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«Los humanossomosdela tierra;La construcción la tierrano esdelos humanos”

(sustentable) de un JefeSeattle

cambio civilizatorio «Nosomosloquesomos,
paracambiarlo quesomos”.(equilibrador)

EduardoGaleano

o hacetantosañosqueel aguaeraun
ejemploqueseponíadeun bienabun-
dante en la naturaleza, no escaso,

TomásR. Villasante y quepor lo tanto no eraobjeto de las tareasde
los economistas.La economíapareceque se
preocupabade la produccióny distribución de
los bienesque resultabanescasosparalahuma-
nidad.Perohoy yavemosqueelaguaes un bien
escasoparabuenapartede la humanidad,que
vive en grandesciudadeso en zonasque están
sufriendosequías.Al tiempo en otras zonasel
aguasiguesiendouno delosrecursosmásabun-
dantes.Pareceque no se puedegeneralizar,y
quela construccióndel concepto«aguadisponi-
ble», lo quees escaso/abundante,y la construc-
ción economía/economistas,son cosas muy
relativas.Estaránde acuerdoconel tiempoque
nos ha tocadovivir, con las zonasgeográficas,y
conlos enfoquesque apliquemosal análisis de
nuestrasnecesidades.

Lo mismo podemosdecir hoy de los con-
ceptos ecológicos con los que nos estamos
moviendo.La apreciacióndel aguaigualmente
es unaconstrucciónquehacemosen relación
con otrosconceptosquearticulanun ecosiste-
ma, segúnnosotroslo vemoshoy y aquí.Hubo
otros elementosbásicosen la antigñedadque
junto al aguaeran la tierra, el aire y el fuego.
El juego de estoscuatroelementosbásicosde
la naturalezapermitió pensary usar, con las
técnicasadecuadas,su combinación.Y así se
fue construyendoen sus primeros pasosnues-
tra civilización. De todosel mástecnológicoes
el fuego,pero los otros tampocoestánexentos
de relacionescadavez másfuertesconla inter-
venctónhumana.Las técnicasagrarias,la irri-
gación, los molinos, la navegación,etc. han
ido haciendo nuestras civilizaciones y
ampliándolas.

Las técnicas, ademásde resolver ciertos
problemasde las necesidadesmanifiestasde
cadaépoca,significan tambiénunos«ritos de
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poder». Doy este nombrea unas relaciones 1. Lo artificial de
ritualizadasentre quien diseña el artefacto,
quien manda hacerlo, quien lo generaliza, naturalizarla dominación
quien lo fabrica, quien lo adquiere,quten lo
maneja,quienlo arregla,quien lo contempla, MM
quienlo estudia,quien lo perfecciona,etc. La na rupturaestética/emocionalde la
construcciónde una técnica no es solo algo forma de entenderel mundopuede

trata provocar nuevas construccionesque de resolverun problemaconcreto,es sociales,no siempreen sentido positivo. Los
también una escuelade relacionessociales, Y
dejerarquías,de poderes.Y esteaspectoviene tiempos pasan,irreversibles, y nos empujan,
a reforzar o a alterar los ritos de poder que pero las construccionesde sus sentidos nos

en una civilización tocan a nosotros,son nuestrasresponsabilida-se habían establecido des. Frentea una estética«matristica»de hace
concreta.

Los detentadoresde la tierra, del agua,y de 7 000 años(Maturana, 1994,citandoaVerden-
sus tecnologías,así como de las técnicas Zóller), aparecióel «patriarcado»quecambióladel fertilidad haciaun sentidoproducciónde recur-
fuegoo del aire, son los queimponíanlos ritos
del poderparacontrolarlas energías.y contro- sos que no tenía hastaentonces.Se pasade la
landolas energíashanmovidosiemprelas eco- cultura como reproducción/confianza,«cone-
nomías,las sociedadesy las políticas, desdela xión con el mundonatural»,a la producción]procreacióndeplantas,de animales,detrabaja-
conquistade territoriosfértileshastalas guerras dores y guerreros.Se pasade la recolección]
del petróleo.Tantoel uso de los recursoscomo abundanciade pocos habitantesen espacios
las técnicasson construccionessocialesqueen
cadacasocorrespondena unos ritos de poder suficientes,a las conquistasde otros territorios,a aumentarlas producciones,a lasmigraciones,quepermiten,o bien dificultan, su generaltza- a los desequilibriosentreunas comunidadesy
ción. Cadaprocesotecnológicoestávinculadoa otras(Clasters,Shallins,etc.).
una«cosmología»(Oaltung, 1977)dentrode la Las religiones van cambiandodesdesu ini-
cual adquierecoherencia.Los recursosnatura- cial panteísmo,se justifican lasjerarquíaspara
les puedenestardurantemuchotiemposin que controlarla procreacióny la apropiación,y la
sepienseenellos,y las técnicaspuedensertam- eficaciadeestaautoridadsirveparaquealgunos
biénconocidas,perono se desarrollanhastaque sigan mandando.Quien manda y observa la
no se invierteenellas interés,tiempo,empresas, naturalezay la sociedadproclamaquela ley de
comercio,etc.

La dimensiónestéticade la crisis ecológica lacompetenciaes universal,y quees labasedelprogreso.Perolos animales,aunqueesténcom-en quevivimos encierraotras dimensionesde pitiendoo esténcolaborando,no estánrazonan-
amplitud civilizatoria, quevan másallá de la do queestosea la «selecciónde las especies»
carenciade recursoso de los poderesde las (Darwin) o la «ayudamutua»(Kropotkin), sim-
tecnologías.Lo estéticoes un síntomamuy plemente hacen tanto lo uno como lo otro.
interesantede cualquiercivilización. Nos hace Somoslos humanoslos que observamosy les
preguntasdesde los sentiresmás escondidos, ponemos nombres, ideologías, construimos
nos pone en alerta emocional.Y desde ahí civilizaciones. Y al tiempo que decimosresol-
estamosincitadosa deconstruirmuchospara- ver un problema técnico, realmenteestamos
digmas intocables,y a construir caminos en creandoun sistemajerárquico, puros ritos de
otras direcciones.Los procesosnaturalesse poder
nos presentancon cierta coherenciainterna, Lascivilizacionesimperialesde la antigUedad
hasta que se interrumpenpara dar lugar a y las másmodernas.construyerongrandesmonu-
bifurcacionesque abren nuevascoherencias/ mentosy ritos quetratasende perpetuarsuscon-
estéticas.Porejemplo la aparicióndel oxigeno cepciones,queasombrasenalmundo.Lastierras,
en la tierra permitió la combinaciónde un el agua,el aire, el fuego yano sonparasustentar
nuevo recurso hasta entoncesinexistente y comunidadesautolimitadas,sino paracontribuir
abriólas posibilidadesde la vida,unacoheren- a esas grandiosasconstruccionessociales y
cíacompletamentenuevaa partirde unabifur- susjerarquías,quese justificandivinamente,y a
cación,un error, o unaanomalíade los proce- través del reparto a sus súbditos de parte de
sosanteriores. lo producido (lo suficiente para aumentarlas
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conquistasy la producción).Pero la superpro- compleja,porquesabemosmásde susdetalles.
ducción agota las tierras, produce pobreza, En la armoníay coherenciacon los procesos
migraciones, y nuevas conquistas, etc. en un naturaleses dondevamosverificando nuestros
ciclo dondelos imperiostambiénvan cayendoy conocimientos,no en su simplificaciónsino en
sucediéndose(esquilmaciónde recursos,buro- susconcrecionesde mayorcomplejidad.Lo que
craciasdespilfarradoras,etc.). decíaNewtonno quedanegadosino circunscri-

Los miedosson la claveparala extensiónde to a su campo de experimentación,lo de
estospoderes,y por eso los ritos y las demos- Einstein igual, lo de Prigoginetambiénnos da
traciones violentas son tan importantespara nuevaspistassin negarenteramentelo anterior.
mantenerestascivilizaciones.Estaes «la ver-
dad», la «naturalezade las cosas»,y fuera de
aquí todo estaperdido. Se «naturaliza»,desde 2. Lecturasquecierran
los ritos de poder,el que no existanotras posí- y lecturasqueabren
bilidadesal margendel modeloquese presenta, __________________________________

y que todo lo demáses criminalidad. Así se
construyeel miedo a la creatividad,a lo extra- U

