t Uu;ffi&iffi'los recursos natura'les y I a cua'l idad i ntrinseca de

6stos para s+tasfacer las--neecs-ida{+s.-de Ia poblacion
en donde estos recursos se encontraban. Mientras
sSlo era util izada una inf.ima proporci6n de los recur-
sos naturales existentes en cada pafs -aquellos que
tuvieran en su producci6n ventajascomparativas a njvel
mundial - quedando desaprovechada la inmensa mayorfa de
I os recursos, el creci ente consumo de I a pobl aci6n de
las ciudades debia ier abastecido en importante pro_
porci 6n con 'las importaci ones. La estructura deI
consumo seguia, cada vez mds, el modelo dominante en
los centros. Por lo tanto no coincidia ni con su nivel
de ingreso' ni con la particular dotaciSn de recursos
naturales existentes en cada uno de los paises. por
otro Iado, Ia gran mayoria de ra pob'raci6n quqdaba
prdcticamente expuesta al autoconsumo. El Estado y It
ideologia dominante se destac*aban por su I iberal ismo,
dejando operar a las I I amadas f uerzas de'r mercado, en
el supuesto de que su funcionamiento sin restriccio-
nes garantizarian un equilibrio compatible con la uti-
I izaciSn de las fuerzas productivas y con u nrnivel de

--,--bienestar de Ia poblaci6n i

/
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Iste tipo de cre(.i,rierrLo abrerto fue t,otalmente
cuestionado a parti r dr: I as cri si s de 1930. como se
sabe, a parti r de esos aios el Estado comienza a

tomar importancia dentro de I a teoria y prdctica del
crecimiento capital ista. En Am6rica -Latina se opera
un movjmi ento simi I ar. En I a decada del 30, pero
mds especffi camente durante el periodo de la guerra
y I a posguerra, comienza a i nstrumentarse en Am6rica
Latina una politica de sustitucion de importaciones,
de indust.ial izaciSn y de desarrol lo de sectores
I I amados bds i cos -

Esta orientaii6n de'la producci6n determin6 en gran
medida el tipo de bienes qud producir y por consi-
gu i ente I os recursos na tu ra I es que debian uti I i zarse
se dio-prioridad, ademds de ros pro'ductos que permi-
tieran ganar una ventaja c.omparativa a nivel mundial,
a aque'llos recursos que pudieran abastecer una estruc-
tura de consumo de sectores de a i tos i ngresos. Asi,
no tuvieron prioridad I os I I amados bienes sal arios ni
exi stieron al icientes para mantener el potencial pro-
ductivo natural a largo p1azo. Las metas de Ia maximi-
zaci5n del crecimiento del producto coincidieron con
la racional idad privada de inversiones, QU€ busca en el
horizonte de tiempo mds corto posible una mdxima ganan-
cia. Diferentes circunstanc'i as han gravitado para una
utilizaciSn'de corto plazo de los recursos naturares,

lr: como t," sabe ha sido una de I as causas fundXmentales
del deterioro de los recursos renovables.,'

Ap1 icando estas ideas a las relaciones entre Naturaleza y
sociedad en la Isla Hispaniola, henros Iregado a Ia conclu-
si5n de que a trav6s del tiernpo se ha verificado un proceso de
degradaci6n social que ha provocado, a su vez, una degradaci6n

6
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revierte sobre la
territorio. (Ver

mi sma soc i edad

Cuadro No. ?,

que actua en

YUNEN, I985:

natural que se

un determi nado
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7 Ang'lade (1982: 51) construy6 una matriz de la degradacidn
amb'i ental en Haitf donde intenta demostrar'que la deforesta-
cion, erosi6n y agOtamienlo de Ias' aguas no son calamidadeS. .,-.-:--;,, !:. :..;

s



naturales sirrr.r la
del campes i nado:

cxprr:s ion espar.ral rle la sobreexplotu.li On

,i

A(:UrI Suf Los

t ,r \ ,:, i (Jtr

!.-\rlJ(lO^r.i.' -rl:

c

Fr!t la1 reor I .t
c r tr a(Clo,!(
gor la utu, J

lat rcntJl
o

a o

.,il:.*

v€ Gf rAc.oN

8. Estos conceptos ambiental i stas han sido retomados recientemen-
-. te por el Insti tuto de Estudios de Pobl aci6n y Desarrol Io

(IEPD) de la Repfiblica Dominicana. Este novedoso t.rabajo plan-..'* robl emdti ca de l a s i gui ente manera:tea la*brobl emdti ca de I a s i orri pntc ma nprA . #

