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En la tnisquedede nuevos conceptosde desarrollo.
Consideraciones sobre un panorama diffcil

I. INTRODUCCION

Gabriela Weber*

En la busqueda de nuevos conceptos de desarrollo. Consideraciones sobre
un panorama dificil

En el contexto actual el concepto de desarrollo y sus formas de concreclon estan
profundamente cuestionados, y las organizaciones de la sociedad civil case) juegan
un papel importante como crfticas de los modelos imperantes, especialmente
aquellos inspirados en la concepcion neoliberal, y a la vez, forman parte de los
forjadores de nuevas formas de entender el desarrollo.

Sobre todo, en America Latina estas discusiones han enriquecido el debate en tome
a la iniciativa global del Foro Abierto de la Eficacia al Desarrollo y de las OSC,
creado en 2008. A rafz de las crfticas de la Dedaradon de Paris de 2005, se abrlo
un espacio de aprendizaje e intercambio sobre buenas practices y herramientas
existentes y su contrlbudon a la eficacia del desarrollo',

Organizaciones de la Sociedad Civil en un entorno cambiante

En las ulttrnas decades, las OSC han acumulado una serle de experiencias que
pueden ayudar a retomar los desaffos actuales. Fundamentalmente, han realizado
importantes labores en la atencton de la pobladon mas vulnerable y aislada del
acceso a servicios basicos como salud, educacion, recursos productivos y el
mercado laboral. En muchas reqlcnes, han sido mas eficaces y eficientes en
corresponder a estas necesidades que el propio Estado. De esta manera, han
aportado de forma significativa al bien cornun y han generado espacios importantes
de partidpaclon dernocratlca para las y los ciudadanos. Asimismo, junto con otros
actores como los movimientos socrates, los sindicatos, el sector privado y los
partidos politicos han aportado al fortalecimiento de la democracia en muchos
paises. Durante varios afios, su legitimidad radico en estes aportes al bien publico y
sus valores compartidos de los derechos humanos, la justicia social y la solidaridad.

• Socioloqa, cooperante del EED en el Observatorio de la Cooperaoon al Desarrollo en Ecuador y
coordinadora de la Consulta Nacional a Organizacionesde la Sociedad Civil en Ecuador.

1 En coordlnecion regional par ALOP, UNITAS Y la Coordinadora Civil de Nicaragua se lagro, en dace
paises latinoamericanos y del Carlbe, realizar talleres informabvos, consultas nacionales y Ia
sisternatizaclon de estas experiencias en la publicacion "Consultas Nacionales a Organizaciones de la
Sociedad Civil America Latina y el Caribe - Sfntesis de Conclusiones y Debates", septiernbre de 2010;
accesible en espai'\ol e ingles en www aloe oro.mx. Este documento fue presentado en la primera
Asamblea Mundial del Foro para la Eficacia del Desarrollo de las OSC, del 28 al 30 de septiembre 2010
en Estambul. Para mayor informacion ver capitulo II.
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DEBATES SOBRE COOPERACION Y MODELOS DE DESARROLLO.
Perspectivas desde la Sociedad Civilen el Ecuador

En este sentido, las OSC han tenido tarnbien un papel importante como actores del
cambio social, luchando contra la desigualdad estructural en America Latina y el
Caribe. Sin embargo, las organizaciones sociales, sobre todo las ONG, ejercen en el
ambito local un cierto poder por medio de sus intervenciones y relaciones con las
comunidades y organizaciones de base. Sin duda, esto recae en el peligro del abuso
de poder, que lleqo a manifestarse tanto en desvios de fondos, como en la auto
denornlnaclon de representantes de poblaciones pobres e indfgenas, incluso, la
auto-definicion de la voz de los oprimidos, 10 que ha causado pugnas severas y
divisiones de organizaciones de base, y de comunidades enteras. Con razon, han
surgido preguntas como La quienes representan? y Lcual es su base de legitimidad?

Estas demandas han generado, en las OSC, mayor entasls en la responsabilidad,
transparencia y rendldcn de cuentas, no solo ante sus agencias financieras y
organismos del Estado, sino tarnblen a las comunidades beneficiarias. Ademas,
deben responder cada vez mas a la necesidad de transparentar el trabajo, no solo
en terminos financieros sino tambien en la gestion tecnica y social. Reconocer estas
demandas y actuar oportunamente vuelve posible la recuperadon y
robusteclrnlento de fa confianza y la legitimidad como productores de un bien
publico, a la vez que permite demostrar al publico los avances en su rnlslon y en los
procesos de articulaclon con los movimientos soclales y las comunidades.

Cabe resaltar que existen diferentes acepciones de rendiclon de cuentas; para la
mayorfa se rettere a cumplir con los requisitos formales, al brindar informacion
sobre como se gastaron los fondos sequn los objetivos previstos y, asl, lograr un
sistema regulador en funcionamiento. Sin embargo, reflexiones mas profundas
sostienen que "Ia rendlclon de cuentas es una parte esenclal del proceso de
"democratizadon", del proceso de crear frenos y contra pesos que aseguren que el
menos privilegiado y con menos poder puede retar y reconfigurar las dina micas del
poder social'".

