
bien publico global, y el estricto respeto a los contratos «natural» y 
social. Entre otros elementos economicos, reconoce la necesidad de la 
intervencion estatal en la regulacion de los mercados, la planificacion 
flexible y negociada en correspondencia con los intereses de los pode
res publicos, las empresas, los sindicatos y la sociedad civil. Entre los 
elementos mas generales destacados por el ecodesarrollo, se encuentra 
el conflicto entre tres valores de la sociedad contemporanea: la efi
ciencia economica, la justicia social y la sustentabilidad. El primero se 
garantizaria con una asignacion optima de recursos, el segundo con 
una adecuada politica de redistribucion del ingreso, y el tercero si se 
considera la escala optima de utilizacion del media ambiente. 

La contribucion de la ecologia profunda, la ecologia social y el eco
feminismo a un nuevo saber ambientalista ha sido fundamental. 
Como ha destacado F. Capra, ellas se encuentran en la base del 
nuevo paradigma holista que el ambientalismo aporta a la ciencia 
contemporanea: 

El nuevo paradigma podria denominarse una vision holistica del 
mundo, ya que lo ve como un todo integrado mas que como una 
discontinua coleccion de partes. Tambien podria llamarse una vi
sion ecologica, usando el termino «ecologica» en un sentido mu
cho mas amplio y profundo de lo habitual. La percepcion desde 
la ecologia profunda reconoce la interdependencia fundamental 
entre todos los fenomenos y el hecho de que, como individuos y 
como sociedades, estamos todos inmersos en (y finalmente de
pendientes de) los procesos dclicos de la naturaleza. 

[ ... ] 
Ademas de la ecologia profunda, hay otras dos escuelas filosofi
cas de ecologia: la ecologia social y la ecologia feminista o «eco
feminismo». En publicaciones filos6ficas de los ultimas afios se 
ha establecido un vivo debate sabre los meritos relativos de la 
ecologia profunda, la ecologia social y el ecofeminismo (Mer
chant, 1994; Fox, 1989). Pienso que cada una de las tres aborda 
aspectos importantes del paradigma ecologico y que, lejos de 
competir entre ellos, sus defensores deberian integrar sus plan
teamientos en una vision ecol6gica coherente. 
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La percepci6n desde la ecologf a profunda parece ofrecer la base 
filos6fica y espiritual id6nea para un estilo de vida ecol6gico 
y para el activismo medioambiental. No obstante, no nos dice 
mucho acerca de las caracterfsticas culturales y los patrones de 
organizaci6n social que han acarreado la presente crisis ecol6gi
ca. Este es el objetivo de la ecologfa social (Bookchin, 1981). 

El terreno comun de varias escuelas dentro de la ecologfa social 

es el reconocimiento de que la naturaleza fundamentalmente 
antiecol6gica de muchas de nuestras estructuras sociales y eco
n6micas y de sus tecnologfas, tiene sus raices en lo que Riane 
Eisler ha denominado el «sistema dominador» de la organiza
ci6n social (Eisler, 1987). Patriarcado, imperialismo, capitalismo 
y racismo son algunos ejemplos de la dominaci6n social que son 
en si mismos explotadores y antiecol6gicos. 

Entre las distintas escuelas de ecologfa social, se cuentan varios 
grupos anarquistas y marxistas que utilizan sus respectivos mar
cos conceptuales para analizar distintos patrones de dominaci6n 
social. 

El ecofeminismo podria verse como una escuela especifica dentro 
de la ecologfa social, ya que se dirige a la dinamica basica de la 
dominaci6n social en el contexto del patriarcado. No obstante, 
su analisis cultural de multiples facetas del patriarcado y de los 
vfnculos entre ferninismo y ecologfa va mucho mas alla del marco 
conceptual de la ecologfa social. Los ecofeministas ven la dorni
naci6n patriarcal del hombre sobre la mujer como el prototipo de 
toda dorninaci6n y explotaci6n en sus variadas formas de jerar
qufa, militarismo, capitalismo e industrializaci6n. Senalan que la 
explotaci6n de la naturaleza en particular ha ido de la mano con 
la de la mujer, que ha sido identificada con la naturaleza a traves 
de los tiempos. Esta antigua asociaci6n entre mujer y naturaleza 
vincula la historia de la mujer con la del medio ambiente y es el 
origen de la afinidad natural entre feminismo y ecologia (Mer
chant, 1980). Consecuentemente, el ecoferninismo ve el cono
cirniento vivencial femenino como la principal fuente para una 
vision ecol6gica de la realidad (Spretnak, 1978, 1993). 