"Sf podemos senal ar que exi ste una coi ncidencia entre
el deterioro econdmico y social con e'l deterioro eco-
I Sgico, arin en un perf odo de decl i naci6n de Ias
tasas de crecimienl-o poblacional y de'la tasa de

i1,

F I GURA NO. 1



vaucnte de factrtres demogriificos y no de CtiUsdi

csLructurales e institucionales?" (lEPD. 1986:
5). tntre los factores que causan una degradaciorr
de nuestros ecosjstemas rurales, el estudio mencio-
nado sefrala: " 1 ) Concentraci6n del recurso tierra
en pequefros grupos de la poblaci6n. 2) Destruccion
de I o s pa rques naci onal es a cargo mayormente de I os

grupos minori tarios de :la poblaci6n. 3) Manejo ina-
decuado de I as grandes,cuencas fluviales del pafs.
4) Ausencia de planificaci5n en"la construcci6n de r"*1iiv

I as grandes presas. 5) Contaminaci6n de 'lagos y
rfos de parte de 'las grandes empresas. 6) Falta de

una estrategia y vol untad pol iticas para el manejo
de l os recursos natural es". ( tUiO: 6).

De ahf que se concluye sugiriendo que para eva'luar el
peso de los factores socio-demogrdficos sobre el medio
ambi ente habria que considerar:

"1) La proporci6n de estas actividades depredadoras que
son incentivadas mds por los intereses de interme-
diarios comerciales y grandes propietarios agrfco-
'l as, que por la propia iniciativa campesina.

tu

2) Cuant'i f icar los dafros que provocan las actividades
directas de los granles propieta.rios y las empresas
agroindustriales, en comparaci6n con los que causan
I os pequefros agricul tores o los, campesi
tierra". (lb,id: 7-l

nos s n

9. Franz
derar
cion
que I

"ince

Ge'i I f us ( 1986 y 1987 ) ha tratado preci samente ,le cons i -
es tos dos el ementos de andl i si s; per.o ampl f a I a expl i ca-

de las relaciones entre naturaleza y sociedad sefralando
a "moderniza a ismas pol i uicas de

i

ntivo agropecuari
sm

Ij
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hacia terrenos marginales rrrrrclro., rJe ,:llos local izados en las
cuencas de los rfos. Como ejerrrplos,Je estas fuerzas sociales
que empujan hacia la degradacion, Gei lf us identif ica 'las

siguientes:

a ) El

en

estfmulo
terrenos

de

no

cr6d'i tos para la sjembra de ciertos cultivcs
apropiados para este tipo de agricultura.

b) La concertaci6n de acuerdos entre qrandes propietarios y
campes'inos para permitir que "se aclaren terrenos" y Iuego
proceder al desalojo de los campesinos para cultivar la
tierra que ya ha sido desmontada bajo la forma de planta-
ci6n o para ganaderia extensiva.

c) La realizaci6n de programas de reforma agraria i ntenci 5nsin
mas bien dede afectar la gran propiedad rural y tratando

ensanchar I a frontera agriLol a.

Pero el caso mds dramdtico que afecta a los agricultores margi-
nales en este momento proviene, segfin Geijfus, de la incompren-
si 5n de I as bases ecol 5gi cas , agronomi cas y econ6micas de I a
agricultura de tumba y quema: "el ejemplo mds desafortunado-i""
es la ap'l icaci6n de la ley forestal a los barbechos campesinos:
donde el forestal ve un "bosque natural ", er agricultor v€, en
toda 15gica, un terreno en descanso (e,r "botao,') que se deja
asf hasta que recupere una fertil idad suficient-eT*Si:sri*iiiipfile
al agricul tor vol ver a tumba r esta vegetacidn, se Ie obl iga
s'implemente a ejercer una presion mds fuerte sobf'e otras tierras,
Ias cuales no dejard en descanso por miedo a que las autoridades
no permi tan s u uso. En 'l uqa r de proteq er las cuencas , S€ puede
acelerar su degradaci6n". (GEILFUS. I9g7: 9).

/
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III. C0l;t-LtJ:l0h

Y hasta aqui hemos presentado un conjunto de irJeas
cusion que actualmente predomina en Latinoanrerica
rel aciones 

:nr.e 
Naturaleza y Sociedad.

sobre
acerca

dis-
las

la
de

"'.. Hoy cabe preguntarse qu6 porcentaje de la descomunal deuda
externa se ha gastado (cuando no ha sido mal versado por una
clase continental que cifra todas sus esperanzas en parecerse a

sus domi nadores ) en tratar de acl imatar una nueva flora, una
fauna lna"ilapt-a?a, carnbiar los h6bitos alimenticjos de millones
de hab'itantes, maladaptar tecnologias importadas, sustituir impor-
taciones mediante la,importacidn servil de los sustituido ...,,

tractores para regiones con un 70% de I aderas; arado profundo
y rastra de d'iscos donde la capa fErtil tiene pocos centimetros;
maqui naria pesada en suel os arcil losos, con probl emas de drenaje
que se agravan por la compactaci5n de su empleo; sobrepastoreo
donde la erosi6n e6lica es constante, etc. La concepcion de
diversas agriculturas compartimentadas (costa, 1lano, sierra, etc. )
es todavfa una caracteristf ca'de Ios t€clil-d6s- internacionales.
El propio "Pacto Andino" es una prueba de ello. " (ARRIETA ABDALLA,
1987. 84).