U as ciencias sociales también han
no, etc. a la diferenciapropia de cadalugar y — tomado muchos lenguajes de las
cultura. Por eso la criminalidadse da en comu-
nidadesquehan perdidosumínimacoherencia - ciencias físicas y biológicas,igual
internaconel medioyconlasredessocialespri queestaslos tomaronde las sociales.Los nue-vos supuestosconstructivistasde las ciencias,
manas,distorsionadospor la superpoblacióny fruto de las críticasa ladeificaciónde la razón
la faltaderecursos.En un puebloaúnse pueden en el cientifismo, han venido a reconocerunos
dejarlas puertasabiertas,mientrasenlas metró- procedimientosmás humildes del hacer del
polis se estáconmiedo aúncontodaslaspuer- científico de laboratorio (Latour, ¡995, Knorr-
tascerradas. Cetina, 1991, etc.) al tiempo que lo vinculan

Perolos miedossequiebrancon las anomalías, máscon las realidadesconcretasen las queope-
con los errores,o con lasdistorsionesquesesalen ran.Tambiénen las cienciassocialescabehacer
de las normas.Y aunquelosmovimientossocia- la misma operaciónde humildady acercamos
les no acierten en proponer alternativascon mása aprenderde los movimientosy demandas
nuevascoherenciasacabadas,al menos abren concretasde la sociedad.Sonnuestrolaborato-
otras vías. Cuando hay cosasconcretasque rio, los síntomasqueenmarcanlas condiciones
hacer,accionesposibles,el miedo se pierde,y concretasen queconstruimosnuestrossaberes.
empiezala confianza en otras posibles cons- Pasarde la descripciónde evidenciasa la
trucciones,éstees el valor de los movimientos complejidadde lo que se escondetras ellas no
sociales,más allá de lo queconsiganen cada quiere decir caer en la melancolíade algunos
casoconcreto.No tienenconstruccionesfinales intelectualesdepresivos,que en todo vencaos.
acabadasy demostradas,peroanimana la crea- Muchosde estosposmodernosse hanquedado
tividad en la medidade unaestéticay unaética sin referentesy paraellos ya nada—o todo—
queafirmaquejuntos algopodremoscontra lo vale, porqueno estabanacostumbradosa traba-
que no nos gusta. Nos deprimimossi no hay jar con métodosverificables y probabilísticos
nadaquehacer,perosi hayun caminoquecom- sino con finalidadesajustificar, con teoríasa
partir, aunqueseacon problemas,se abreuna demostrar.Y ahoraestánen el extremoopuesto,
esperanzafrenteal miedo, si no hacen«físicasocial»ya todo es puralite-

Es decir,necesitamoscontra-ritosparaabrir- ratura,puro artificio, puessoloaquellaanalogía
nos a nuevasexperiencias.Lascienciasno nos que hacíancon las ciencias«exactas»les libra-
revelan la verdadde las cosassino métodos ba del complejode inferioridad de las ciencias
experimentalesque nos van abriendonuevas sociales.
preguntasy que van dandoalgunos resultados La crítica a los excesosmodernistascuando
prácticos.Conla ecologíatambiénnospasaeso, ha venidode los científicos(físicos y biólogos)
no sabemosplenamentequé es la vida pero ha procedidocon un métodode mayorpreci-
vamos descubriendosus características,los sión. Enconcretolo quedesdela ecologíase ha
ecosístemas,etc, y cada vez nos surgen más venido formulando consideroque ha sabido
preguntas, la realidad se nos presenta más juntarelementosdecríticaalastecnologíasmás
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destructivas,y asusefectosparala humanidad. complejidady vivacidad,y ademásestarmuy
Al tiempo ha aportado—además—nuevos atentoa los nuevosfenómenosquecomplejizan
puntosde vistamásintegralesparareconsiderar lo ya conocido con otras experiencias.
las cienciasfísicas y sociales.Se trata de una Colocarseen el buen sitio y abrir la mentees lo
críticaconstructivistacomplejaque va másallá que favorecela «abducción»(mezclade intui-
de las lecturas apresuradas que a vecesse han ción y razonamiento), esdecir, ir más allá de la
hecho de las investigaciones científicas. Por simplededuccióno inducción. El conocimiento
ejemplo una lectura social interesada de asíno sequedaencerradoen lo repetitivo,sino
Malthus,o deDarwin, o inclusodeMarx nosha quese abrea nuevasconstrucciones.
llevadoadeterminismosqueno estabanen ellos
contantasimpleza como se les suele achacar.
Juntoa la ley del crecimientode la población 3. La construcciónde
estántambién las recomendacionesmoralesde
auto-responsabilidadqueno se citan, junto a la nuestroserrores
selecciónnaturalde las especiesestátambiénel
aumentode la complejidadde los seresvivos>’ II na cosaes dondese sítua uno para
la cooperaciónen los ecosistemas,junto al descubrir/construiralgo que tenga
determinismoeconómicoentredosclasesestán coherencia,y seaoperativosegúnla
los análisiscomplejosdelas fraccionesde clase, comunidaddondese inscribe,y otracosaes que
el pesode la historia y las costumbresen los la «comunidadcientífica>’ (Khun, 1971) reco-
estudiosconcretosde cadapaís. nozcatales aportacionesy éstasseangeneraíi-

No vale lapenadiscutir si los clásicosdijeron zables.Tales«comunidadesde científicos»sue-
o dejaronde decirtal o cual cosa,puesestode len estarencerradasen «culturasepisté~cas’>
nuevoes caeren la veneraciónde unaverdad (Knorr-Cetina, 1991) y configuran «redesde
revelada(estavez porlos científicos)y no asu- profesionales”(Iranzo, 1995), muy cercade los
mir el método en sí mismo de interrogación, «poderescorporativos»quesuelenpreferirestar
paradescubrirlacomplejidadmásalládelo evi- asesoradospor cuerpos «socio-cognitivos»o
dente.Cadaclásicovivió unascosasensu labo- «sistemasexpertos»(Giddens)deestetipo. Los
ratono o en la realidaddela vida,escribióotras «estilos de pensar»(Fleck, citadopor Mires,
que sin dudaeranmásabstractas,despuésotros 1996) tomanelementosde los propioscírculos
las reinterpretaronen otros contextos,que a su especializados(lo «esotérico»)y de la opinión
vez quien lee estotambiénestá interpretando, pública (lo «exotérico»)a la vez. Estosestilos
Lo importantede la selecciónnaturalporejem- se fijan como esquemasgráficos que mezclan
pío (Varela, 1989)es que«nuncapretendióser diversaspre-ideashastaqueconsiguenrecono-
un perfeccionamientorasgoa rasgo.»...«más cimiento de algunared profesionalo de poder.
bien condiciones mínimas»... «establecer «Fleck se anticipó a Foucault, al concebirel
ampliasfronterasdentrode las cualesse pueden largo procesode desarrollode una idea como
escogermuchos caminos» . «la coherencia unaluchaentremúltiplespoderesfraccionados
internade los organismosmínimos,muchomás y anidadosen instituciones»(Mires, 1996).
quedel resultadode un procesode selección’> Además de que una cosa sea el estilo de

es cuestiónde la ley del más fuerte; es investigary otra muy distintael de registrarlo,
cuestiónde la ley de losfuertes.Lo básicono es tambiénhay notoriasdiferenciasentrelos esti-
el máximoperfeccionamientode la adaptación, los de comunicarnoscon las distintas redes
sino la conservaciónde laadaptación:un cami- sociales a las que nos dirigimos. Es decir,
no decambioestructuraldeun linaje congruen- hemosde analizarlo que llamamoslos «con-
te con suscambiosambientales», juntos de acción» (Villasante, 1994), lo que

Paraavanzaren el hacercientífico es bueno construimosconlospoderescorporativos(hacia
leer a los autoresen los originales, sobre todo arriba), con nuestrosparesde investigación(en
paracaptarmás su métodoque sus conclusio- horizontal), y hacia el gran público (hacia
nes,y tambiénserrigurosoen el razonamiento. abajo)en las redescotidianasen que nosmove-
Pero lo más importante esestar en el sitio ade- mos. Hay un «patrón biográfico» (Iranzo, 1995)
cuado donde se están produciendo los fenóme- basado en la personalidad del divulgador
nos para obtenerla información en su mayor científico quees quienhapopularizadomuchos
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argumentosecologistas.No solo los Meadows, (ante las amenazasa la comunidadconcretay al
Ehrlich o Comnioner,sino tambiénlos Sagan, planeta)desdelos conocimientosecológicosen
Cousteau,Rodríguezde la Fuente.A vecesnos construcciónhoy en día. «¿Cómoreconoceruna
creemoslas cosasporquenos las estádiciendo respuestaadecuadasi uno no sabede antemano
un experto,generandouna dependencianeo- cuál es?...lasrespuestasaceptablesparaloscientí-
populista,que implica un tipo de conocimiento ficos debenconsistiren la proposicióndemeca-
quees puramentedescriptivoy contemplativo. nísmos (sistemasconcretoso conceptuales)que