La extension de un nuevo paradigma holista, de ecologia profunda, 
en la sociedad contemporanea esta relacionado directamente con la 
reconsideracion de la oposici6n sociedad-naturaleza; con la compren
si6n de lo ambiental como asunto interno al sistema de relaciones 
sociedad-naturaleza como totalidad, donde lo social es desencade
nante primero desde la subjetividad, con el analisis de la subjetividad 
cultural involucrada. 

El «uno» y lo «otro» no estan separados y no pueden separarse. Es 
posible suponer soluciones viables a partir de la producci6n de co
nocimiento cientifico, saber, valores, subjetividad, como parte de la 
interaccion practica de producci6n de entorno, coma desenvolvi
miento mismo de la vida. Este es un punto sumamente sensible, 
pues no se trata entonces de restablecer equilibrios, volver a estados 
de pasado, encontrar tecnologias mejores o peores para estados de 
futuro deseables, «sustentables», etc. Ha de cambiar el modo social 
actual de producci6n del entorno y no simplemente cambiar tecno
logias o elementos del sistema productivo. 

Cuando nos referimos en paginas anteriores al problema ambiental 
en terminos de una ecuaci6n donde no existen dos polos, no redu
damos el problema de modo idealista a la categoria de problema su
puesto. El problema es real, hay un dafi.o tecnol6gico y productivo a 
los sistemas naturales ya la biosfera en su conjunto; existe, de hecho, 
una exteriorizaci6n del dafio hacia el otro natural. Pero esa exterio
rizaci6n, ese dafio real, es posible no porque existan diversas tecno
logias, sistemas productivos o acciones humanas depredadoras. 

Elias son cfectivamente depredadoras, pero existen porque emanan 
de un modo cultural de relaci6n entre lo hurnano y lo natural quc es 
primeramente conceptual, y que despues se traduce en conocimientos 
cientificos, tecnologias y acciones productivas que degradan la natu
raleza indiscriminadamente. 

El modo social actual de relacion con la naturaleza consiste en la pro
ducci6n de entorno destruido, o en una producci6n destructiva de 
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entorno. A eso hemos llamado hasta hoy problema ambiental. Desde 
esta perspectiva, es un problema de cultura donde los componentes 
cognitivo y social son lo primero que debe desentrafi.arse. 

Es muy significativo, ademas, que si nos ubicamos en la primera po
sicion -la vision parcial y fragmentada de los asuntos ambientales-, 
lo que se propone desde la segunda puede ser valorado como verdad 
o error, y, en consecuencia, aceptado o rechazado. Ubicados en la se
gunda posicion -la vision de lo ambiental como asunto cultural de
subjetividad-, lo que se propone puede ser valorado desde sus con
diciones de posibilidad como saber construido por el sujeto en sus
circunstancias y como expresi6n de cierta practica de vida, por lo que
desde el momento mismo de su planteo pasa a formar parte de la in
finita red de nexos recursivos donde observador y observado se auto
determinan y producen. Pero, �acaso no es esa precisamente la logica
de lo ambiental como problema? �Qye es el problema ambiental sino
producci6n social de vida que destruye las bases de la vida?

El analisis de lo ambiental desde una perspectiva integradora hace 
posible conceptuarlo de una manera n�eva. La medula del asunto 
no esta en que los humanos daiien a la naturaleza. Ella radica en que 
los seres humanos, desde sus valores -entre los que esta incluido el 
conocimiento-, se han enfrascado desde hace mucho tiempo en un 
modelo cultural de producci6n de entorno destructivo. Al desarrollar 
sus acciones productivas guiado por los valores del conocimiento 
objetivo separado de la moralidad, en cierto momento el ser humano 
comenz6 a producir su entorno mediante un proceso que consiste 
en la destruccion sistematica de las bases biol6gicas de la vida. En 
su proceso de vida sienta las bases, desarrolla y acelera los procesos 
que contribuyen a cercenar la perpetuaci6n de su propia existencia 
biol6gica. 

Vista asi, la cuestion no encontrara soluciones mediante el incre
mento de la producci6n de conocimiento «objetivo» sobre el mun
do. El asunto no gira en torno al conocimiento objetivo involucrado, 
sino en torno a los valores involucrados en la constituci6n de ese 
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conocimiento «objetivo». La reflexion sobre la vida y los valores pasa 
tarnbien aqui a un plano principal. 

Como hemos analizado en epigrafes anteriores, en todo su proceso 
de vida el ser humano produce artificialidad, genera un universo 
de creaciones artificiales a partir de lo que es o no valioso para el. 
Esto incluye el mundo de los objetos naturales y artificiales, el de 
las formas de vida y conocimientos. El problema ambiental es parte 
de la creacion de lo artificial por el ser humano. Q_ye comprenda la 
artificialidad de su relacion con el mundo, es un paso decisivo en la 
superacion de los enfoques cientificos objetivistas que han conduci
do desde lo epistemico, a traves de la tecnologia y la produccion, al 
dafio arnbiental. 