-:---{-nqfr!EF#.-F -
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Cualquier proyecto que se gesta necesita un plg1 pa ra llevarlo
a cabo. En el ca so de 1os proyectos que uti I i zan crjterios
ambiental jstas, " los prop6si tos, m6todos y mecan ismos de la
p'l anificaciSn corresponden a'l o que se entjenda por desarro11o".
Pero, cqu6 es la planificaci6n pa ra un desarrol I o ambiental-
men te estable?

"La sociedad contempordnea se asienta sobre un dogma reciente
que ha al canzado una cierta uni versal i dad aparente: el desa-
rrollo es 'econ6mi co t. Es c rec imi en to y acumulaci6n cuanti ta-
tiva de riqueza. Esta definici6n de Ia meta del desarrol lo se

ha convertido ya en una especi e de pres upues to i nc ues ti onado y

de fu ndamento natural del esfuerzo de planificaciSn estiita l.
El Estado, a trav6s de Ios mecanismos e instancias de planifj-
caciSn, se es fuerza por estimui ar y orientar la soci edad hacia
la meta suprema del crecimiento econ6mico. Sustrafda a Ia
reflexiSn y aI debate prlbl ico, esta meta del desarrollo que guia
1a planificaci5n estatal se cierne sobre las comunidades como

una ciega fatalidad del destino.

La identificaciSn del desarrollo con el crecimiento econ6mico es

un fenSmeno cul tural relativamente reciente en la historia,
aunque hoy afecta a la mayor parte del planeta. Surge con

-fuerza 
enJ?=acci 6n social y se hace-consciente-de-si-en*las

sociedades europeas de Ios siglos XVIII y xIX. Sobre Ia base de

una actividad social cada vez mds restringida a la pieocupaci6n
por el crecimiento cuantitativo, nace y crece la economfa como

ciencia.

Esta me ta total i taria de la acciSn soci al se ha veni do exten-
diendo desde entonces por la fuerza imperiosa de los hechos, por

1a presi5n de la producci6n, el mercado y el consumo a nivel
internac'i onal , como meta 0nica o primaria del desarrollo de las
soc'i edades contempordneas. impone la cultura del nfimero, de la
cantidad, del crecimiento.

t:
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I d 3u paso, esta nueva cultura de la acuntulacjdn, va arrasando
p ,-r u 1 a t i n a nt e n t e con todos los sistemas de ac t i tudes y valores
lr:ntamente decantados por las tradjciones cul turales de las
conrun i dades locales, regionales, nacj onal es. La meta no discu_
t- jda cjel crecirnjento se extiende como una njebla gris sobre el
hbrizonte de las mentes, de 1a imaginaci6n, de las preocupaciones
e j ntereses de los puebi os. y todos se van hac.i endo servidores,
escl avos del desti no. El culto incondicional. a 1a economia, a

su racional idad, y a las meta s que le subyacen, no sdl o arrasa
con Ias actj tudes y val ores de los puebl os, sino que sustrae de
la djscusi6n prJbf ica el debate politico, enmarcado en las traiji-
ciones, sobre las metas a las que aspira cada sociedad. Se da
por sentado y supuesto que todos aspi ramos a la i ncesante acumu_
]ac'i on de bienes. A'i eliminar de la reflexi6n y deI debate Ias
metas de 'l a actividad col ecti va, las comunidades van perdiendo
su condiciSn humana, su cardcteh de sujetos pensantes y libres,
ca paces de determinan su i denti dad y su proyecto hist6rico.

Este af iin que todo lo inmola al crecimiento, es mds angustioso y
destructor en )os puebi os Ilamados ,subdesarrol lados, . La
cldsica di vi si 5n por etapas, introducida por Rostow, seg0n 1a

cua l el model o de desarr ol'l o es el de 1os paises ri cos e indus-
tri al izados de hoy , y Ios demds puebl os deben atravesar una esca-
1a de etapas sucesjvas hacia la misma meta, parece haber sido
aceptada e i nteri ori zada por nosotros mi smos sin discus.i 6n. y

nos hemos emba rcado en 1a a pues ta imposible por un desarro l i o
simi lar que, nj se acomoda a nuestras aspi raciones culturales,
ni se puede lograr con base en los I imi tados recursos del plane-
ta. lladie ha asimilado, de una manera m5s incondiciona'l e irre-
flexiva el rr;odelo de desarrollo de 1os paises i n d u s t r i a 1 i z a d o s ,
que aquel los pa fses que asumen su condici6n impuesta de ,subde-

sa rrol I ados ' .