As', entendida la rendlclon de cuentas como proceso politico, es claro que se
desenvuelve en un contexto particular y que debe tener como base a los derechos
humanos y, en especial, a los derechos de asocladon, libertad de expresion,
igualdad, no dlscrfrnlnaclon, y de respeto a la ley y a la dignidad de la vida. Uno de
los retos practices de la rendicion de cuentas para las OSC esta acentuado en su
gran diversidad y en la diferencia de los tipos de organizaciones. Por un lado,
existen organizaciones de eflflaclon que representan un sector social y, por otro
lado, las ONG que no representan ni a sus miembros ni a un sector; solo su
compromiso responsable de cumplir con su mislon de aportar al beneficio publico,

2 Bonbright, David (2007) EI rostro cambiante de la rendiclon de cuentas de las ONG. Conferencia
Magistral en ei 5eminario Internacional: Pregonar con el ejemplo. Sociedad Civil y rendici6n de cuentas.
(Montevideo, Instituto de Comunicaci6n y Desarrollo).
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dentro de un marco legal definido y una buena gobernanza, constituyen su razon
de ser legal y legitima.

La rendldon de cuentas, desde una perspectiva social esta enfocada a equilibrar
multiples responsabilidades y necesidades de diferentes representantes
involucrados, tornando en cuenta la diversidad de actores y mecanismos y, asi,
aportar a procesos de hornoloqaclon en lugar de requladon. Sin embargo,
Iineamientos claros, mecanismos e indicadores acertados son elementos
fundamentales para la cornprenslon de la rendldon de cuentas como guia
constructiva, para lograr una mayor eficacia en sus actuaciones y poder responder
a los desaffos en una epoca de cambios, la cual esta caracterizada por una
profunda crisis sistemlca global, que se ha anunciado desde los alios setenta. Esta
sltuadon enmarca muchas incertidumbres, a la vez que el reto de repensar,
reconstruir y redefinir los conceptos de desarrollo y las relaciones entre los actores
en este ambito. Sin duda, estos procesos debilitan a numerosas organizaciones
sociales y las hace aun mas vulnerables, pues las reglas de juego y su relevancia en
un entorno cambiante, estan perdiendo su vigencia.

Frente a esta cristsde legitimidad de las reglas del jueqd, muchos actores sociales
e instituciones buscan, desde varios anqulos, mayor sostenibilidad, unos mas
orientados a las reglas del mercado de la cooperacion, otros encauzados en una
vision mas holfstica sosteniendo el principia de la salidaridad. La capacidad analftica
y estrateqica instltudonal resulta impresclndible para cornprender las implicaciones
de estos cambios en su proplo trabajo e identificar los ejes cruciales para mejorar la
eflcada y eficiencia interna y su pertenencia externa, 0 sea, desde la perspectiva de
los actores sociales con los cuales lnteractuan, En este sentido, es posible afirmar
que la sostenibilidad institucional no tiene una receta iinica sino que emerge en un
proceso continuo al cumplir con los objetivos comprometidos, en la interacclon con
otros actores y en la capacidad de formar redes, a la vez que implica "asumir el
contexto como referencia, la lnteraccion como estrategia y la etlca como garante
de la sostenibilldad'",

Hacia un nuevo paradigma del desarrollo

"I...] los debates teorlcos sobre el desarrollo son inseparables de las
propuestas concretas que puedan derivarse de los mismos, 10 que dificulta

, Red Nuevo Paradigma (2005) La Innovacion de la Innovaci6n Institucional (Quito): pg187.
4 Ibid. pg191
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la aceptadon de cualquier paradigma cuya traducdon practice sea diffcil de
plasrnar'",

En la busqueda de cambios substanciales, el debate sobre los caminos del
desarrollo se ha revitalizado a nivel global y -rnas alia de las controversias- se
pueden destacar algunas vertientes que confluyen en multiples propuestas que
guardan sus propios enfoques. Replanteamientos que proponen, en primer lugar,
una ruptura con el entendimiento convencional del desarrollo hasta rechazar esta
nocion como concepto universal, puesto que niega la diversidad social y cultural y
pierce de vista las concepciones locales. En cambio otros, destacan la
interdependencia y la asimetria de las relaciones en un mundo globalizado y los
problemas que afectan la vida de todas las personas como, y sobre todo, el cambio
dtrnatlco, Por fin, el desarrollo no es universal sino contextual y se define en varios
niveles y dimensiones.