Esteprimertipo deconjuntode acción(popu- en su operar(funcionar)generantodoslos fenó-
lista) se presentaprioritariamenteatravésde la menosinvolucradosenla pregunta.»(Maturana,
televisión,con imágenesy un presentador (más 1995) La cuestión está en formular bien tanto la
sacerdote/comunicadorque científico/proble- pregunta(porla comunidad)comoel mecanismo
matizador)queayala la divulgación, pero sin generativo(porel científico), parapodervalidar
debateso polémicasquepuedandarideadeque luegolos resultadosen laparteen queseansigni-
estamosante un procesode degradación/cons- ficativos.La preocupaciónpasaentonceshaciala
trucción de la realidadcon diversassoluciones ciudadanía,ensuspreguntasy respuestas,tantoo
técnicasposibles.Un segundotipo en la cons- más que hacia las redes de científicos, en sus
trucciónde lo ecológicoson los informesy los métodos/mecanismosy sistemasgenerativos.Es
libros quese dirigen a los poderescorporativos, la dialógicaentreunosy otros lo quehacecreati-
Se suelen generar unos conjuntos de acción va la situación. Nadie tiene la verdadpor si
(tecnicista)dondelos razonamientos«esotéri- mismo,sino quela aproximaciónquepuedasur-
cos» (lenguajesmuy especializados)dan pie a gir seráa partir de una construcciónconjunta,
destacaralgún nuevoconceptoo modaquele desdelas preguntaspertinenteshastalosmétodos
sirva de justificación «exotérica»(que suene adecuadosacadasituación.
innovadory conciliador,comopor ejemplo«el
desarrollo sostenible”) a quienes pagan la
investigacióno documentación.Tampoconos 4. Riéndonosde nuestros
parecequehayaen estoprocedimientoscons -«pecados»
tructivos científicos de interésmás allá de lo ecológicos
dicho. su

Las relacionesen horizontal entredistintos •tM oesextrañoquehayaentoncesbas-
gruposde investigadoreso de promotoresdel •fl tantes errores entre las propuestas
conocimientoecológico deberíanconducir a ecológicas dado como se suelen
unacomunidadcientífica,dondeel debatefuese construir,puessomosherederosde unos«con-
más creativo, y un estímuloparacadagrupo. juntosde acción»y unos«estilosde pensar>’en
Pero la ecología tampoco escapaa aquellas los que nos movemoscasi sin darnoscuenta.
redesde interesesquellevan mása peleasdes- Parafraseando al Manifiesto ecologista
califícantesde unos, y auto-margínacionesde (Antuneset al. 1990)solo vale la penaser eco-
otros (cadacual enamoradode su verdadpartí- logista si uno puedeempezarpor reírse de la
cular), antesqueentenderque las «respuestas propiaorganización.Y tal como se construyen
científicasson generativas»(Maturana, 1995). nuestrosdiscursosencontramosalgunos «peca-
Es decir,estetercertipo (gestionista)se confor- dos mortales»(Ceruttiy Testa,1992)quepodrían
ma con defendersuparcelade conocimiento,y desenfocarla rápidaconcienciaecologistaquese
todo lo másestádispuestoa unadiscusiónen estágenerandoen las redessocialesde todoel
congresoso jornadas académicas,según las mundo. Espero que esto de calificar como
diferentesmodasintelectualesen presencia.Es «pecadosmortales»algunasposicionesde los
decir, queescasosson los casosen que se está ecologistaspertenezcaal necesariosentidodel
dispuestoa comprobarlo generativasque son humor de estos autoresitalianos. Sentido del
las respuestasdadaspor cadainvestigador,más humor que todos necesitamos,y sobre todo
allá de los ritualesacadémicosy de lacomuni- quienesvenimos de culturasmonoteístastan
dadde expertosque son reconocidosen cada arraigadasen nuestrospaiseslatinos.
disciplinaconcreta. Paraempezarunabuenapartedelecologismo

El cuartotipo de conjuntode acción (ciudada- tiende a reclamar la crítica científica de los
nista) se preguntacómo construir ecologismos desastresque nos amenazancomo argumento
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último, tratando de analfabetosa quienes no quecreenquecuantomásasustena la gentecon
entiendeno compartensusaltosrazonamientos, los malesfuturos anteslograránnuevosconver-
El cientifismo ecologistatienediversasvarian- sos. El síntomadel sectarismoideológico les
tesperotodasellasnosparecenmuyproblemá- sueleencerrarfrentea otros grupos,inclusofren-
ticaspor las consecuenciasalasquenospueden te a los más próximos,con cierta suficienciade
conducir En la versión de Harich solo un considerarselos elegidosporel conocimiento.Es
«comunismohomeostático»puede,consuauto- decirsiguenlas reglasgeneralesde la formación
ridad de vanguardiacientífica,mantenerla sos- de pequeñosgrupos, para lo que necesitanun
tenibilidaddel planeta,por lo quealgunosdog- aglutinanteideológico muy dramatizadocomo
maso tabúeshande estarpor encimade toda puedaserestaversióndel ecologismo.
discusión. En la versión de Tamames(1993) Muy probablementetenganrazónen que si
«quienenel sigloxxi dominelas ecotecnologías, siguen así las cosas la catástrofe/apocalipsis
dominaráel mundoen otros muchos aspectos». acabarápor llegar, peroaúnasíno es paraestar-
Efectivamenteestees el problema:lasecotecno- se lamentandoconstantemente.Se puedecon-
logias y su capacidadde respondera intereses venceramuchosporel miedo,sobretodosi hay
de grandescorporacioneso a comunidadescon- datossuficientes,comoes el caso,perono deja
cretas. de ser una triste gracia y acabapor producir

Es decir, ya sirvan las ciencias ecológicas saturación.La superacióndel miedo aparece,
parasalvar el mundoo paraganar comercial- másbien,cuandose vealgoclaroquehacerEse
mente, los resultadosde la construcciónde lo algoquehacerpuedeserrecluirseconalgunos
ecológico no parecendar participación a las amigosparahacerprácticasalternativasalmar-
preguntasde la ciudadanía,sino a las de una gen dela sociedad(geográficamente,temporal-
ciencia y tecnologíapor encimade ella. Dudo mente,etc.) pero al poco tiempo esonecesita
que en tales circunstanciasde construcción unaideologíafuerteque lo alimente.O también
estosprocesospudieransercientíficos/creativos es posible centrarseen un activismo radical
realmente.Si no se contemplala participación frente al consumismode nuestrasmetrópolis,
de las comunidadesdirectamenteimplicadasno proclamandoel rechazoa las tecnologíasdes-
se puedepensaren cambiosculturalesqueah- pilfarradorasquenosinvaden.Perolo máscrea-
mentenrespuestasadecuadasy coherentespara tivo, sin caeren dependenciasde grupocerrado,
cada ecosistema.Lo tecnocrático,aunquese es incorporarsea movimientos sociales que
proclameecologista,acabapor producir técni- construyen iniciativas alternativasconcretas
cas preparadasen abstractoparamuchassitua- antecadasíntomaquese les presenta.
ciones,pero no para lo concretode cadasitua- Otrasposicionesdel ecologismojuegancon
ción. La «tecnologíaadaptable»a cadacasoes la ambivalenciade muchosde sus conceptos,
mejor (porquese sabemanejarporcadacomu- como el de «desarrollosostenible»,«ecodesa-
nídad)quelamejortecnologíaqueno seentien- rrollo», etc. El pecadodel nominalismoecolo-
de o se rechazaculturalmentepor suspretendi- gistaes graveporquepareceque tododa igual
dosbeneficiarios.La mejortecnologíaecológica con tal de quesenombreconun conceptopre-
suele ser el cambio de comportamientosde sentabley conciliador Así el ambientahismo
consumosy hábitosde vidade los propios ciu- juegaconla polisemiade los conceptos,y viene
dadanos. a decir que frente al «crecimientosostenido”