-- 26 --
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En correspondenc i a con es ta noci5n linritada y pobre del desa-
rrollo, se ha impuesto a sf mismo la noc'i on y la priictica corres-
pondi ente de Planj ficacion. Se trata de la Pl ani fi cacj 5n Eco-

n5nrica. Este concepto de P'l anif icac'i 5n es una racionaljzaci6n
rnds o nrenos efjcaz de los nredios hacia la fjnalidad preestable-
cida de'i crec'i m'i ento. llo tiene en cuenta, en forma alguna,.l a

djscusi5n de los fj nes, de las metas, de los objetivos de la
comun'i dad impl jcada. l,lc tiene en cuenta, por. 1o tanto, 1a comu-

n'i dad su cul tura, sus tradjciones, sus acti tudes y valores.

La planificaci6n del desarrollo entendido como desarrol lo econo-

mico, ti ene ademSs otra Erave impl icaci6n: se lleva a cabo me-

di ante restringidas comi s i ones de t6cnicos, al ma rgen de Ia comu-

nidad y su cultura. Al sustraer de 1a p.lnaificaci6n el'prob)ema
de los fines de la act'i vidad social, y convertirse en una pian'i -
fi caci 6n de los medi os en orden al fin preestabl ecido del creci -
mj ento econ6mi co, el probl ema adquiere un cardcter primordial-
mente t6cnico, al nlenos en apariencia. Por elio ia discusiSn en

torno a1 pian se sustrae al domjnio de la comunidad y se Ie
confia al fo ro cerrado de los especialistas, quienes a su vez

desarrollan una terminologia propia y herm6tica. En ese 6mbito,
nada ti ene que ver la comunidad, sus acti tudes y vai ores, sus

neces i dades y aspi raciones.

Esta desfiguraci6n de'l desarrol lo y la planificaciSn es hoy comIn

a los djversos sistemas pol fticos. La diferencia entre el capi-
tal ismo y ei social ismo a este nivel , no radica en la meta del
es fuerzo social. En uno y ot ro se busca el c rec imi en to a uI tran-
za. La diferencia es solamente de m6todo. lilientras ios pafses

capi tal istas estdn gobernados por 'l a economia de mercado I os

soci a l istas se ri gen por una economf a central i zada y sujeta a1

plan. Pero el plan estd (subordinado) en ambot casos al mandato

rec i
ep

n mt a ad uest
I an cac on c o n o c a a qur ere a m s a c t e a ro
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Conc es sabi do, el concepto de p'i ani ficacjdn es toma d o de las
econornf as sujetas a un plan central. Es alli donde puede 11e-
va.se a cabo, en toda verdad, una p lanj fi cacj 6n econ6mi ca. En

economias de mercado 1a planif icac'i 5n tiene un supuesto previo
que debe respetar y que, desde I uego, Ia I imj ta en sus alcances:
ia iniciativa y e'l benefi c j o ori vados. Estos son e1 punto de
partida y de l l egada i nel udi bl es de la eco n om fa de mercado.

En pri mer t6rnrino, 1a planificacj6n es aqui miis bien un agre-
gado mds o menos orgdnico de in'i c'i atjvas privadas y p0b1icas.
Por ello tiene un cardcter predomi nantemente sectorial, debido
al cardcter di sperso y desartj cul ado de la iniciativa privada.
Y la dimensi6n pIb1 i ca de 1a pl an ifj caci 6n, obedece tambi 6n en

al guna medida a Ia iniciativa pri vada: estd a su servitio. La

total izaci6n de1 pl an, su raci onal i dad, surge miis bien de Ia
agregaciSn un tanto mecdnica de- sus partes, sujeta entre otras
cosas a pres i one s de poder.

El resul tado de esta reacional i zaci 5n defi c i ente es el deteri oro
del ambi ente: tanto del ambi ente natura l , de ios recursos que

se dilapidan o destruyen sin atenci6n al bien comfn, como del
ambi ente soci al , ya que 1a planif j caci 6n se hac e a benef icio de

sectores minoritarios de 1a pob lac i 6n y con detrimento de las
mayorfas. Tanto 1a pianificaci6n como el desarrollo acontecen
asf al margen de la comunidad y no pocas veces, en su contra.

HAC I A UNA NU EVA FORMA DE PLAN I F I CAC I ON:

Ante estos condicionamientos del d e s e n v o I v i rn i e n t o hist6rico de

nuestros puebl os, y de toda la cu'l tura contemporAnea, es nece-
sario emprender el camino hacia una noci6n mds comprensiva de