En el camino transcurrido desde los afios noventa, dos perspectivas han logrado un
gran impacto en esta discuslon, la sostenibilidad a partir del Inforrne de Brundtland
1987 (cornlslon Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo), y el incremento de las
capacidades desde la libertad, la igualdad de derechos y acceso a recursos,
propuesto por Amartya Sen en 1990 y reiterado por Mahbub ul-Haq en 1999, en
cuatro prlnclplos principales: qeneraclon de rnedlos de vida, equidad, sostenibilidad
y empoderamiento como basico para un desarrollo humand'.

Sin entrar en las crfticas y limitaciones de estas y otras propuestas", cabe resaltar
que las cuatro dimensiones principales elaboradas alii - econornlcas, ecol6gicas,
politicas y de equidad social - siguen vigente en la discusi6n actual sobre el
desarrollo. Asi, para un nuevo tipo de desarrollo, se hace hlncapie en el
fortalecimiento de las potencialidades individuales y colectivas, 10 que requiere
equidad e igualdad en un marco dernocratlco que perrnite vigorizar la justicia social
y ecol6gica. Cabe recalcar que muchas de estas visiones confluyen en el
cuestionamiento del concepto tradicional de desarrollo sustentable, que queda
como "etapa de transite hacia un paradigma distinto al capitalista, en el que sedan
intrinsecas las dimenslones de equidad, libertad e igualdad, incluyendo por
supuesto la sustentabilidad arnblental'",

5 Unceta Satnisequi, Koldo (2009) "Desarrollo, Subdesarrollo, Maldesarrollo y Postdesarrollo. Una Mirada
transdisciplinar sabre el debate y sus implicaciones", en Carta Latlnoamericana, N° 7,
www cartalatinoamericana com: pg 27.

, sen, Amartya (2000) "Desarrollo como Libertad" (Ed. Planeta). UI-Haq, Mahbub (1999) "Refiections on
Human Development" (Oxford University Press). Cabe subrayar que esta concepcion ha orientado el
trabajo del PNUD y el Informe sabreDesarrollo Humano desde su primera edicion en 1990.

7 Para una reflexion mas amplia se consulter unceta SatrUsegui, Koldo, op.cit; Sanahuja, Jose A. (2007)
"lMas y mejor ayuda?: La oeclaraclon de Paris y las tendencias de la cooperacion al desarrollo" en
Anuario 1, CEIPAZ N° 1: pp. 71-102.

8 Acosta, Alberto (2010) "5610 imaginando otros mundos, se carnbiara este. Refiexiones sabre el Buen
Vivir" en Revista Sustentabilidades, N° 2. www.sustentabilidades sideroco.org: pg 5.
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Una amplia elaboracion de este ideario excede a la presente publlcaclon, aun asi,
queremos destacar algunas propuestas que pueden interpretarse como aportes
para la construcdon de un nuevo paradigma.

La Ecologia Politica

Autores del Centro Latinoamericano de Ecologfa Social (CLAES), sobre todo
Eduardo Gudynas, parten de una critica aguda del concepto cornun de desarrollo,
aunque igual analizan las implicaciones y contradicciones de un capitalismo
benevoto de los gobiernos mas proqreslstas como tarnblen el de Ecuador y
Venezuela, que persiguen la politica extractivista. Allf, la ecologfa polftica alerta que
estes gobiernos promueven politicas de desarrollo con graves impactos ecoloqlcos y
soclales, "perc utilizan parte de los excedentes de esos emprendimientos para
financiar programas sociales que compensan [ ...] dichos efectos neqatlvos'", Asf, no
se cuestiona el modelo de desarrollo ya que permite la captadon de fondos
necesarios para la inversion social, que es la base de legitimacion y garantizar el
apoyo electoral. De esta manera, persiste la postura del antropocentrismo que tiene
que transitar a un (socio) btocentrtsrnc'? para lograr un cambio estructural del
paradigma del desarrollo.

Esta propuesta va ganando mas y mas terreno, y llama la atendon a la necesidad
de un cambio radical en las relaciones indlviduales, colecnvas y con la naturaleza
misma, considerada como sujeto de derecho. A la vez, tiene fuertes implicaciones
en la (rejconstruccion colectiva de una polftica enmarcada en la ecoloqia, la
plurinacionalidad, la interculturalidad, la reorqaruzadon de instituciones y una
econornia capaz de recuperar los prlnclplos de la solidaridad y la reciprocidad.

La Economia Social y Solidaria, ESS

En los ultlmos afios, han surgido discursos y practices en torno a una economfa
alternativa, que busca cambiar diferentes aspectos del proceso econornico vigente,
planteando otras formas de producir, distribuir, intercambiar y consumir, inciuso, de
definir las necesidades.

9 Gudynas, Eduardo (2010) "La ecoJogia politica de la crisis global y los limites del capitalismo benevolo"
en Revlsta ICONOS(Quito), N° 36.