La perpetuacion de la idea dicotomica y reductora de la naturaleza 
a medio exterior persiste hoy en la sociedad occidental con rostro 
propio en varios terrenos, en especial en la economfa, la politica y la 
ideologfa. Ellos sirven de base al desarrollo de modelos productivos 
depredadores que minan las bases naturales de reproduccion de la 
vida y constituyen la forma occidental de manifestaci6n del proble
ma ambiental. 

En la medida en que se ha comprendido el problema ambiental 
en sus relaciones con el sistema de produccion social a escala pla
netaria, lo economico y lo politico han cobrado una importancia 
relevante en los analisis. 

Alrededor de los afios setenta del siglo XX la comprension de lo ambien
tal como asunto de politica, economfa y patrones de desarrollo comenzo a 
cobrar forma definida.18 En su comprcnsi6n como problcma de ideologia 

18La consolidaci6n estuvo relacionada con el impacto de los informes de! Club
de Roma y una scrie de documentos juridicos internacionales que expresaron el 
asunto en terminos de politica, economia y derecho. Entre ellos la Declaraci6n de 
Estocolmo de 1972, la Estrategia Mundial para la Conservaci6n (1980), el informe 
Nuestro Futuro Comun (1987), hasta llegar a un punto culminante en 1992 con 
la Cumbre de la Tierra. Para un an:ilisis de la formaci6n del derecho ambiental 
internacional, veanse Rey, 1999,y M'Gonigle, 1999. 
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desempefi.6 un papel importante la reflexion ecologista desde las 
posiciones de la ecologia pro:funda. 

Uno de los asuntos principales que es necesario considerar en la 
producci6n de artificialidad por los seres humanos es la construc
ci6n econ6mica de modelos de realidad. 

En la base de los sistemas tecnol6gico-productivos contempora
neos, depredadores de la naturaleza, subyace una idea del mundo y 
la sociedad que: 1) considera a la naturaleza como un objeto externo 
capaz de aceptar cualquier transformaci6n que el sistema produc
tivo de la sociedad emprenda, y 2) maneja los entornos sociocultu
rales distintos como simples objetos de apropiaci6n y dorninio. La 
idea del dorninio del hombre sobre la naturaleza tiene su analogo 
y expresi6n refinada en la economfa politica, en las ideas que ase
guran la pertinencia de un modo unico de entender y organizar la 
economia, lo que se realiza como dominio material y espiritual de 
un tipo de economia sobre otra, y en el atributo de unidad simple y 
excluyente que se confiere en el mundo de hoy al sistema econ6mico 
dominante: el capitalismo. 

El :fundador de la bioetica, Van Rensselaer Potter, en su anilisis de 
las teorfas eticas, identific6 y alert6 sobre las trampas de lo que de
nomin6 etica capitalista, un tipo de valoraci6n que subyace en la 
cultura contemporanea, y un modo de asurnir la vida econ6mica en 
terminos de valor: 
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La etica capitalista es una categoria que, por lo general, no se 
considera, pero se exige que la filosofia de libre mercado sea un 
instrumento para un desempefi.o social bueno, mediante la asi 
llamada mano invisible del autointeres que Adam Smith, un 
economista escoces, describi6 en 1776. Sin embargo, en efecto, 
es la mano rapaz la que opera en el libre mercado de una econo
mia global que reduce la selva tropical y que vacia el mar de sus 
peces. La etica, asi como es, no ha podido resolver el dilema de 
la simple justicia que equilibra los derechos humanos en contra 
de la ganancia maxima de una minorfa (Potter, 1998: 29). 



Efectivamente, el sistema de economia mundial porta una etica que «por 
lo general no se considera>> y que se basa en los modelos de realidad cons
truidos en la economia politica desde Adam Smith hasta Marx, y en 
los modelos mercantilistas y neoliberales mas recientes. Se oponen a 
ellos los intentos de creacion de una economia politica ecologica.19 

Como ha demostrado F. Hinkelammert, las tcorias econornicas 
portan, adem:is del aspecto puramente econornico categorial, un 
aspecto normativo, el devenir de una teoria de los valores. En oposi
cion a lo que acostumbran a proclamar el discurso econornico y los 
econornistas, la economia es parte generadora de una interaccion 
valorativa que est:i inserta en la cultura. 20 

En relacion con el problema ambiental, la construccion de modelos 
de realidad desde la economia ha conducido al sobredimensiona
miento del valor econornico que se ha ubicado por encima de otros 
valores, a la instauracion de un modelo unifi.cador de desarrollo, y 
a la fundamentacion de una ideologia dominante que se manifiesta 
como industrialismo y consurnismo. 