desarrol l o y pl ani fi caci 5n. Hac ia una nueva racionalidad.
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An te todo, es necesario recuperar la i nstanc i a 6tico-pol itica
de la planif icac i 5n y e1 desa rrol l o: la discusi6n piblica
acerca de los f ines de ese mi smo desarrol lo. El crec.i miento
econ6mico acelerado no puede seguir siendo el dogtna rinico que
pesa como un des t ino fata I sobre toda comuni dad humana, y en
cuyo a'l tar se sacli fican ias 'i nmedi a tas necesidades senti das y
las mds honda s nostalgias cul tura l es de 1a poblacion. La brjs-
queda de1 crecirniento no puede seguir imponien'do su rasero tota_
'I i tarj o sobre toda actividad soc ial. Por el contra ri o, 1a comu -
nidad loca1, regional y rracional, gu.idada por sus propios derro-
teros culturales, debe participar activamente en la determina-
ci6n de su prop'i a acci 5n, en el uso de sus recursos, en ei
manejo adecuado del ambi ente natural y soci al. El Es tado estii
en la obl i gaci 5n de crear 1os espaci os necesari os y promover la
partic'i pac i Sn acti va de la comuni dad en la definici6n de sus
metas hi storicas, Frente al exce s i vo centra I i smo de los Estados
modernos, que han ido concentrando en sus manos los resortes del
desarrol I o unidimensionai, es necesari o retornar ahora al suelo
originario de la comunidad. Esta primera instancia de la piani-
fi cac i 6n es desde l uego pol iti ca y pIbt ica. pero no es aj ena a

la PlanifjcaciSn, asi no se pueda cuanti ficar. Debe estar compren-
dida dentro de un conce pto i ntegral de ia Pl ani fj caci6n y el
Desarrol lo.

Por otra pa rte , debe haber un o rdenami ento de los medi os y recur-
sos disponib'l es hacia el bien comrln. La inicjativa y.. el beneficio
pri vados, aunque tengan un l ugar importante en la di nSmi ca social,
no puede seguir siendo el tema incontrastable sobre e1 que se
asientan esfuerzos i ncoherentes de racional izac'i 6n. El bi en de
toda la conunjdad, el respeto y el manejo adec.uado de1 arnbiente,
ebe primar sob l" i nte i cul ar.
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La ririnrera instancja del nuevo concepto de planificacion -la
del'i berac'ion sobre las nretas de la accion colectiva- supone una
transformacion del concepto m'i smo del desarrol lo. El desarrol lo
no puede ser un concepto un'iversal y abstracto, QU€ empuja por
igual a todas las comun'idades humanas hacia un crecimiento'i nce-
sante, sin contar llara nada con sus propios ideales colectjvos,
tal como ellos se expresan en las tradiciones culturales. Las
sociedades no pueden ser victimas del supuesto desarrol lo. si
son comun'idades humanas deben ser sujetos determ'inantes de su
propio proyecto hist6r'ico. El concepto mismo de desarrollo, sus
metas supremas, deben ser objeto de ref I exi6n y debate prib'l ico;
debe ser sometido a la confrontaci6n con las actitudes y valores
propios de cada comunidad. Al fin y al cabo Ias tradiciones
culturales son la experiencia y la sabidurfa acumulada de cada
comunidad en el manejo de su prop'io medici. La tradici6n contiene
no solo los princip'ios 6ticos y'politicos de convivencia de la
comun'i dad, sino inclusive valiosos g6rmenes de manejo t6cnico de'l
medio natural.

La pianificaci6n debe incluir, por lo tanto, en su concepto y
ejecuci6n, una'importante fase de debate priblico con la comunidad
acerca de I os proyectos de desarrol lo. Este debate, pol itico, no
es externo a la planificaci6n. Esta deberia concebirse mds bien
como un proceso que parte de la comunidad local, y no solamente
de la asf llamada iniciat'iva privada. Este proceso de planifi-
caci6n de la comunidad local hacia el Estado central, seria 'la

Inica garantia de la democracia local, tan quebrantada en ]os
estados modernos. El Estado planificador no puede operar en su
concepciSn del desarrol lo en base a una nociSn gen6rica r QU€

corresponde en realidad a la cultura moderna de los paises indus-
tr.i al i zados del Norte.

Con estas apreciaciones, no pretendemos desde luego impulsar un
retorno romdntico a Io primitivo, a Io originarior'tri una adhesi6n
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acritica a lo tradtcional por estar ya consti tuido. Desde 1uego,
la comuni dad local y nacional, sus act'i tudes y valores, la tota-
Iidad de su cul tura es td i nserta en la red'i ntri ncada de la comu-
nidad mundial y el proceso cul tural planetario. pero sf reinvin-
d'i camos, con toda la fuerza de nuestra conv'i cc'i 6n acerca de que
e'l desarrol I o es ante todo un proceso de crecjmiento subjeti vo y
no una simple rampa mecdnica de crecimiento econ5mico, 1a necesj-
dad del respeto a la comunidad y Ia cul tura I ocaj es. La plani-
ficaci 6n debe entabl ar un di6'l ogo i I ustrado entre Ios val ores de
los grupos humanos concretos y ia d i n6mi ca de 'l a cul tura moderna
todav ia en expa ns i 6n. No abogamos por 1a renunci a al crecimiento
econ6mico, pero si rechazamos un supuesto crecimiento que se
impone con la fuerza avasal I adora de los bul I dozers y las paias
mec5nicas en contra del sentir y del provecho de la comunidad
afectada