10 Gudynas, Eduardo (2010) op.cit. Alberto Acosta propene hablar de un socio-biocentrisrno, ver Acosta
(2010) "EI Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Una lectura desde la Constitucion de Montecrlsti"
(Quito, ILDIS/FES Policy Paper): pg 19. Junto con otros, Leonardo Soft protagoniza el provecto de lograr
una "Declaracion Universal de los Derechos de la Naturaleza"
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Segun Jose Luis Coraggio, catedratico argentino V coordinador de la Red de
Investigadores Latinoamericanos en Economfa Social V Solidaria (RILESS)l1, se trata
de una construcdon paulatina de otra economfa plural, en la cual destacan los
siguientes cinco principios para lograr una adecuada institudonaltzacion: la
autarqufa 0 subsistencia por la propia produccion, la reciprocidad, la redtstrtbudon,
el mercado (como intercambio por la oferta V la demanda), la planltlcacion V la
coordlnadon de estos procesos cornplejos".

En esta realidad transitoria existen economfas mixtas agregadas en tres
componentes: la economfa empresarial capitalista, la economfa publica V la
economfa popular. Esta ultima ha sido fomentada desde hace mucho tiempo por
OSC con financiamiento de emprendimientos V acornpatiamlento en la capacltadcn
V qesticn. Ahora, el Estado retoma una polltica activa de promover la economfa
social V solldarla, ESS, en base de la Constitudon V la Lev de Economfa Popular V
Solidaria.

Es importante la perspectiva de la economfa como una construcdon social basada
en una cosrnovision V cultura, orientada a la "sostenibilidad social V la
sustentabilidad ecoloqlca, perc tarnbien de eficiencia social en la definicion y usa de
los recursos'P, Mas aun, la ESS debe intervenir en las polfticas V, sobre todo, en 10
que se refiere al control de la naturaleza, de los recursos productivos V de la
fuerzas de trabajo desde una perspectiva de la reproduccion ampliada de la vida de
la naturaleza no humana V de la vida de todos los seres humanos, 10 que es
asumido en la Constltudon ecuatoriana V en el Sumak Kawsav,

La Red Nuevo Paradigma

Los autores de Red Nuevo Paradigma ofrecen un amplio marco filosoflco de las
etapas hlstoricas e innovaciones construidas por occidente que mas han impactado
el mundo, con el fin de analizar los modos dominantes de pensar V de actuar. Para
lIegar a la construcclon de un nuevo paradigma, los autores proponen que, en
primer lugar, hay que superar "el racismo del colonialismo V el universalismo de la
modernidad para abrir otras ventanas -etlcas-politlcas-eplsternoloqlcas- para la

11 RILESSes un proyecto conjunto de Ia Maestria en Econornfa Social (MAES/ICO-UNGS de Argentina), del
Grupe de Investiqacion sobre Econornia Solidaria de la Catedra UNESCO I UNISINOS, de Rio Grande do
Sui (Brasil), del Colegio Mexiquense, y de FLACSO-Ecuador. www.riless.org y
www cQraggloecooornja ora

12 Coraggio, Jose Luis (2009) "Los carninos de la econornfa social y solidarta" en Revista ICONOS (Quito),
N° 33, enero.

13 Ibid.
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innovadon social, institucional, politica V cultural"!" desde America Latina. Se
destaca el analisis de la Innovadon para el desarrollo, la cooperaclon internacional V
las instituciones. En este marco, prevalece la idea de "cambiar las personas para
que cambien las cosas" V no "cambiar las cosas para que carnblen las personas".

"A partir de [estas premisas], la red asumio una vision contextual de la
realidad, donde el mundo emerge como un entramado de relaciones entre
diferentes modos de vida. MuV cerca de la cosrnovlsion indfgena, con su
interculturalidad que facilita la cornunlcaclon V el dlaloqo entre los distintos
modos de vida, la concepcion contextual de realidad de la Red Nuevo
Paradigma acepta que la complejidad V diversidad de ella no es solamente
ecokiqlca sino tarnbien humana, social, econornica, V cultural" 15.

A pesar de la semejanza de esta aproxlmacion con el Sumak Kawsay, la Red resalta
la innovaci6n institucional, va que toda orqanlzadon de desarrollo esta constituida
por las dos dimensiones, organizacional e institucional. Con la primera se refiere al
ambito mas fundonal de las organizaciones, es decir, a su base material, los
diferentes recursos, la division de trabajo, el arreglo especial V funcional. Con la
dimension institucional se describe el aspecto mas ideoloqlco, 0 sea, las ideas, los
valores, los conceptos, los objetivos V procedimientos. EI cambio organizacional
enfoca al cambio de las cosesv la lnnovaclon institucional apunta al cembio de las
personas, es decir, sus modos de interpretacion e intervendon a traves de un
cambio conceptual desde el contexto, la interaccl6n V la ettca,

EI Sumak Kawsay - Vida en Plenitud (Sumak es la plenitud; Kawsay es la
vida)

Se basa en la cosmovislon indigena V plantea un concepto de vida en armenia con
la naturaleza V la comunidad, 10 que no se puede simplificar en un bienestar
occidental. En la vision cosrnica andina, se concibe que todo viene de dos fuentes:
Pachakama 0 Pachatata (Padre Cosmos, energia 0 fuerza cosrnica) V Pachamama
(Madre Tierra, energia 0 fuerza telurica). "Estas dos fuerzas convergentes en el
proceso de la vida, generan toda forma de existencia V las diferentes formas de
existencia se relacionan a traves del AYNI (Ia complernentarledad)?". As!, forman 10
que IIamamos vida, entendido como una interacdon de 10 visible V 10 invisible.