El valor, entendido econornicamente, ha ido ganando terreno en el 
sistema de valores occidentales, hasta devenir elemento rector en la 
sociedad contempor:inea. Lo que no puede ser expresado en valor 
econornico tiende a ser menospreciado como valor o simplemente se 
excluye de la relacion valorativa. En todo caso, se valora en terrninos 
sociales a partir del reconocirniento del valor econornico. Desde esta 
posicion ideologica occidental, el valor econornico alcanza un car:ic
ter primario, generador, gestor y regulador del resto de las relaciones 

19 En la actualidad, los terminos del debate estan planteados de forma bastante clara,
pues un numero considerable de estudios se ha publicado sobre el tema. Veanse Gale 
1999a, 1999b; Hinkelammert 1995a, 1995b, 1996, 1998, 1999; y Peters, 1999. 
20 Su inserci6n sc realiza bajo el supuesto de objetivi.dad del paradigma cl:isico. Es
frecuente que el hombre comun no sc percate de que depcnde de un modo cultural 
y sociopolitico de conceptuar propio de la economia. Supone que la economia es del 
modo que la teoria econ6mica la refrenda. Esta apariencia de verdad cognoscitiva se 
alcanza porque permanecen ocultos los elementos de ideologia sobre los que descan
sa y se expresa coma valor en la economia politica. 
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valorativas. En nuestros dias se le identifica con la eficiencia, ante la 
que sucumben la diversidad de modos econ6micos, la naturaleza y 
la propia vida. 

Hinkelammert ha desarrollado una profunda critica del culto a la 
eficiencia y la destrucci6n de las formas sociales y naturales de vida 
en lo que ha denominado «suicidio colectivo». Por su parte, otros au
tores han criticado con certeza las formulaciones de valor presentes 
en la construcci6n econ6rnica de modelos de realidad. Diirr ( 1999a) 
ha caracterizado la forma de atribuci6n de valor en la economia 
como «destruccion del valor intrinseco», y la economia occidental 
capitalista como «economia de ladrones de banco»: 

[ ... ] la «produccion neta» y la productividad de las sociedades 
industriales modernas se asemejan mas a la «creacion de valor» 
hecha por un ladron de bancos que hace pequefias inversiones 
en equipos de soldar que utiliza para obtener «ganancias» consi
derablemente mayores al saquear cada vez mas b6vedas repletas 
con los tesoros de la naturaleza (Diirr, 1999a: 35). 

Por su parte, Diana Schumacher ha mostrado la relacion existente 
entre el concepto estrecho de eficiencia y el deterioro ambiental: 
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La prodigalidad con que las sociedades industriales ricas de
rrochan energia y materias primas, no solo hace caso omiso a 
cualquier concepto de atencion responsable de los recursos para 
las generaciones futuras, sino que tambien es muy ineficiente. 
La conservacion se practic6 en toda la historia hasta la segunda 
mitad del siglo XX. La mayoria de las civilizaciones recupera
ban, reciclaban y reutilizaban los materiales, como sucede hoy 
en muchos de los paises pobres. 

La conservaci6n es un principio muy eficiente. La mayor parte 
de los desperdicios que vemos a nuestro alrededor son el resul
tado de la aceptacion comun de un concepto muy estrecho y ex
clusivo de «eficiencia». La eficiencia en el mundo industrial solo 
se relaciona con el aspecto material de las cosas y unicamente 
con la ganancia. No esta relacionada con las personas que estan 



realmente involucradas en los procesos de producci6n. 

Y entonces existe la idea err6nea acerca del tiempo -estamos en 
una era en que la velocidad lo es todo y, por tanto, cualesquiera 
que sean las consecuencias perifericas ya largo plaw, la veloci
dad es tiempo- y «jTiempo es dinero!». Pero, en realidad, la ve
locidad en los procesos de producci6n modernos, con frecuencia 
representa mas derroche, tanto de recursos humanos como ma
teriales y, asi pues, ignora el principio de conservaci6n. 

Como apreciamos en todos los demas aspectos de la vi.da, existe 
un tiempo exacto para cada cosa y jel tiempo a menudo adiciona 
calidad! No se disfruta mas una comida porque se coma con 
rapidez ni se descansa mas porque se duerma mas rapido, ni 
se capta el significado de la poesia recitandola a gran velocidad 
(Schumacher, 1999: 244). 