Hay otro«pecado»del ecologismoqueconsis- del actualmodelo cabeinterpretarel «desarro-
teentomarelmovimientocomounareligión apo- lío>’ comoun replanteamientocualitativofrente
calíptica. Fruto de la superabundanciade datos a lo cuantitativodel PIE. Perosi no se concre-
técnicos(económicos,ecológicos,demográficos, tantalesconceptosenprácticasreales,lasgene-
etc.) dequedisponemos,o a causade unaestéti- racionesfuturas tendrán razón en llamarnos
caquees sensiblea ladegradaciónde los paisajes hipócritas a sus mayores,porqueunacosa es
naturalesy urbanos,o tambiénfruto de unamez- manejarconceptosy otra hacerlosrealidad.En
cia de ambasposiciones,la verdades que están el recienteinforme sobreCiudadessostenibles
proliferandomuchosmovimientosdecierto corte paraHábitat II de España(Naredoet al, 1996)
catastrofista. Tanto en las versionesmísticas/eso- damoscuentade estacontradicción.
téricascomo en las versionesradicales/políticas A partir de aquí las posicionesse dividen
se tratade gruposauto-concienciadosreducidos, entrequienesapuestanpor atacarfrontalmente
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estos conceptospor demagógicosy quienes procesosde cambio de los grandessistemas,
creenquedebenser usadosprecisandosiempre algunasanomalíaslocales(aparentementepoco
contenidosalternativos al actual sistema,sin significativas) son las que se acabanconvir-
concesionesal desarrollismo.También se han tiendo en referentesde las alternativasque se
propuestootros conceptoscomo «transforma- generalizan.
ción sustentable»(Maturana,1994)o «reequili-
brio sustentable»(Villasante, 1995, 1996),
según hagamosmás hincapiéen la forma del 5. La cienciade la
cambioquees necesarioanteestesistema,o en
el nuevoequilibrioentresectores(productivosy creatividadde los
no productivos) que habrá que ir afrontando ecosistemas
desde un modelo de transición concreto.En
cualquier caso lo que se «sustenta»parece E
mayor apoyaturacultural y vital que lo que se n los planteamientosque traeeleco-
sostiene.«Sostenible»da una idea mástécnica logismo ya se estándandoalgunos
que cultural, o de implicación social, y esto cambioscivilizatoriosdemuchasig-
segundoes lo que se necesitaparacambiosde nificación, muchomás allá que la propia con-
tantamagnitud. ciencia quepodamostenerde ellos. Como se

Otro «pecado»quese ha venidodenunciando danmezcladosen los mismossujetostanto los
es el localismoquealgunosecologismospracti- pecadillosseñaladoshastaaquí,como los avan-
can e incluso proclamancon aquellaconsigna cescivilizatorios quevamosa señalar,y puesto
de «actuandolocalmente,pensandoglobalmen- queno hay posicionespuras,por ello no conse-
te». Mientrasla globalizaciónfinanciera,tecno- guimos ser plenamenteconscientesde todo lo
lógica, informativa, energética,y militar (5. que está cambiando.Pero las posicionesque
Amin, 1991) destrozalos intentos locales de vamosa analizarno se podríanentendersin los
crearalternativassustentables.En un mundotan movimientosculturalesdeestesiglo, tantoen las
globalizadocomo éstepor un ladosolo parece cienciasfísicas como en las sociales,y ambas
posibleconstruir alternativasdesdeabajoy en sin los propios movimientossociales,singular-
los márgenesdel sistema,en lo local, puesno menteel ecologista.Los posicionamientosque
pareceposiblela revoluciónmundialenelcorto pasoa relatar estánbasadosen investigaciones
plazo con quenos amenazala degradaciónen científicasde distintosexpertosde las ciencias,
marcha.Pero también parececierto queen lo perosi estánteniendoespecialecoes porladifu-
local siempreestá metido lo global, de forma sión desdealgunosnuevosmovimientos.
queescasiimposible separarlo,y al final esuna El siglo empezó contradiciendoa Newton
luchadesigualdondelo local aisladotienemuy desdela teoríade la relatividaddeEinstein,y el
pocasposibilidadesde influir acortoplazoenel espacio-tiempodejó de ser independientedel
cambionecesario, observador.Heisembergy Bohr afirmaron el

Ciertamenteen todaslas construccioneshis- principio de la indeterminación,demaneraque
tóricas de los diversos imperios que en el no se puede demostraral mismo tiempo el
mundo han sido (el romano, el español,el impulsoy ladirecciónde las partículaselemen-
inglés, etc.) siempreel enfrentamientodesdelo tales.El tiempoy laspartículasempezabanaser
local se vio frenadopor unapresenciacentra- ilusiones,y lo único a investigarseríanlas reía-
lista queabarcabael mundoconocido,conlas ciones. El grado de relativismo traspasó las
técnicasde entonces.Pero siempre también cienciasmatemáticasy físicasy llegó a la bio-
acabaronpordesaparecertalesimperios,y en la logia y alas cienciassociales.La epistemología
mayoríade las ocasionespor diversasrevolu- de cualquiercienciano se puedehoy separarde
cionesinternasy externas,y de degradaciones estetipo dereferentes.El posmodernismoacabó
internas,que«nadiehabíasoñado»previamen- haciendorelativoel sentido de la historia tam-
te (Mires, 1996), al menosen sus efectoscon- bién, aunqueavecescon un todo tan melancó-
juntos. Tampocohoy nos atreveríamosa pro- lico y depresivoquedan ganasderesucitarla.
nosticarlos sujetosmultidimensionalesque se Perolas aportacionesdePrigoginey Stengers
puedenconjugarantelas crisisqueseavecinan. (ella es también coautoradel Manifiesto eco-
Peronoscabela esperanzadequeen todoslos socialista)han vuelto a colocaral tiempoen el
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punto central del debatesobre las realidades complementariasy antagónicasal tiempo, no
físicas,biológicasy sociales.Prigogine(Premio nos parecíaposibleen buena lógica, pero las
Nobel de Química de 1977) retoma de nuevaslógicasde la complejidadasí lo requie-
Boltzmann la Ley de la Entropía (2? de la ren parapoderentenderestosfenómenosy sus
Termodinámica),la juntacon lasteoríascuánti- experienciascientíficas.
cas, e incorpora el principio de coherenciay
auto-organizaciónen laconstruccióndelareali-
dad. El tiempo es irreversible,en las llamadas 6. Las hipótesisdel eco-
«estructurasdisipativas»,aunqueestono quiera centrismo
decirquetengaun sentidoúnico. «Lasecuacio-
nesno lineales tienenmuchassolucionesposi-
bles y por consiguienteuna multiplicidad, una fl
riquezade comportamientosque no se pueden uizás la hipótesis Gaia (Lovelock,
encontrar cerca del equilibrio» (Prigogine, 1983, 1989)seaunadelasquemejor
1991).0 sea«el tiempono es ilusión, ni disipa- nió ilustrenestacapacidadde auto-orga-
ción, sinocreación», la fragilidadde la cortezadel planeta,

Las«estructurasdisipativas»se vanhaciendo y sus repercusionespara los paradigmasen
máscomplejasen sucesivasbifurcaciones.No vigencia. «La tierra esta viva, seria la formamas brevede decirlo... Desdeque una tierra
es la dialécticade tesis-antítesisy síntesis,sino tórrida y de enormeactividadvolcánicase con-
al revés,cadaprocesose va abriendoen varias virt
soluciones probables. Cuanto más apartados ió en un planetacapazdeautorregularse,sutemperaturay composiciónatmosféricase haestándel equilibrio los sistemas,cuandohay mantenidosiempredentrode losmárgenesfavo-
más ruido y caos en ellos, la probabilidad rablesparael conjuntodelavida... Nuestrocora-
aumentade queseanmascreativos.No se trata zónpuedeser como una máquinaen su acción
deun juegode azar,sinodequepequeñosacon- debombeo,peroa diferenciadelas máquinasel
tecimientospuedendecidir grandestransforma- corazón es capaz de renovarsea sí mismo...
cionesen las bifurcaciones.Hay unos«atracto- Vemos que cuanto mayor es la diversidadde
res»llamadosextrañoso «fractales»,porqueno ecies¡a te
se puedenmedircon númerosperosí representar esp mperaturaes másestable,es decir,mejor funcionala autorregulación”(5. Harding,
geométricamente,quenosdanlas pistasy pautas 1996).
decomo puedenconstruirsecamposde creativí- «La biosfera es una entidad autorregulada
dad.Estotienemuchaimportanciaparalabiolo- concapacidadparamantenerla saluddenuestro
gía y para las ciencias sociales (Mandelbrot, planetamedianteel control del entornoquímico
1987;Lapassadeet al. 1977 entornoa conceptos y el físico»(Lovelock, 1983)«Cuandoelaire, el
como«fractales»o «analizadores»), océanoy la cortezade nuestroplanetase exa-