" Red Nuevo Paradigma (2005) La Innovecton de la Innovedon Instituclonal (Quito). Entre los autores
queremos destacar a Jose de Souza Silva y Freddy Javier Alvarez-Gonzalez, quien participo en el
procesode la consulta nacional y colabora en la presente pubucaclon,

15 Red Nuevo Paradigma (2005) EI Alte de camblar las personas que cambian las cosas. EI csmbio
conceptual del ser humano desde su contexto camblante (Quito): pg 9.

16 Huanacuni, Fernando (2010) "Paradigma Occidental y Paradigma Indfgena Originario" en Sumak
Kawsay: Recuperar el sentido de vida - Revista En Movimiento (Quito: ALAI), N° 452, wwwalainet oro:
pg 21.
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Es fundamental destacar que la percepcion del tiempo no es lineal como en occidente,
sino circular y, asi, no existe un estado anterior 0 posterior; tampoco existe el sub
desarrollo y el desarrollo entendido como proceso lineal y dicotornico. En consecuenda,
la concepcion de pobreza y riqueza como dos estados opuestos de la existencia material
queda ajena de la cosrnovlslon andina.

"Como el Vivir Bien (se refiere al Sumak Qarnafia en aymara, Bolivia) va mucho
mas alia de la sola satisfaccion de necesidades y el solo acceso a servicios y
bienes, mas alia del mismo bienestar basado en la acurnuladon de bienes el
Vivir Bien no puede ser equiparado con el desarrollo, ya que el desarrollo es
inapropiado y altamente peligroso aplicar en las sodedades indfgenas, tal como
es concebido en el mundo occidental?".

Si bien la dimension material es imprescindible para la existencia, no es suficiente para
el Sumak Kawsay que incluye sobre todo tradlciones culturales y espirituales.

A primera vista, la convivencia del Buen Vivtrresulta incompatible con el sistema actual y
es posible cuestionar su factibilidad como proyecto politico, mas aun al tomar en cuenta
las diferencias culturales en las tres regiones del Ecuador - sierra, costa y amazonia. Sin
embargo, este proyecto significa el reconocimiento de una cultura marginalizada durante
mas de 500 arios, y abre la oportunidad para construir "una nueva forma de convivencia
ciudadana, en dlversidad y arrnorua con la naturaleza?".

Se trata de un planteamiento que pretende desmantelar las reminiscencias coloniales del
paradigma predominante y aboga por un cambio estructural, que respeta la diversldad
cultural, los Derechos de la Naturaleza y una recuperadon de la espiritualidad como
pilares fundamentales para lIegar a nuevas formas de orqanlzacion de la vida misma.

Esta propuesta ha sido motivo de mucha dlscuston e interpretacion (0 mal
interpretacion) tanto en Ecuador como en el exterior, ya que este complejo disefio invita
a asumir saberes ancestrales de la region andina (sin idealizar la vida indfgena), y a
hallar la sintonfa con diferentes vlslones procedentes de Africa, Asia, Europa y otras
regiones de Latlnoamerlca y el Caribe ancladas en sus filosoffas y su diversidad de
pensamientos. De heche, se trata de hallar las convergencias en las propuestas y en las
manifestaciones de los actores sociales, caracterizados par una pluralidad de posturas,
pero queda la diffcil tarea de redefinir y construir espacios publicos donde se permite un
dialoqo despolarizado.

Un vistazo al contexto politico en Ecuador

En Ecuador se loqro dar rango constitucional al Sumak Kawsay (vida en plenitud/buen
vivir) y, en Bolivia, Suma Qamafia (vivlr bien). Adernas, en Ecuador se logro incluir los

17 Ibid. pg 19.
18 Prearnbulo de la Constltuoon Ecuatoriana, 2008.
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Derechos de la Naturaleza en la Constitucion del 2008 y postular una econornia
induyente, la justicia e igualdad social, al reconocer la interculturalidad y la
plurtnaoonaudad". Esto desperto perspectivas innovadores y el interes internadonal. Sin
embargo, el eamino real de la revoludon ciudadana en Ecuador evidencia multiples de
contradicciones y controversias. Por un lado, representado par una amplia gama de
fuerzas sodales, que busean eaminos para salir del modele antropocentrlco hacia una
vision socio-blocentrka para construir espacios de vida sostenibles basados en una
econorrua social y solidaria y dando la razon al derecho de la naturaleza. Por otro lado, la
corriente representada por la realpolitik se sostiene en un modelo de acurnuladon
extractivista para poder financiar las polfttcas pubucas y sodales y derra espacios de
debate y construccton participativazo que resulta en opiniones que sostienen "que el
proyecto del gobierno [va no] coincide con el proyecto de los rnovlmientos'f".