La conversion fetichista de la eficiencia, el mercado y el capital en 
valores supremos que subyugan el resto, esta condicionada no solo 
por los procesos reales que han tenido lugar en la economfa mundial 
en los ultimas cincuenta aiios. La teoria de la econornia politica 
contiene -desde su periodo clasico- una marcada tendencia a pri
vilegiar a la sociedad en sus consideraciones acerca de la relaci6n 
sociedad naturaleza y favorecer -a lo interno de la sociedad-la esti
maci6n de lo econ6mico.21 

La econornia politica clasica22 nos ha legado un concepto empobre
cido de naturaleza, considerada casi exclusivamente como recurso; 
nociones de riqueza y bienestar que toman en cuenta los valores de 
cambio y de trabajo, pero que no reconocen a la naturaleza como 

21Vea.nse los ttabajos de F. Gale incluidos en el volumen Cuba verde (Gale, 1999a, 1999b ).
En ellos se analizan detenidamente los conceptos de naturaleza, sociedad y el sistema de 
relaciones entre ambas segun la economia politica clasica y contempocinea. 
22Esto incluye la economia liberal y la mar..<i.sta, aunque ex:isten notables diferencias
entre ellas. Los modelos de realidad que se han construido desde las perspectivas eco
n6mico-politicas del capitalismo y el socialismo tienen una limitaci6n comun derivada 
de que am bas forman parte de un mismo proccso civilizatorio con base cultural comun. 
Vease Blanco, 1998; Gale, 1999a, 1999b, y Delgado, 2002h. 
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creadora de valor. La multilateralidad de formas y riquezas naturales 
se han reducido al recurso y se niega la capacidad productora de la 
naturaleza. Tambien su accion retroactiva. 

El resultado final ha sido el empobrecimiento de la relacion valo
rativa hurnana, desvirtuada por el sobredimensionamiento del va
lor econornico y el ocultamiento de la produccion de conocirniento 
econornico como creacion de valor. Si bien esta idea hoy resulta 
bastante cuestionada, y se comprende por parte de los econornistas 
e importantes sectores de la sociedad que es necesario producir un 
cambio en el proceso de atribucion de valor a la naturaleza, todavia 
no existe una comprension profunda del lugar privilegiado que se 
ha conferido a la atribucion de valor en economia, que subyuga y 
subordina a si el resto de las formas humanas de valorar. Lo econo
mico se ha convertido en valor absoluto. 

Por otra parte, el problema del ambiente no es solo el de la civili
zacion occidental con el entorno, sino el de la consideracion rnisma 
del entorno -la exclusion de la sociedad en el concepto de entorno 
y la exclusion de la naturaleza en el concepto de econornia social, al 
estimarla como pasividad externa o condicion del proceso producti
vo. La unidad de los momentos civilizatorio y capitalista guarda una 
relacion muy directa con la intolerancia hacia los entornos humanos 
distintos, que son destruidos del rnismo modo que el entorno natu
ral. Para las econornias que buscan la riqueza y la entienden como 
creacion de bienes utiles, no solo la naturaleza es una fuente prima
ria, un recurso a explotar. Tambien los entornos hurnanos que no 
forman parte del sistema econornico son incluidos en el concepto de 
recurso que se debe explotar y posible de ser destruido. 

Lo econornico, ademas, se ha hecho politica e ideologia. 

Nos referiremos ahora a problemas de orden politico e ideologico 
que no tienen que ver directamente con el carnbio del tipo de socie
dad, tal como se plantea en el debate entre las ideologias politicas del 
capitalismo y el socialismo, ni tampoco con los cambios y tendencias 
a lo interno de cada uno de los partidos y movirnientos sociales que 
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participan en la vida politica de los distintos paises y del mundo en 
su totalidad. Existe un conjunto de problemas que, sin afectar di
rectamente el asunto de fondo de la politica -sea este el cambio de 
grupo politico en el poder, la modificaci6n de la estructura del poder 
en la sociedad, o el cambio de sistema politico-, tienen una presencia 
politica en la vida de la sociedad por los intereses que se mueven en 
torno a ellos y por la afectaci6n a la vida politica que traen consigo 
las propuestas de soluci6n y los cursos de acci6n que emergen de los 
debates. Los problemas vinculados al media ambiente tienen ese ma
tiz politico, y es necesario comprender que elementos de la ideologia 
estan presentes en las busquedas que tienen lugar en torno a ellos. 
Seria ingenuo considerar que el problema ambiental solo despierta 
motivaciones politicas porque afecta los intereses en el terreno de la 
economia y las relaciones de poder. La relaci6n es bilateral. La per
cepci6n social de lo ambiental tambien esta directamente afectada 
por la dinamica intema de la politica y, en consecuencia, el problema 
ambiental tambien lo esta. 