Uno de estoscasoses la apariciónde la vida, minande estamanera,la Tierrase vecomouna
en basea uno de esoserroreso bifurcaciones, anomalíaextrañay hermosa.Las pruebasque
por los queprimero apareciósobre la tierra el Lynn Margulis y yo, entreotros,especialmente
oxígeno,y luegose dieroncombinacionescom- Michael Whitfield, hemosreunidoa travésde
plejasen maneracrecientedeprocesosde auto- los años,demuestrancasi sin dudaquela Tierra
organización,dondela energíay la información es unaconstrucciónbiológica.»Las frasesson
se retroalimentan.Es un principio inversoal de elocuentespor sí mismassobrela complejidad
la entropíao degradaciónde laenergía,estoes de los procesosy la capacidadde auto-organí-
la «neg-entropía».Las células gracias a su zación,pero Lovelock no quiereser manipula-
membranaelastícapuedendefinir un sistema do: «Las hipótesiscientíficasse utilizan dema-
relativamentecerrado,consu propiacoherencia siadoa menudocomo metáforasen discusiones
interna, en relacióncon el ecosistemacircun- sobreel estadohumano.Estaincorrectautiliza-
dante. La «auto-poiesis”(Maturanay Varela, ción de Gaia es tan impropia como lo era el
1984)apuntatambién a los principios de orga- empleode la teoríade Darwin parajustificar la
nizacióncomplejade estosprocesosdondese moralidaddel capitalismoliberal... Si la hipóte-
generala vida, desdesus lógicas internasy un sis se utiliza fuera de estecontexto,volveré a
tanto paradójicasparalos sistemasdel pensa- decir que es solamenteun espejo paraver las
miento occidental.Que las cosaspuedanser cosasde otra maneradistinta.Con un espejoes
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muy fácil reflejarse accidentalmente uno mas estructurasde relacionesy procesos.Es
mismo.» (Lovelock, 1989). por lo que entre lo micro y lo macro puede

El tema esde interés no solo porque se pre- haber diferencias cuantitativas pero sus reía-
tendadar vida a Gaiacon unalógicaautoorga- cionesinternasse asemejanen lo fundamental,
nizativapropiade suconfiguracióny manteni- y por esomismohay comunicacionesque son
miento,sino porqueincluso algunosesotéricos congruentesentre ambosniveles. Entre una
pretendenrecuperarsu culto divino, haciendo educaciónpatriarcal en las familias durante
de la naturalezala lógica suprema,aunqueen unas generaciones,y las estructurasde la
realidad se estén reflejando a sí mismos en sociedad y la política paternalistaen esa
algún espejo, según la protesta de Lovelock. misma épocaen un país, hay siempre correla-
En cualquieradeestashipótesisel antropocen- ciones de semejanza,dondeno se puededis-
trismo quedafuera de consideraciónposible. tinguir queesmásimportantesi lo macroo lo
En unaversiónmáscontractualistase ha plan- mícro, o seguramenteel refuerzo de lo uno
teadocon quién es posiblehacerel «contrato sobrelo otro es lo quehabríaquedestacar.
natural»(Serres,1990)entrelos humanosy los
derechosde los seresvivos, y de los ecosiste-
masdondevivimos y vivirán nuestrosdescen- 7. Aplicar la creatividad
dientes.También en este casoel antropocen- a lascienciassociales
trismo de nuestra cultura, a partir de estas __________________________________

aportaciones,va a quedarrelegadofrente a un
ecocentrismocuyas complejidadesy formas E n un Encuentroen que se encontra-
auto-organizadasaún estamosempezandoa ban Prigogine,Morin, Von Foerster,
conocer.¿Cómopodemoshablarcon estasfor- Fox Keller, Guattari, Elkain, etc.
masde auto-organizacion.de las cualessolo (Fried et al, 1994), BarnettPearcetrató de sin-
somosunaparte,por másimportantequesea- tetizaren algunospuntoslos acuerdosdesdelos
mos, y con las que deberíamosque llegar a nuevosparadigmasen lo queél llama construc-
acuerdosde sustentabilidad? cionismo social: «Todoscoincidimos,primero

Los propiosconceptosde autoorganizaciónY en queel lenguajeconstruyeel mundo, no lo
de autopoiesisparece que generan también representa...Decircomose llama algo...esen un
interpretacionesequívocas. Maturana (1995) sentidomuy real, convocarloa sercomouno lo
discute con Luhmann que «la noción de lo ha nombrado...Lacomunicaciónse tornaasíun
social estámal aplicadaal tipo de sistemasque procesoconstructivo, no un mero carril con-
Luhmann llama «sistemassociales»...Y Atían ductorde mensajeso de ideas,ni tampocouna
tambiénnosrecuerdaque«Hayalgoespecialen señalindicadoradel mundoexterno...Lacomu-
la idea de la auto-organizaciónque ya han nicación deviene el proceso social primario.
observadoAshby y Heinz von Foerster,que Como apuntó Prigogine, los científicos del
eranpionerosen estecampo, y es que la auto- nuevo paradigmaconcibensu obra como una
organizaciónno puede existir en un sentido comunicacióncon la naturaleza.Las ciencias
absoluto.”(Atían, 1989). Por esoMorin (1994) socialesson entendidascomo una comunica-
nos hablade auto-eco-organizaciónde los pro- ción entreun grupode individuosautodenomi-
cesoshaciendoreferenciaa que todo sistema nadosinvestigadoresy otros que se llaman, o
solo estárelativamentecerrado,y siemprevive son llamados,sujetos.»Hastaaquí los consen-
dentrode otro ecosistemadel queobtienebuena sosapreciados.
partede laenergía.Así la tierradel sol, las plan- Los disensosque recoge:«dentrodel nuevo
tasy animalesde suhábitat,laspersonasdesus paradigmahaydos posturassobrela índoledela
redessociales,etc. comunicación,unacentradaen el lenguajey la

En lasrelacionesentre unos sistemasy otros otra en las actividades como medio constructi-
ecosístemasmás amplios no hay necesaria- yo» (B. Pearce,1994).Es decircoincide conla
menteuna relacionesjerárquicaso de depen- crítica que hacemosa los «pansemiólogos»
dencia necesariade unos respectode otros, desde la «praxeología»o «constructivistas
Másbienlo queaparecees unarelación«holo- sociales»: «vivimos inmersos en actividades
gráfica” (Navarro, 1993),es decirqueen cada sociales,que el lenguajeestaen nuestrosmun-
fragmentoy encadasistemase repitenlas mis- dos pero no es el parámetrode estos».Y cita
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aquí la tradición pragmatistade W. James, social se imponemedianteprescripcionesauto-
Dewey, y el último Wittgestein,«las reglasno rreferentesy, portanto,paradójicas:del tipo «no
son algo diferenciadode la actividad misma». me obedezcas».Haga lo quehagauno, lo hará
Batesony Von Bertalanffy están también en la mal, será culpable, caerá en falta, estará en
basede esta tradición norteamericana.Por mi deuday asumirásus deberes(solo asumesus
partehe escrito (Villasante, 1994)que las bases deberesel que estáen deuda, el que debe)».
latinasde estaposturaestánen la filosofía dela Coincide aquí con el análisis de los miedos
praxis, el socio-análisis,y la investigaciónpar- aprendidosen la familia patriarcalquees quien
ticipante y la dialógica latinoamericana.Hay crealas deudasprimeras,por habernacidoy por
unatendenciaqueentiendequeporhaberhecho habersido cuidado.Luego la sociedadcon sus
un cambio en lo mentaly el hablaya haybas- permisos,prohibiciones,obligaciones,etc. trata
tante,mientrasqueentendemosquelo decisivo de hacerel resto,peroen la propiasociedadse
es el cambioen las conductasy las actividades. generanconductascomplejas,que desbordan