En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, se entiende por Buen Vivir: "Ia
satisfacdon de las necesidades, la consecudon de una calidad de vida y muerte digna, el
amar y ser amado, y el f1orecimiento saludable de todos y todas, en paz y armenia con
la naturaleza y la prolonqaclon indefinida de las culturas hurnanas'?'. Para lograrlo, se
expresa la intencion de transitar hacia una nueva modalidad de acumulaclon -un
Ecuador post-petrolero- y de re-distrlbucion, sustentada en los conocimientos y en los
servicios, sobre todo turfsticos: pero, todavia pesa la inercia de la tradicional econornia
primario exportadora. Asi, la decision gubernamental de impulsar el desarrollo de la
minerfa rnetallca a gran escala pareceria contradecir la decision del propio gobierno de
hacer realidad la translclon propuesta".

Bajo del argumento de tener que financiar las inversiones sociales y reducir la
pobreza, sobre todo en las areas rurales, se opt6 por seguir con la explotaci6n de
los recursos naturales -en especial petr61eo y minerfa-, y buscar financiamiento
para proyectos grandes de infraestructura, seguramente importantes para el pals,
EI caso mas discutido ultimamente ha sido el financiamiento de la hidroelectrlca
Coca-Codo-Sinclair, no 5610 por las condiciones de creditos Chinos 23

, sino por las
circunstancias soclales y ambientales en que se realiza este proyecto en la regi6n
amaz6nica. Es posible resumir, con Boaventura de Sousa Santos, "0 China 0 Sumak

19 Un debate similar esta en marcha en Peru, liderado par Ia sociedad civil.
20 ver: Entrevistade Mario Undacan LuisMacasen abril de 2010; en: RevistaR N° 4.
II Plan Nacional para el BuenVivir 2009-2013pg 8.
II Ver: Acosta, Alberto (2009) Analisis de Coyuntura; Carnilo Molina y Gabriela Weber "Tendencias de la

Cooperacion Internacional en Ecuador" (2010) en Mito y Real/dad de la Ayuda Extema America Latina al
2010 (mimeo a ser publicadoen 2011).

23 Ecuador se endeudo can China en 3 682 millones UsD, convirtlendose en el principal acreedor can el
54% de la deuda contraida en los ulttmos cuatro afios. En diciembre de 2010 la Fiscalia General del
Estado dispuso una indaqacion previa par presuncion de peculado en el caso de los dos creditos
petroleras par mil mllones de dolares cada uno, suscritos entre el gobierno ecuatoriano can el Bancode
Desarrollode Chinay Petrochina. En noviembrede 2010, eI asambleista de Pachacutik de la Provincia de
Zamora Chinchipe nabla presentado formalmente una denuncia. Ver: Diario Hoy 15 de enero 2011 y
http'lIwww ecuadorinmediatocomlindex php?module-Noticias&fJmc-news user Yiew&id-139800&umt
-Eiscalia%20acepta%20inyestjgar%20crWitos%20oetroleros%20entre%2OEcuador%20y%20China
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Kawsay.,24, que sintetiza la contradlcclon fundamental de dos conceptos
radicalmente opuestos, 10 que ha abierto el campo de conflicto mas pronunciado
actualmente en Ecuador.

En este sentido, la iniciativa Yasunf m, ya bien conodda a nivel internacional,
sigue slendo una lucha sirnbollca con un valor inestimable para dar cumplimiento al
Derecho a la Naturaleza y, edemas, ha loqrado aglutinar diversas OSC en la defensa
del media ambiente y de lospueblos indigenas en laszonas amenazadas.

La propuesta Yasuni - ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), nacida a principios de 2007,
propone dejar bajo tierra 846 millones de barriles de petroleo y reducir as! las ermsiones de carbono,
a carnblo de que el Estado ecuatoriano reciba al menos el 50% de los recursos que percibirfa en
caso de explotar esta reserve, es decir USD 3.600 millones en un plazo de trece afios, toqro su
reconocimiento a nivel internacional y cuenta con la firma de un acuerdo de no explotaclon del
bloque m, firmado en agosto de 2010.

Como mecanisme se ha propuesto la creacion de un fideicomiso. Una primera propuesta surgio en
diciembre de 2009 y otra en julio'de 2010, cuando se afinaron algunos elementos de toma de
dectslones. Sus caracteristicas son: un fideicomiso con el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo como garante internacional de que los aportes exteriores se destnaran a los fines
estipulados por el Estado, y una garantia de que el petroleo del ITT se quedara bajo tierra. Se
acordaron cinco arnbltos de inversion: energias renovables; manejo del sistema nacional de las
cuarenta y cuatro areas protegidas que corresponden al 20% del territorio nacional; restauracion y
retorestaclon a nivel nacional del ecosrsterna: desarrollo social con atencion prioritaria de la region
Arnazontca; v, finalmente, inversion en ciencia y tecnologia.