Cuando, en la busqueda de soluciones al problema ambiental, se pre
sentan alternativas de acci6n social y se involucran necesariamente 
las estructuras de poder en los intentos de producir un reordena
miento del sistema social y su estructura productiva que permita un 
cambio en el sistema de relaciones de la sociedad con la naturaleza, 
no solo se afectan directamente los intereses econ6micos y politicos 
de los grupos. La toma de decisiones se realiza a nivel de la politica, 
los poderes de los estados y las fuerzas sociales involucradas, por lo 
que tiene caracter politico en si misma. Es necesario suponer en
tonces que existan elementos propios de la politica, en su desenvol
vimiento como actividad humana, que conduzcan a la perpetuaci6n 
del problema ambiental. Aunque el problema del ambiente tiene su 
particularidad independiente, es hoy un problema de politica, y ha 
de ser entendido tambien en la dinamica de lo politico. 

Un fen6meno basico de lo ambiental en su estatuto politico e ideo-
16gico es el referido a la intolerancia hacia la diversidad de entornos 
sociales. La idea del dominio del hombre sobre la naturaleza tiene 
su analogo ideol6gico en la idea del dominio de una cultura sobre 
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otra y una sociedad sobre otra. Ambas nociones han sido avaladas 
por los modelos de realidad construidos desde la economia politica. 
Tambien ha sido fortalecida la intolerancia cultural a la diversidad 
de los entomos humanos desde la ideologia politica. 

En Los origenes de/ tota/itarismo, Hannah Arendt habia expresado que 
«el e:xtrafio» era cultural y politicamente el simbolo «aterrador» de la 
constataci6n de la diferencia como tal, de ]a individualidad como tal, 
y como indicador de aquello sobre lo que el hombre no puede actuar 
y no puede cambiar desencadena las fuerzas destructivas. 

Este problema de la intolerancia a los entomos socioculturales di
versos tiene tres aristas de gran importancia e interes: 1) la opci6n 
cientifica por una variedad de enfoque en la ciencia politica a par
tir del reconocimiento de la diversidad real del objeto; 2) el modo 
ideol6gico en que la sociedad capitalista contemporanea ha logrado 
unificar las subjetividades colectivas, al punto de convertir todas las 
sociedades actuales en depredadoras del media ambiente; y 3) la op
ci6n politica concreta, que se manifiesta y debate fuera de la catedra 
y los foros cientificos como lucha politica e ideol6gica real en los 
entomos nacionales e intemacionales. 

La concepci6n de ideales unicos para la evaluaci6n de la realidad poli
tica y las formas de organizaci6n social humana, es una manifestaci6n 
universal de la dorninaci6n expresada en terrninos culturales. En la so
ciedad contemporanea, se acostumbra e impone la medici6n a partir de 
modelos culturales especiales que emanan de las ideologias dorninantes 
en los paises industrializados. Una forma concreta de esa dorninaci6n 
es la teoria politica, que concibe la estandarizaci6n de los procesos po
liticos mundiales y la organizaci6n de la vida politica de las naciones y 
regiones del mundo segun los ideales de participaci6n social y demo
cracia que provienen del Norte industrializado. 

En la ciencia politica, ha comenzado a emerger una reflexion que reta 
estos paradigmas centristas. Se aboga por un enfoque y an:ilisis de la 
politica desde una perspectiva que tome en cuenta la singularidad de los 
entomos y valorice las form.as propias de manifestaci6n de la socialidad 
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y la vida politica contempocinea en su diversidad.23 Este asunto pro
mueve no solo el debate cientifico, sino tambien las luchas politicas mas 
enconadas. Los ecos de la Guerra Fria todavia se dejan sentir en algunos 
lugares de la Tierra -el caso de Cuba y sus relaciones con los Estados 
Unidos, el bloqueo econ6mico y la persecuci6n y cuestionamiento de su 
modo propio de asumir la politica es ejemplo de ello- y la intolerancia 
ante las opciones politicas de cada pais permanece como problema de 
hegemonia y dominaci6n en los foros y la vida politica internacional. 
La reacci6n del gobierno de los Estados Unidos a los ataques terroristas 
del 11 de septiembre del 2001, las guerras en Yugoslavia, Afganistan e 
Iraq, constituyen una nueva confumaci6n practica de c6mo se realizan 
los ideales imperialistas de estandarizaci6n y dominaci6n politica en el 
presente. La depredaci6n ambiental y humana marchan unidas. 

La ciencia politica occidental ha obviado la diversidad real de] 
mundo social en aras de la estandarizaci6n de los enfoques cienti
ficos que construye, y parte para ello del supuesto de que el mundo 
de la politica que se realiza en los paises desarrollados es el unico 
realmente existente. En todo caso, es el unico que vale como mo
delo de realidad que se puede generalizar. Este es su error cardinal, 
que conduce a la justificaci6n epistemol6gica de la exclusion y la 
dominaci6n social a partir del modelo del Norte industrializado. 
No es dificil percatarnos que aqui la intolerancia adquiere un matiz 
epistemol6gico muy semejante al error que cometi6 la ciencia na
tural de la modernidad con respecto a la naturaleza. Mas adelante 
veremos su manifestaci6n como ideologia del industrialismo. 