Sintetizandolas consecuenciasteóricas de con mucholas pretensionesde unadominación
estosenfoquesde las «ecologíasde la mente’> incuestionada.
(Bateson) y de los ecosistemasnaturales y «Ante el dictadode una ley cabendistintos
sociales,pareceque: l-«el mundosocialconsis- tipos de respuesta.La conversa:hacer lo que
te en actívidades...lavida es como unaconver- prescribey evitar lo queproscribe.La perversa:
sacióno, másespecíficamente,comounafiesta hacerlo queproscribey evitar lo queprescribe.
a laque llegamostarde.»2-«Estosespaciosnos Ambas tienenla potenciade una respuesta:se
permitentomar unacierta posiciónen las con- limitan a cumplir,bien o mal (invirtiéndola), la
versacionesen curso. Hallamosnuestraidenti- ley (los quesigan estasvías estándominados
dad como sereshumanos,como personasde porel quedictó la ley).Lasrespuestassubversi-
acuerdocon los lugares...»3-«Estamosinmer- va y reversivatienenlapotenciade unapregun-
sosen un procesoencursocuyosparámetrosno ta: ponenen cuestiónla ley. La subversiva(o
estánprecisamentedefinidosy queno actúande irónica o sádica): constituyeunapreguntaa la
maneradigital...Las conversacionesse desen- pregunta,preguntaa quién y paraqué sirve la
vuelven más bien de maneraserpentina:nos ley (subvertir significa «darseuna vuelta por
movemosenida>’ vueltaEI nexode todo esto debajo»,darseunavueltapordebajodelos fun-
es una lógica deóntica de la obligatoriedad damentosde la ley paraponer de manifiesto,
cuyos operadoresson el permiso, la prohibi- trassufachadadederecho,surealidaddehecho
ción, la obligación»4-«si queremosentender
estosjuegosdebemoscentrarnosen el producir —es buenolo queprescribeel queganóla últi-
y el hacer.Lo queexistenno sonlosjuegosmis- ma guerra—). La reversiva (o humorísticao
mos ni, por cierto, las reglasdel juego..tome- masoquista):constituyeuna preguntaa la res-
mos . puesta,ejecutarliteralmentela ley, como en lala clase,raza, género,sistemaeconómico, huelgade celo, parademostrarsu radicalinjus-
pobreza,política,violencia,etc. y en vezde pre- ticia (la ley no esjustaporqueno ajustaa larea-
guntarnos¿cómoes posible?nos preguntemos lidad » Ibáñez 1990
¿cómose produjo?y ¿comocontinuareprodu-
ciéndoseen lasprácticasde los individuos?»5 Es decir,hayrespuestasantelo instituido queno consiguensalir de la marchaentrópicadel«nuncanos incorporamosa un solojuego...en ti
nuestravida siemprejugamosmuchosjuegosa empo(los patriarcados,las explotaciones,las
la vez»(B. Pearce,1994). burocracias)quesimplificanensusrespuestaslo

ya existente,y hay preguntas/accionesinstitu-
yentesqueabrenotros camposparalas acciones

8. Las conductassociales creativas,en la medidaen que significan erro-res/bifurcacionesde las conductaspreestableci-
y susparadojas das. Ahora bien, la conducta/preguntairónical

sádicasuele ser descalificante,tiendea tomar
• distancia desdeuna autoafirmaciónde grupo,

esúsIbáñez(1990)en unareflexión endogámica/narcisista,frente a lo instituido, de
«haciauna¿ticade la (eco) respon- maneraqueno aprovechala fuerzamásque de
sabilidad» lleva el análisis de los aquellosqueyaestánconvencidosdequehande

ecosistemasal campo paradójico: «el orden hacersela preguntacon suficiente radicalidad
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(por ejemplopartidos/vanguardiasrevoluciona- o democráticosen las decisionesque se van
ñas). En cambiolaconducta/preguntahumorís- tomandosobre la marcha,y que son muchasy
tica/masoquista(más propia de movimientos muy significativas.
sociales)si tratade partirde la fuerzaimplicada En cada praxis hay una reflexividad con la
en los propios procesos/contradiccionesde lo naturaleza,con los otros y con nosotros mis-
instituido. Ha de ser exogámica/esquizoidepor- mos, quesiemprepodemosanalizarsi esdialó-
que partedehacerlas cosas,contodassus con- gica y creativa,si aumentala complejidaddel
tradicciones;no de preguntar/reafirmarseen su sistemay su potencia, o nos reduce a lo ya
discurso,sino de construir/reflexionarconotros conocido, lo repetitivo, lo entrópico. En cada
gruposapartirdelaspropiaspraxisdecadacual, praxis,sin tenerquerecurriralos finesquecada
Desbordandolo instituido aparecelo instituyen- cual se proponga,hayotra lecturarespectoa lo
te, perono comoun programapredefinido, queen símismo elestilode actuaciónyaconsi-

Cuando explico estos «tetralemas»(Morin, gue, respectoa unas formascerradasy reduc-
Ibáñez),o juegosde cuatroposicionesposibles, cionistas,o unas formasque se abreny crean
conejemplosde la vidacotidiana(conductasde nuevaspotencialidades.Y en este sentido los
los hijos, de los movimientosecologistas/alter- grados de complejidad y sustentabilidadson
nativos,etc.) ante públicos sin formación aca- clave paraentenderen quesentido nos move-
démicasuelen entenderlosmejorque los estu- mos, porque todo lo qué no avanzaretrocede.
diososde formación aristotélicay/o hegelianaa Estaes la vinculaciónde la irreversibilidaddel
los quese les rompenlos esquemasdel princi- tiempoconla complejidadde los ecosistemasy
pio de identidady no contradiccióno las dialéc- los sistemas.
ticas reduccionistasde lahistoria.Y estoes por-
que existe una «frónesis”, más que una
episteme.un «estilo de saberhacer»que se ha 9. Lo queaportala ecología
ido construyendono tanto por la transmisión
oral como por la copia de estilos de vida más económicay popular
ejemplares.Esto es congruentecon las bifurca-
cionesen los ecosistemas,a partir deconductas MM
«erróneas»,y con las creatividadesque sepue- astaahora vemos que todo lo que
dengenerardentrodeun campode probabilida- mm puedeestarcambiandoen cuanto a
desno determinadas, las formasde investigar/construirel

Los fines, despuésde todoesto,yano pueden mundo está alcanzandounas mayorescotas
justificar los mediosporque sencillamenteno de complejidad,pero aún asíno essuficiente.
podemossabercuales serán.Pero aunqueno Se necesitaademásverificar, conlas prácticas
hayafines predefinidosno tenemosporqueque- en la naturalezay las relacionessociales,que
darnosen el relativismo del «todo vale». Los las bifurcacionesque se producenvan en un
«medios» son los que puedenjustificar los sentidoemancipador.Si no todo lo hablado
fines, puessiemprepodemosdiscutircualesson no introducirámásquenuevocaosen los sis-
las frónesis/posiciones/saberesy las praxis/ temas,sin queconsigamosavanzaren el co-
prácticas/reflexividadesen queestamosimpli- nocimiento/creacióndeun cambiosatisfacto-
cados,es decir, ¿cuales el punto de enfoque, rio. Los problemasprácticos que se suelen
paraquéy paraquién,hacemoslasactividades? planteara estecambiode civilización tienen
y ¿cómoestamosconcretando,y con quién, lo quever conla capacidadde quepuedaexistir
queestamoshaciendo?¿Quées lo que se está otro modelo económico,y con la capacidad
generando?Porque, independientementede a de los agentespara articular unas fuerzas
dóndevayamosa llegar, ya estamossituándo- socialescapacesde implicarseen tal transfor-
nosen un puntodepartida,unospuntosdevista, maciónsocial.
y estamosadoptandounasprácticas,unosritos Por lo clarificador que resulta ponemosel
científicos,quenos puedenestarcerrandocami- «pasteldetrespisoscon glaseado»de laecono-
noso abriéndolos,quepuedenser tecnocráticos mía segúnHazel Henderson(1989):
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PNB 1/2 del pastelmonetarizado.
Medidaestadísticaoficial.

(15% ilegal)

Economía oficial de mercado
(transaccionesen efectivo),
Sectorprivado.

PNB privado se apoya en PNB
público seapoyaen

Sectorpúblico. (Defensa,gobier
nos localesy administracióncen
tral).

Economíasumergida.fraudefiscal

1/2 del pastelno monetarizado.
Mano de obrano pagado.
Los gastosambientalesno cuen-
tan

«Equidad del sudor». Hacérselo
uno mismo, trueque, ayudas
familiares, casas no pagadas,
ayuda mutua, cuidadode ancia
nos, economíasde subsistencia,
cooperación,etc.

«contra-economía»cooperativay
social se apoyaen la basede la
naturaleza.

«La madrenaturaleza».Base de
recursosnaturales.Absorbecon
taniinación, recicla residuos,
bastadondepuede.