EI Parque Yasuni, ubtcado al norte del pais, en la provincia de Sucumbios, alberga en una sola
hectarea una gran biodiversidad con 644 especies, mas del total de especies nativas de arboles de
Estados Unidos y canada. Por esto, fue declarado el 20 de noviernbre de 1979 como reserva de la
btosfera por la UNESCO, suietandose a las Estrategias de Sevilla (1995), documento que resalta las
funciones de las reserves (articulo 3) y su importancia, no solo para las comunidades locales, sino
tarnbien para impulsar un modelo sostenible de desarrollo.

EI Yasuni posee grandes reserves de crudo pesado (aproximadamente 900 millones de barriles de
crudo de 14.7° API), Y la parte ITT esta rodeada y afectada por bloques petroleros: al lado
ecuatoriano el bloque 16 y 31, Y del lade peruano, el bloque 67. A pesar de que los mayores
ingresos de Ecuador se deben a la exportacion de petroleo, un 60% de las exportaciones
ecuatorianas actuates, y que las rentas petroleras han financiado en promedio el 26% de los
ingresos del Estado entre 2000 y 2007, no ha habido mayor impacto en la mejora de las condiciones
de vida de la poblacon pobre, sobre todo, de los indigenas que viven en las zonas de explotadon
amazonlcas (Huaoranis, Waoranis, Kichwas y Shuar). AI contrario, ha conducido a un significativo
deterioro ambiental y afectado gravemente su zbienestar y salud. La detorestacion, fuertemente
asociada a fa actividad petrolera y minera, afecta 198.000 hectareas por afio, con una tasa anual
del 1,4%, de las mas altas en ALe.

24 de Sousa santos, Boaventura (2009) "Diversidades y cambios civilizatorios: La utopia del siglo XXI".
Ponencia en el Foro Mundial Social 2009 (Belen) http://www fedaeps ora/cambio-civilizatorio-y-buen
vjVir/o-china-o-sumak-kawsay
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Por cierto, las contradicciones forman parte de los procesos hist6ricos de cambio.
Aun asl, es preocupante la "incapacidad de construir colectivamente un escenarlo
de expectativas compartidas [V] buscar acuerdos proqrarnatlcos amplios con [ ...] las
fuerzas sociales, que permitieron construir el momenta presente" 25.

En nuestro contexto de la eficacia del desarrollo desde las OSC, la discusi6n sobre
nuevas formas de entender el desarrollo - buscando nuevos paradigmas afincados
en los derechos humanos, la sostenibilidad, la equidad, V en la sabidurfa ancestral,
es sumamente importante para poder dotarlas de contenidos V aterrizar en
acdones 26.

La urgencia de este debate global no viene de un mero ejercicio academico 0 de
una agenda de las agencias bilaterales V multilaterales de la Cooperaci6n
Internacional al Desarrollo, sino del hecho de que 4000 millones de seres humanos
en el mundo siguen viviendo en situaci6n de precariedad, a pesar de los esfuerzos
de reducir la pobreza V de las Declaraciones de las Naciones Unidas. Mas aun, su
situaci6n se vuelve cada vez peor por las consecuencias del cambio climatico, como
sfntoma de una profunda crisis ecoslstemlca V, al final, estas poblaclones mas
pobres son las que mas sufren las consecuencias de un paradigma de desarrollo
dominante, que sigue una 16gica extractivista como base del crecimiento
econ6mico. Con raz6n, nos recuerda Fran~ois Houtart, que solo hay un planeta
disponible para la humanldad".

En el transcurso del proceso de consulta nacional sobre la eficacia del desarrollo V
de las OSC28

, representantes de las OSC, los gobiernos locales, la cooperaci6n
internacional V la academia, pudieron destacar cuatro ejes importantes para
caminar hacia otro paradigma: recuperar la memoria de saberes ancestrales de la
cosmovisi6n andina para entender mas del Sumak Kawsav: construir una economfa
social V solidaria desde una perspective ecoslsternica V local; recrear las relaciones
internas V externas de las organizaciones con enfasis de la equidad de qenero V
promover la rendici6n de cuentas V la transparencia; finalmente, buscar una
sostenibilidad lnstituclonal en un dialoqo continuo con otras organizaciones,
entidades del gobierno V agencias de la cooperaci6n internacional.

l5 Acosta, Alberto (2010) "Cualquier restrlccion a la crftica es el fin del debate publico" en Democracia,
Particlpacion y Socialismo (Quito: Fundacion Rosa Luxemburgo).