La ciencia politica ecol6gica ha de ser diversa, puesto que los en
tornos humanos en que se constituye su objeto son multiples y 

23Es muy valioso el trabajo realizado en esta direcci6n por el Grupo de Ciencia
Politica de la Universidad de La Habana y la Secci6n de Ciencia Politica de la 
Sociedad Cubana de Investigaciones Filos6ficas dirigidos por la doctora Thalia 
Fung. Entre sus libros mas relevantes sobre la tematica se encuentran Reflexiones 
y metareflexiones. La Habana, 1998; La ciencia politica en el transito al siglo XXL 
En busca de salidas ante la complejidad. Cali/La Habana, 2000; y las obras colec
tivas Ciencia politica: indagaciones desde Cuba. La Habana, 1997, y Los desafios 
de la ciencia politica en el siglo XXI, Mexico, 2002b. 
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variados. El reconocimiento, estudio y protecci6n de la diversidad 
humana es tan importante para la ciencia politica como el reco
nocimiento, estudio y protecci6n de la diversidad biol6gica lo es 
para e1 ambientalismo. La ciencia politica necesita encontrar los 
modos epistemicos que le permitan expresar la complejidad de su 
objeto. En este piano, la ciencia politica alternativa que se propone 
desde las realidades del Tercer Mundo cumple una funci6n cons
titutiva y se plantea como una forma especial de ecologia del ente 
social hist6rico. Es una busqueda de la superaci6n de los ideales de 
dominaci6n en el piano sociopolitico. Implica el reconocimiento 
cientifico y practico de la sociodiversidad politica. El reto cientifi
co mas importante que tiene ante si es la construcci6n de su objeto 
de estudio como objeto complejo.24 Su aporte al ambientalismo es 
sustancial, pues permite avanzar un concepto integrador del en
torno donde se funden lo social y lo natural. De hecho, esta sera 
una alternativa prometedora para la superaci6n -en politica- de 
las posturas humanas depredadoras de la naturaleza. 

La sociedad contemporanea ha sido dotada, ademas, de un modo 
ideol6gico que ha logrado unificar las subjetividades colectivas, al 
punto de convertir todas las sociedades actuales en depredadoras del 
medio ambiente. Este modo ideol6gico unico, imperceptiblemente, 
ha conducido en occidente por el camino de la construcci6n de una 
relaci6n inarm6nica y depredadora con la naturaleza. La unifica
ci6n del mundo de la subjetividad colectiva ha sido posible gracias 
a la ideologia del industrialismo. Develar ese fundamento ideol6-
gico comun es sumamente importante, si tomamos en considera
ci6n que, con independencia de los modelos econ6micos que se han 
puesto en practica en el siglo XX y de los objetivos politicos que los 
grupos de poder y las sociedades se plantearon ante si al asumirlos; 
con independencia de la oposici6n absoluta entre las posiciones de 
los paises capitalistas y los socialistas -que lleg6 en el piano politico 
y militar al horde la guerra nuclear y la destrucci6n del planeta y la 
vida social y natural en el-; con independencia de todo eso, ambos 

24Vease Fung, 2000 
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sistemas dafiaron el entorno y no se diferenciaron radicalmente uno 
del otro en este aspecto de su relaci6n con la naturaleza. 

Ambos sistemas no solo compartieron los elementos basicos de la 
ideologia del industrialismo, sino tambien su expresi6n mas aca
bada: la ideologia del consumismo. Se ha sefialado esta como una 
de las causas del declive del socialismo hist6rico, ya que no ofreci6 
realmente una alternativa a los modelos de consumo y satisfacci6n 
de necesidades propias del industrialismo y el consumismo. 25 

Dentro del ambientalismo, ha sido la ecologia profunda26 la tendencia 
mas radical, que ha fundamentado sus posiciones y propuestas en la 
critica al industrialismo27 como ideologia subyacente en los modelos 
de construcci6n politica que ha conocido occidente en los siglos XIX 
yXX. 

La sociedad humana de la segunda mitad del siglo XX ha estado 
marcada profundamente por esta mentalidad que da prioridad a la 
economia y el establecimiento de estandares de consumo. 