La planificaci6n comprende tambi6n, y debe comprender, Ia selec-
c'i 5n de'l os medios tEcnicos mds adecuados y eficaces para 1a

consecuci6n de los fi nes que 1a soc i edad se propone. Allf , sin
duda, tiene lugar el andlisis y el juicio de los t6cnicos'y espe-
cialistas. Ellos, con su conocimiento de los procesos naturales
y sociales, deben buscar a I ternati vas mds efi caces y menos costo-
sas desde el punto de vista netamente econ6mico. Pero ni siquiera
en esta instancia la planificaci6n deberfa ser un proceso res e r-
vado a las comisiones herm6ticas de Ios especiaiistas. porque en
la selecci6n de Ios medios para el desarrollo no hay solamente un
problema de efi caci a, sino tambi 6n de adecuaci 6n al medi o natural
y social. Y en este punto, la comunidad con su experiencia, no

s51o puede a porta r val iosos el ementos de juicio, sino que tiene
el derecho soberano a decidir sobre la base de una opini6n ilus-
trada.

La pi ani ficaci5n, pues , toda el1a, debe I l egar a ser un proceso
de formaciSn de la voluntad p0blica, politica. Porque es la
comunidad, con sus valores, la que debe determinar los fines y



pri ori dades del desarroilo, y contri bui r a la serecc.i on de ros
medios mds adecuados para conseguir'l o. llo cabe aqui la diso_
cidcj5n entre la determj naci 6n de los fines de.l desarrollo, que
se darfa simplemente por supues to, o que estarfa reservada a

una'i nstancia polf t.i ca exterjor a la pian.i ficacidn; y 1a esco_
g'encia t6cnj ca de Ios medios, serecci6n supuestamente as6ptica
y apol itica, confi ada a cfrcul os de jnjciados y especia.l istas.
La racional jzac j5n de la activjdad social, la .racionalidad de
sus metas y sus medi os, es asunto de toda la comuni dad, conve-
ni entemente 'i I ustrada por e1 parecer de los expertos.

Hoy, la pl ani fi caci 6n del desarrollo estii I ejos, muy 1ej os de
es tos i dea I es. Con todo es necesario comenza r. Muchos serian
los casos en Ios que la comunidad puede y debe comenzar.a i nter_
veni r en e1 proceso de desarror ro. De hecho ha comenzado. se
trata de una participaci6n todaV ia puntual, espordd.i ca, sobre
todo frente a Ios mega proyec tos que t i enen profundas repercus i o_
nes en el ambi ente natura r y sociar: centrar es hidroer6ctricas,
represas, proyectos mineros. pero esta participaci6n debe ejer_
cerse todavfa, en la mayor parte de las veces, como critica,
oposici6n y res i stenci a frente a una pian.i fi cac i dn y desarrol i o
que avanza por encima o en contra de la comun j dad.

UNA EXPERIINCIA:

El Inderena estd intentando desatar un proceso mds ampl io de
participaci5n social en el desarrol lo con ia ,Campafra Verde, .

Desde el mes de octubre del afro 19g5 hemos iniciado una vasta
canrpaRa en los casi 1000 municipios que integran el pafs. A
partir de las autoridades locales y con 1a representaci6n de.l a
comunidad organizada, hemos impulsado la creaci6n de ,Consejos
Verdes' , algo asi como Cabi ldos nunicipales del ambiente. Ei
prop5sito es que estos consejos emprendan la reforestac.i6n de

1 l:'



t/

Sa bemos que es un comi enzo. Es un com.i enzo modesto,
pequefro Davjd que avanza fren te a1 gigantesco Gol iath
desanrol lo mecanizado, industrial jzado, informatizado
ri enci a ai menos, i mpe rsona I y carente de sujeto.

como un

de un

y, en apa-

En un mes, hemos +ecibido ya noticia sobre la conformacj6n de
250 Consejos Verdes en todo e1 pais. Es-un comienzo, una semi-
l'l a en el vivero de la esperanz.a. S6lo una comunidad iocal,
regi ona l y nac i ona I acti va , deli berante y soberana en la gesti 6n
de su propio acontecer, puede abri rnos carnino hacia una nueva
concepc j 6n del desarrollo, de Ia p1an.i fi caci 6n, de 1a natural eza,
de la soc iedad y de la historia."