26 Mensaje de las Organizaciones de la Sociedad OvJl tstmosmericsns a la Asamblea General del Foro
Ablerto (2010).

27 Houtart, Francois (2010) Ecuador: Pueblos y Sumak Kawsay: Los Indfgenas y los nuevos paradigmas de
desarrollo accesible en htto:/Iwww.redescristianas.neV2QlO/02/08/ecuador-oueblos-y-sumak-kawsay
los-jndjgenas-y-Ios-nueyos-oatadjgmas-del-desarrollgfrancois-houtartl

28 En Ecuador hemostrabajadocon doscientos representantes de organizaciones sociales en el Ecuador, en
toda la region ALC se logro un intercambio con casi mil participantes en el proceso de la consulta y a
nivel mundialse insertaron masde 2000 OSC de 60 paises, ver capituloII.
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A partir de estos cuatro pllares, se abre un campo amplio y sustancial para trabajar
desde los diferentes anqulos teorlcos, como marco de referenda y desde las
experiencias de las OSc. AI mismo tiempo, es una labor acornpafiada de la dlflcll
tarea de producir mecanismos eficaces y constructivos para incidir en el contexto
politico concreto.

Por 10 tanto, invitamos a reflexionar sobre diferentes aproximaciones que nos
ayudan a encontrar contenidos y algunos pasos para que, las acciones futures
logren aterrizarse en propuestas y enriquecer las multiples cuestiones implicadas en
este amplio panorama.

Bibliografia

• Acosta, Alberto (2010) E/ Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Una
lectura desde la constuuaon de Montecristi (Quito, ILDISjFES Policy
Paper).

• --------------------- (2010) "Cualquier restrlcdon a la crltka es el fin del
debate publico" en Democracia, Psrtiapecton y sooetsrno (Quito:
Fundacion Rosa Luxemburgo).

• --------------------- (2010) "Solo imaginando otros mundos, se cambtara
este, Reflexiones sobre el Buen Vivir" en Revista Sustentabil/dades, NO 2.
www.sustentabilidades.sideroco.org

• ALOP, UNITAS Y la Coordinadora Civil de Nicaragua (2010) Consultas
Nacionalesa Organizaciones de la Sociedad Civil America Latina yel Car/be
- S(ntesisde Conclusionesy Debates. Accesible en www.aloD.org.mx.

• Bonbright, David (2007) E/ rostro cambiante de la rendkion de cuentas de
las ONG. Conferencia Magistral en el Seminario Internacional: Pregonar
con el ejemplo. Sociedad Civil y rendiclon de cuentas. (Montevideo,
Institute de Comunicaclon y Desarrollo).

• Coraggio, Jose Luis (2009) "Los caminos de la economfa social y solidaria"
en Revista ICONOS(Quito), NO 33, enero.

• de Sousa Santos, Boaventura (2009) "Diversidades y cambios civilizatorios:
La utopia del siglo XXI". Ponencia en el Foro Mundial Social 2009 (Belen)
http://www.fedaeDs.org/cambio-civilizatorio-y-buen-vivir/o-china-o-sumak
kawsay.

• Gudynas, Eduardo (2010) "La ecologfa politica de la crisis global y los
Ifmites del capitalismo benevolo" en Revista ICONOS(Quito), N° 36.

• Houtart, Francois (2010) Ecuador: Pueblos y Sumak Kawsay: Los
Indfgenas y los nuevos paradigmas de desarrollo accesible en
http://www.redescristianas.net/2010102/08/ecuador-pueblos-y-sumak-

18



En la biJsqueda de nuevos conceptosde desarrollo.
Consideraciones sobre un panorama diffc/I

kawsay-Ios-indigenas-y-Ios-nuevos-oaradigmas-del-desarrollofrancois-
bm!!illtL

• Huanacuni, Fernando (2010) "Paradigma Occidental y Paradigma Indigena
Originario" en Sumak Kawsay: Recuperar el sent/do de vida - Revista En
Movimiento(Quito: ALAI), N0 452, www.alainet.org

• Red Nuevo Paradigma (2005) E/ Arte de cambiar las personas que
cambian las cosas. E/ cambio conceptual del ser humano desde su
contexto cambiante (Quito: Red Nuevo Paradigma).

• ------------------------------- (2005) La Innovaci6n de la Innovaci6n
Institucional (Quito: Red Nuevo Paradigma).

• Sanahuja, Jose A. (2007) "(Mas y mejor ayuda?: La Dedaradon de Paris y
las tendencias de la cooperacion al desarrollo" en Anuario 1, CEIPAZNO 1.

• Sen, Amartya (2000) Desarrollocomo Libertad(Ed. Planeta).
• ul Haq, Mahbub (1999) Reflections on Human Development (Oxford

University Press).
• Unceta Satrusequi, Koldo (2009) "Desarrollo, Subdesarrollo, Maldesarrollo

y Postdesarrollo. Una Mirada transdisciplinar sabre el debate y sus
implicaciones", en Carta Latinoamericana, N0 7
www.cartalatinoamericana.com.

19