Estepastelde laeconomíamuestrala impor- (tener más electrodomésticos,consumirmás,
tanciade todo lo quese ocultaenlas relaciones etc.) se contraponea la «calidad de vida»
que habitualmentese llaman económicas,y (mejoralimentación,educación,salud,etc.).La
cómo habríaqueempezarpor reequilibrar los calidadde vida es un criterio adecuadoa cada
conceptoseconómicosdela propiacontabilidad situación concreta(climática, histórica, cultu-
nacionaly decadaregión,parapodervalorarde ral) y por lo mismono se puedemedir igual en
quéestamoshablandocuandonos referimosa la todaspartes.
economía.El papel de las amasde casao el En algunas ciudades de acuerdo con la
papelde lanaturalezano parecequese tengaen Agenda21 deRíodeJaneiro,yaseestánhacien-
cuentaen el ProductoNacionalBruto, además do Foros que tratan de poner otros referentes
de otros muchoselementosquese leescapana para medir si se vive mejor y más sutentable-
las economíasoficiales. Y estoes asíporquelo mentequeen añosanteriores.El casopioneroes
que es valorizadopor el actual sistemasolo es el de el Foro Cívico de Seattle (Washington,
aquellaproducciónque se monetariza,y hasta USA) dondese miden desdeel númerode sal-
tal punto queinclusolos mercadosdemonedas monesquehay en el río, hastala participación
y la economíafinancieraya es másvalorizada en actividadesartísticas,desdela participación
quelas propiasproduccionesde bienesy servi- de jóvenesen servicios comunitarioshastael
cios. La burbuja inmobiliaria y financiera índicede criminalidadjuvenil, desdeel número
(Naredo,1996) es el motor de muchasecono- de niños pobres hasta los porcentajes de
míasde los paísesmásenriquecidos, empleo,desdelaenergíano renovableconsumi-

La economíase estábasandopuesen unos da hastala calidad de aire, etc. El Foro que
valoresquesi llegasena cambiarse provocaría impulsa esta propuestade Indicadoresde una
una reconceptualizacióntotal de todo el siste- Comunidad Sustentableestá formado desde
ma actual. Para empezara no engañara la 1993 por la másvariadagamade organizacio-
poblacióncabecambiarel sistemade «indica- nesdela sociedadcivil (organizacionespopula-
dores»quemiden si vivimos mejoro peorSi lo res, ONOs, Universidades,prensa, etc.). En
únicoquemedimosconel PNB es el dineroque Barcelona,al igual que en otras ciudades,van
circula, podemosestar diciendo que cuantas muy avanzadoslos pasospara constituir este
más enfermedadesy fármacos consumamos tipo de Foros, que no solo hacen un servicio
estaremosmejor, o si hacemosmásbombasy inmediatoa la ciudadanía,sino que introducen
más guerras, porque circulará más monetario elementospedagógicosimprescindiblespara
paramenosgente. Incluso el «nivel de vida» cualquiercambiodel sistema.
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Tambiénen los paísesno tan em-iquecidosel éxito estasconcertacionesno puedenser mera-
debatedesdelos Foroscívicos se ha extendido. mentecomplementarias/asistencialistasante las
En Brasil son varias las grandesciudadesque deficienciasdel sistema,quevadejandofuerade
han introducido el Presupuestoparticipativo susinteresesaampliascapasde la población.
como una forma de participaciónde sus habi- En muchosde los casosdondesurgenecono-
tantesen ladiscusióndeadóndedebeir el gasto míaspopulares,basadasenlos recursosendóge-
público.El casodePortoAlegrees el máscono- nos y en las capacidadesde las propiaspobla-
cido porqueademásde llevar tres legislaciones ciones,espor pura necesidadde supervivencia.
conestapráctica,ha alcanzadoqueun 12% del Y cuandotal «acumulaciónprimitiva decapital»
presupuestodeinversiónse discutadescentrali- se hadado,no hayotros horizontesqueintegrar-
zadamente.Porqueunacosaes hablarde eco- se en los mercadosy relanzarlos mismosmeca-
nomíacon datosPNB, y otra hablaren lo cotí- nísmosdel sistema(comolehaocurridoabuena
diano de las prioridades y los valores a partedel movimiento cooperativista,etc.) Otra
defender.La participación,ademásde no serun cosaes que la parte másconscientedel Tercer
puro reglamentoconsultivo (sino que implica Sector sea capaz de construir articulacionesde
decisioneseconómicasimportantes),estambién este tipo pero mirando estratégicamentehacia
el principal instrumento de auto-educación otros valores alternativos,es decir, convertirse
sobrelos valorespreviosa tenerencuentaante en un TercerSistema(Nerfin, 1988,Sanne,1985
las decisioneseconómicas, etc.) Lo que se planteaes construir alternativas

Estosplanteamientosno nos estánmostrando aprovechandolos elementosdel Tercer Sector
un modelo alternativoeconómicoparatodo el que seanconsecuentes,en concertacióncon las
planeta,sino que son construccionesparciales, administracionesque tenganvoluntadde trans-
queafectansolo a algunosmillonesde habitan- formación,e incluso con algunosemprendedo-
tes,en algunoslugares,dondese handadopro- res localesque no tenganmuchasmásposibili-
cesosde movimientossocialesde ciertaimpor- dadesen elactual mercado.
tancia. Pero tampoco se trata de algunas
economíasde micro-emprendimientos,más
voluntaristasqueconcapacidaddesubsistencia. 10. Laspraxis de los
Cuando algunos autores nos hablan de
Economíaspopulares(Coraggio, 1996, Núñez, sujetosen proceso
1995 ) ya no se está hablandode economías
marginales,sino de sistemaseconómicosconr
ciertos volúmenesy capacidadespara resistir = sta posición no es unamerailusión
mejor las crisis que otros más dependientes, ~ dealgunosbienintencionados.Desde
parapoder abordarunacierta autofinanciación el Foro Global de Río de Janeiro
conapoyospúblicos,y cambiosen las culturas, quereunióaONGsy movimientospopularesde
usosy consumosde las poblaciones. todoel mundo(frentea la reuniónmásnumero-

En algunospaísesse han empezadoa medir sadejefesde estado)no handejadode funcio-
los recursosde todotipo (económicos,humanos, nar los ForosAlternativostanto frente al Banco
culturales,etc.) quemuevelo quese suelellamar Mundial y al Fondo Monetario Internacional
el Tercer Sector,es decir, todo lo no gubema- (en Madrid), como más recientementeen
mentaly lo no lucrativo (segúnlos estatutosde Estambulpor el hábitaty el derechoa la vivien-
estasorganizaciones).Su importancia,si consi- da. Sindudalos gobiernospretendenhacerpoco
deramosel pastel de Henderson,es muchano casodeestosnuevosplanteamientosinternacio-
solopor su cantidadderecursos,sino sobretodo nales,peroen esosForosse estánconstruyendo
por el lugar que ocupade cara a un cambiode estasredes(tambiéntelemáticas)dondelosnue-
valoresen nuestrassociedades.Un acuerdoentre vos valoresparaunassociedadesalternativasy
la sociedadcivil/tercer sector, la administración, sustentablesno hacen más que crecer. Nadie
y algunaseconomíasproductivaslocales en no sabecomopuedenacabarcuajandoesosplantea-
pocas regionesdel globo puede significar un mientos de «reequilibrios sustentables»en
cambio económico,ecológicoy social de gran cada caso concreto,pero de momentose está
importancia,comoyaalgunasdelasexperiencias ejerciendoel «pensandoglobalmente,actuando
citadasapuntan.Peroparaque estopuedatener localmente»,que un día impulseel movimiento
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ecologistay quehoy ya estátan generalizado másdinámicase instituyentes.Es un replantea-
por todaslas partesdel mundo, mientode las cienciassocialesno soloen cuan-