Tomado de un documento del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables
y de1 Ambiente - iND€RENA, Colombia; elaborado por: MARINo DE BoTERO, Marga-rita. "Ecologfa y Participaci6n", en Martha Cdrdenas (ed.). Politica Ambien-
tal Desarrol I o: Un Debate

P -11t 6 ags. I
ra Arn6ri ca Latina- (Bosots: FESffiI + TNDER-ENA.

sLS c uencas de agua. Pero el propos i to pa ra el mediano y largo
plazo apunta a que la m'i sma comunidad se v aya apropiando y res_
ponsabil izando de todos Ios factores que i ntegran e1 ambiente,
tanto natural como social. En este proceso el Inderena no se
consi dera como el di rector, sino como el animador de 1a gestidn
conunitaria, y e1 Instituto que apoya e ilustra con su juicio
t6cnico la voluntad colectiva de la'l ocai.i dad.
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APENDICE II

SIETE IDEAS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL

Los sistemas educativos en Latinoam6rica se adaptaron a las
ideas y a las condiciones cie Ia explotaci6n cclonial de los
recursos "en vez de 'ensefrar al pueblo a entender el
mundo que lo rodea, a c6mo poder utilizar'y controlar mejor
I as fuerzas natural es; se I e ha ensefrado a escri bi r notas
sobre los trabajos-eu+epe+s-de los siglos XVI y XVil y a

aprenderse de memoria la historia personal de los oscuros
di ri gentes de una ti erra extranjera ".

La independencia pol itica del Siglo 1(IX no signific6 la auto-
nomia econdmica ni cultural. Los sistemas educativos se

orientaron hacia la formaci6n juridica correspondiente a los
sistemas de producciSn de la libre empresa, en vez de estu-
diar los ecosistemas y sus tecnologias apropiadas. El Codigo
l{apole6nico rompi6 con los terrenos comuneros y los ejidos
comunitarios. La tierra que no fue apropiada o expropiada en

beneficio de una 6lite, fue repartida en pequefras cantidades
minifundistas. Los minifundios individuales fueron incapaces
de crear si stemas de producci6n adecuados al medio.

aC6mo se form6 el giupo social que control6 eI destino econ6-
mico y polftico de Latinoam6rica? Los sistemas educativos
se orientaron a satisfacei^ tas-exigencias de unai'economia

dependiente de los mercados externos. La formaci6n giraba
por fuerza hacia los centros europeos y no hacia el estudio
de las realidades nacionales o de los ecosistemas tropicales.

ivo no tenia

3

El sistema educat
obra, sino a u! p

cos, lngenreros o

se podia mantener

parar la mano de

Pr:Pa rada ".

equ

2
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"Una educaci6n selectiva y aristocrStica no orientada a la
investigacion de las caracterfstjcas del medio ambjente y

dirigida hacia el conocim'iento de las culturas dominantes y
una i nmensa masa campesj na y urbana al ejada de los mds

escasos rudimentos de formaci6n y cohesi6n social son la
herencia de la dependencia ec'ondmica que ha impedido encon-
trar I os cami nos de un desarrol I o acorde con I as condiciones
ambi ental es ".

La pobreza sigue siendo, y lo serd mds fatfdicamente afin a

finales de siglo, el problema ambiental por excelencia
Las crisis actuales han demostrado que e1 Tercer ilundo tiene
que buscar estilos aut6ctonos de desarrollo en concordancia
con su medio natural y c.on las necesidades de su poblaci6n.
Paie etto ie requi eren nuevos cami nos educati vos.

Situaci6n parad6jica del sistema educativo actual:

a ) M,is de 'la mi tad de I a f uerza I aboral ocupada en

en I a ci udad exige un bajo ni vel educativo para

rrol lo de su actividad productiva.

c ) La tasa de escol ari dad uni vers i tari a ha

muy superi ores a I a tasa de crecimi ento
las tasas de empleo.

campo o

desa-

crec,r'do a ritmos
poblational y a

fdbrica de titulos.
no con Ia ocupa-

eI
el

b ) El crecimi ento f abri'l y comerci al "moderno" (nati vo y
extranjero) y la significativa ampliaci6n del sector pIbli-
co ha posibilitado un riipido desarrollo del sistema educa-
tivo.

d) Funci6n credencialista de la educaci6n:
No importa que la profesi5n se acople. o

ci6n u oficio que se va a realizar.

/



e ) La

por
explos'ion credencial i sta se aumenta en el 3er. Mundo

el evada tasa de crecimi ento pobl aci onal
expansi 6n educati va

poca elasticidad en la estructura del empleo.

f ) Un mi smo empl eo requiere mds ESC0LARI DAD ( no formaci 6n )
ahora que antes. Hay un excedente educativo que sefrala la
distors'i6n estructural de los estilos de desarrollo adopta-
dos o impuestos. Los nuevos profesionales no llenan las
necesi dades de desarrol I o de nuestros paises.

Alto desem-pleo dp m6dicos, no porque no hay necesidades que

atender, sino que la estructura productiva no permite aten-
derl as.

Ingenieros pasando hambre: porque fueron entrenados para
satisfacer a una 6lite o pequefro sector que estd en crisis
econ5mi ca

g) A medida q ue aumenta I a cri si s actual
progresa la automatizaci6n del trabajo
se sigue concentrando el capital,

menos exi genci as de capaci taci on para I as
mayorias y

m6*s*necesidades de alta e.lp_ecializaci6n para _*_
una 6l i te tecnocrdtica.

5

y por eso habra

h) Esto trae un reto para Ia E0UCACI0N AMBIENTALISTA, ld. qual

no deberia concebirse como un sistema independiente de

f ormaci 6n si no como I a TRANSFORHACI0N OE L0S iSISTEI4AS EDUCA-

TIVOS TRADICIONALES en b[squeda de un nuevo desarrol lo.

No basta con crear una "conciencia ecol5.gica". A] examinar
la evoluc'i.5n de las ideas sobre el medio ambiente se puede

observar c6mo la conciencia ecol69ica va recibiendo poco a

poco su confirmaci6n politica.

3tJ- -
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Cerca de

Me1 ton y

11JL

cientfficos
entregan al

suscri ben I a Decl araci 5n

Secretario de la 0NU.

t97 2

t97 8

De aqui surgi6
Asf se defi ni6

esfuerzo teori zador en

v i51o1r eco 1 og i s ta :

La 0NU organi za I a Conferenci a de Estocolmo donde se
retoma la Declaraci6n Melton y los problemas ambien-
tales se vjnculan con las formas asumidas por el desa-
rro11o y el subdesarrollo.

Conferencia Internacional sobre Educaci6n Ambiental
en Tbi l i si : "se ha convenido ahora en que el concepto
de Medio Ambiente debe abarcar el medio social y cultu-
ral y no s6lo el med'io ffsico ..." en-corrse-ilrencia ,,se

deberdn tomar en cuenta Ios factores sociales y cultu-
ra I es que muy a menudo ori gi nan esos probl emas . . . ,,

"es preciso reconsiderar los modelos de crecimiento y
desarro'l lo". (informe Final.'Problemas GeneraleS 4,
6 y 7). Todas estas-ideas fueron ratificadas por e1

Seminario Internacional sobre el mismo tema celebrado
en Belgrado.

6 un

Ia
contra de estas ideas.

a) La Educaci5n Ambiental se I imita exclusivamente a la
de conci enci a de I os probl emas de 'la degradaci6n del
ambiente fisico. (Despolitizar el ambientalismo).

toma

medio

b) Se debe estudiar y ensefrar solamente Ios equilibrios del
sistema natural y la correcci6n exclusivamentd tecnol6gica
de los desequil ibrios introducidos por la actividad humana.
(Ecologizar las ciencias socfales = desvincular el problema
ambiental del probl ema socjal ).

c) Cr eaci 6n de "paquetes i nstruccionales" pana insertarse en

Ios contbnidos tradicional es (evitar la reorientaci6n y

arti,culaci6n.de las diversas disciplinas y experiencias edu-
catjvas = desintegraci6n de la percepci6n del l,ledio Ambien,te).

-i
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Frente a este esfuerzo neopositjvista, la vision ambiental ista
reacc i ona de esta manera:

a) Necesidad de articular el proceso cientifico dentro de m6to-
dos interdisciplinarios. Las soluciones exc'tusivamente
tecnolog'icas, o 'las conclusiones de las ciencias bdsicas que
ampl f an el conocimiento de lo natura:l , sSlo adquieren signi-
ficaciSn si se insertan en un proceso social que posibilita
la satisfacciSn de las necesidades bdsitas de toda la pobla-
ci6n.

La uti I i zaci6n tecnol 6gi ca deI medio natural no es una
variable independiente dentro del proceso de desarrollo.
Estii articulada a Ias formas-soejspoliticas de organizaci6n.
La i nterdi sci pl i nari edad exi ge una'reorgani zaci 6n de r a

estructura de admi ni strac-i 5n acad6mi ca.

b) La necesidad de volcar la experiencia cientffica a los
programas de desarrollo y a la soluci6n de los problemas
amb'iental es de I as comunidades. Romper e1 cerco que separa
a la universidad de la sociedad, lo que no significa nece-
sariamente Ia capacitaci6n de la mano de obra para una tecno-
1 ogia dependi ente. Si gni fi ca mds bi en 1 a creaciSn de tecno-
logfas adaptadas a los ecosistemas y a las condiciones socio-
econdmicas de las comunidades. La apertura significa tambi6n
I a capaci taci 5n de I aS comuni dades a trav6s de metodol ogias
de i nvesti gaci 6n partj ci pati va

c) EducaciSn ambiental pretende:
abrir las posibilida.-dSS de un nuevo desarrollo
que sati sfaga I as necesidades bdsicas y eleve I a
cal idad de vida de las mayorias
desarrol I ando tecnol ogfas apropi adas a I os

ecosi stemas natural es.

Tomado de: Ar.rgusto Angel Haya. "Educaci6n-Desarrollo y Anbiente" en ltartha
Cdrdenas (ed. ): Politica fubienta Un Debatg para . - .",:"

7
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