En lo local, en barrios,comarcas,y ciudades, to a fomentarla incorporaciónde los paradig-
tambiénhaynuevosplanteamientosquevienen mas complejos,sino sobretodo para verificar
a sintonizarcon estasaportacionesinternacio- por lapraxishastadondees posibleconstruirlo
nales. Comose ve no estamoshablandode un social y ecológicodesdeestasposicionesmás
sujeto privilegiado de la transformaciónsocial, creativas.
sino deunapluralidadde movimientosquecon- Lo quehemosvenidoexponiendohastaaquíse
fluyen en Plataformasy Porostanto por cues- concretaahoraen la implicación del observador
tiones concretasde lavida local como por inte- con los sujetosde la observación,las técnicasde
reses solidarios a escala internacional. Son audicióny análisis cualitativo, la aperturaa redes
construccionessociales(algunasmásprovisio- muy complejasdeconversacióny conductas,los
nales) para temas muy delimitados, otras de mapasy conjuntosde acción sobre analizadores
mayor alcanceen el tiempo y en el espacio. históricos y sobre analizadoresconstruidos, las
Todasellassonlas basesdeunasnuevasformas estrategiasdeprogramaciónparticipativa,laspra-
democráticasmásparticipativasenlas gestiones xis sinérgicasdesdetalleresy asambleaslocales,
públicasy en los proyectosparaunascalidades las evaluacionesde campañasy programas,etc.
de vidamássustentables(Villasante, 1995). Hay textos,cursosy seminariosquedancuentade

Lo más interesantede estos planteamientos estas aportaciones,por ejemplo los de la Red
de participaciónlocal es el avanceen los méto- CIMS (1993, 1995)entreotros.Todoestoes alo
dosdeconcertacióncomunitaria,aúncuandono que ahoramismo gruposde todo el mundonos
hayamovimientossocialesfuertesquelos estén estamosdedicando,en talleresy redessobrela
impulsando. Naturalmenteen las situaciones aplicaciónpráxicay reflexivadelas nuevasapor-
dondelos propiosmovimientosson los motores taciones.Frentea otros quehacenmás hincapié
de los sistemasparticipativoslas formasdemo- en laelaboraciónteórico-académica,en el casode
cráticasson máságilesy eficientes.Perodesde nuestrared nos centramosmás en la «praxeolo-
los propios investigadores/programadorescada gia”, en la verificaciónen los ecosistemas(nata-
vez se disponede experienciasy de propuestas rales/artificiales) de las programacionescon
másútilesparaconseguirunasgestioneslocales intencionesdesustentabilidad.

Posiciones
Síntomas

Academias
del Norte

Movimientos
del Sur

Paradigmas
complejos

Camposy
Estilos

Praxis
reflexivas

Movimientos
obreros/
campesinos

— Econom.y territorio
— Capital/trabajo

Estructuras,
doble
vínculo,
y agencias.
(A. Giddens)

Bloques
socialesy
explotación
delo popular
(P. G. Casanova)

Aperturasa
movimientos
espaciorojo-
verde-violeta
(M. Sacristán)

Economía
popular,y
repartodel
trabajo/tiempo.
(épica)

Plataformas
debloques
alternativos
portemas
concretos

— Movimientos

locales/ecologistas

— Ecología

social

— Tecnología/vida

Teoríade
conflictos
y tercer
sistema
(J.Galtung)

Complejidadde
lo vivientey
explotación
de la naturaleza
(H. Maturana)

Ecologíapol.
de la entrooiaa la
bio-diversidad
(J. O’Connor)

Reequilibrio
sustentablepor
sectoresy
territorios
(estética)

Forosde
Indicadores
alternativos,
paravalores
del tercersistema

— Movimientos

de mujeres/étnicos

— Etnología e

historia.

— Jefe/otros.

Habitus,
campoy
estrategias,
(P. Bourdieu)

Mediaciones
socialesy
explotación
de los «media»
(J.Martin-
Barbero)

Lingilística,
psicoanálisis,
marxismo;y
ecologías.
(J. Ibáñez,
E. Guattari)

Iniciativas
ciudadanas
degruposen
proceso.
(étnica)

Mapeosde
conjuntosde
acción,y
conductas
reversivas.

— Movimientos

cultural/solidarios

— Ciencias y

praxis

Muertos/vivos.

Mundo de
vida, y
dialógica.
(J. Habermas)

Dialógicade
la liberación
y explotación
del conocer
(P. Freire)

Auto-eco-
organización;
Investigación-
acción-particip.
(E. Morin)

Democracias
participativas
y procesos
instituyentes.
(ética)

Programas
integrales,
I-A-P y
P-A-t.
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unasociedado en distintaslocalidades,no debiendoEcología y confundirseel lugardondese realizala investigación

estrate g las sociales con elobjetode estudio.La obra presenteno solo confíaen ladescripcíon

de los pescadores precisa de situacionesy hechosconcretossino queantetodo insisteen la explicación.El retoconsisteen

de Cudillero dar cuentade laexistencia,desarrolloo papeldelosfenómenossociales.Así seentiendecómoyporqué
se producenlas pautasculturales,lo quenospermite
desvelarla lógica internadel sistema.

Porúltimo, este libro recurre a modelosecológi-
cos y económicosde tipo procesualy de toma de
decisiones.Dichos modelosrealzan las estrategias
de acción y manipulaciónpor los actoressociales,
estableciendoun nexo entre las constriccionesy

JO. SánchezFernández oportunidadesambientalesy las decisionesparticu-

Siglo xxi, lares, entrelas pautassocialesy la conductaindivi-
Madrid, 1992. dual. El medio, sea ecológicoo social, no es una

entidad extemasino una realidaddinámicaque es
modificadapor el hombre.Las estrategiasimplican
decisionessobredistintas lineasde acción,orienta-
dasala consecuciónde un objetivo. Estasdecisiones
suelenteneren cuentalos beneficiosy costesdc la
acción emprendida.La obraactualdestacala lógica

Esta excelentemonografía sobre los pescadores individual, centradaen el éxito personal,frente a la
de Cudillero ~uno de los puertos pesquerosmás lógica colectiva.
importantesdel nortedeEspaña—esel fruto de una El estudio dedica los dos primeros capítulos al
minuciosa y rigurosa investigaciónde campoen la «hábitaty tecnología»y al «riesgoe incertidumbre»
que se ha hecho uso tanto de técnicascuantitativas de la pesca.Seexponende formapormenorizadalas
comodel análisiscualitativo, diferentesáreasmarinasexplotadaspor los pescado-

El estudioefectuadorespondea variosprincipios respixueos, el tipo de pesquerosutilizados, lasdis-
metodológicos. tintasartesdepescaasícomoelcambiode unaestra-

Primero, combina la recogida de respuestasy tegia de diversificación,desarrolladaen el periodo
enunciadosverbalesmedianteentrevistas,discusio- de 1950 a 1970, a otra de especializaciónintensiva,
nes y encuestas,con el registro y observaciónde ocurridaentre 1970 y 1989, añoen que finalizó la
hechossocialesy comportamientoshumanos.En él investigación.
seponede manifiestoque laspautassocialesy cuí- Estecontextoecológicogenerauna seriede ries-
turalesabordadaspor loscientíficossocialesabarcan gos e incertidumbres,asociadosa las condiciones
tanto ideas,creenciasy actitudes,quepuedenllevar meteorológicasadversasen lamar, las difíciles con-
aunaconcepciónidealizadasobrela sociedadhuma- dicioneslaboralesqueoriginan numerososacciden-
na, como hechoso sucesosreales,que a vecesno Les y enfermedades,la sobrepescay declive de los
encajancon el plano ideal y se dejande lado en la caladerosdebidoa la fuertecompetenciahumana,la
investigaciónempírica, inesperadafluctuación de las poblacionesde peces

De otro lado, los datos y problemasespecíficos enel espacioy en el tiempoy la bruscaoscilaciónde
examinadosen estapoblaciónde pescadorespropor- lo preciosen la lonja,vinculadosa losavataresen el
cionanel marcoparaconfirmarorechazardiferentes mercadonacional.Estosfactoresambientalesmar-
hipótesisdesarrolladasen las cienciassociales.De cande tal forma el estilo de vida de los pescadores
estaformasesobrepasala descripciónetnográficade quemuchasde las institucionessocialesdominantes
lo singulary se ponena pruebateoríasy modelos entre ellos son una estrategiaadaptativaque busca
generalizablesa distintos lugaresy sociedades.La aminorarsu impacto.
extensabibliografía utilizadasirve paradestacarla A este respecto, la distribución de los ingresos
comparacióny la generalización,dosrasgosfunda- económicossegúnel tradicional«sistemaala parte»
mentalesen la construccióny validación de cual- o «particiónporquiñones»esunaprácticasocialque
quier teoría.El énfasisen las teoríasy modeloses lo reduceel riesgoambiental,favorecela viabilidad de
queconfiereestructuray coherenciaal libro. De ahí la empresapesquera, incentiva las relacionesde
que el autor señaleque la antropologíaexamineno cohesión entre los miembros integrantesde ella,
tanto unacomunidadcuantoproblemasy temasen intensificael esfuerzoe incrementala eficienciade
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