De todos los cambios que tuvieron lugar, el mas importante -desde 
el punto de vista espiritual- foe el establecimiento de una linea de 

25Para una profundizacion en los procesos de depredacion del entorno en las
condiciones de la construccion del socialismo en la URSS, vease Kovel, 1999. 
Tambien se realiza un analisis riguroso de la posibilidad de superar las diferen
cias entre el ambientalismo y el socialismo en Benton, 1996 y 1999. Para una 
argumentacion mas detallada veanse, ademas, McLaughlin, 1993, 1999a, 199%, 
y Delgado, 2002a, 2002b. 
26Vease Capra, 1996; Benton, 1996, 1999; McLaughlin, 1993, 1999a, 199%; 
Pepper, 1993. 
27 Andrew McLaughlin ha definido el industrialismo como «una organr.tacion econo
mica y social de la vida humana, que gira en torno a la produccion industrial, la cual uti
liza maquinas costosas para producir la base material de la vida humana» (1\1cLaughlin, 
1999: 254). Lo relaciona con el sistema de produccion industrial que surgio en el si
glo XXI y se encuentra hoy extendido por el mundo, y lo caracteriza a partir de su exi
gencia de que grandes partes de la naturaleza esten constantemente disponibles como 
materias primas y vertederos de desechos; la corrosion implacable de las comunidades 
humanas y la conversion de la naturaleza en un «recurso». Entre los nombres que ha 
recibido el industrialismo, relaciona los de «imperialismo», «colonialismo», «desarrollo» 
y, finalmente, «desarrollo sostenible». Potter lo llam6 etica capitalista. 
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demarcaci6n ideol6gica entre ricos y pobres, expresi6n del triunfo y 
extension de la ideologia del consumismo. Dicha demarcacion atafle, 
no a la tradicional y conocida division econ6mica y social real por los 
niveles de ingresos y posicion economica en general, sino a aquella 
que emana de las aspiraciones sociales y los modos de percibir la sa
tisfaccion de las necesidades de consumo. La mayor pobreza, segun 
esta ideologia, esta en no poder satisfacerlas, y la mayor riqueza en 
hacerlo.28 Sin embargo, como se ha demostrado la produccion teorica 
ecologista, la propia «satisfaccion» es un acto de consumo y no es mas 
que eso. 

El triunfo de la ideologfa del consumismo cambio la idea tradicio
nal de producir para satisfacer necesidades por la de producir para el 
consumo. Se transito hacia la creacion de necesidades de consumo 
y su consecuente satisfaccion. El fen6meno, ademas de economico 
material, es ideol6gico y espiritual. Los conceptos, nociones y valores 
tradicionales fueron subyugados por la idea de una sociedad de abun
dancia, donde la meta de la felicidad podia ser alcanzada como bien
estar sobre la base de la satisfaccion de las necesidades de consumo. 

Sin embargo, las necesidades de consumo, a diferencia de otras ne
cesidades humanas, no surgen, se crean. Esta particularidad, que 
paso inadvertida durante algun tiempo, es esencial para compren-

28 Aunque el termino pobreza tiene un sentido socioecon6mico vinculado a los
niveles de ingreso y otros indicadores, es necesario considerar al menos cuatro mo
dos de existencia real de la pobreza en el mundo de hoy: primero, la pobreza real, 
extremo opuesto de la abundancia y opulencia generadas por el sistema, la que 
llega a pobreza extrema en amplios sectores de la poblaci6n mundial; segundo, la 
pobreza de una parte del mundo que cada dia ve alejarse mas la posibilidad de al
canzar los niveles de producci6n y consurno de los paises industrializados -pobreza 
de naciones y paises que condena a regiones enteras como el Africa subsahariana 
a quedar fuera de los pron6sticos de existencia fisica futura; tercero, la pobreza 
sentida, aquella que surge como resultado de la insatisfacci6n que genera el modo 
de satisfacci6n de las necesidades de consumo; y cuarto, la pobreza de espiritu, que 
reduce toda la diversidad del mundo y las expectativas humanas a la satisfacci6n 
de necesidades materiales de consumo, y que reduce la vida y mide su calidad por 
el grado de esta satisfacci6n. Aunque todas las manifestaciones de pobreza afectan 
la calidad de vida, las dos ultimas corroen de modo muy especial los sistemas de 
valores tradicionales que han sostenido hasta hoy la moralidad humana y afectan el 
lado espiritual de la calidad de la vida. 
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der la profunda deshumanizaci6n de la ideologia del consumismo. 
Se deja de ser persona y ciudadano, miembro de una naci6n o una 
etnia, para pasar a la categoria mas confortable y niveladora de 
consumidor. Como han sefialado varios autores,29 se dio prioridad 
casi exclusiva a un tipo muy especial de satisfacci6n de necesidades. 
Cada nuevo deseo satisfecho esta llamado a convertirse en fuente de 
una nueva insatisfacci6n yen mas demanda. La «buena vida», la vida 
deseable, la vida plena, con calidad, pasa a ser representada -como 
ha sefialado Edward Benton-, por los productos que el mercado 
promueve y oferta (Benton, 1999). 

La ideologfa del industrialismo se expresa en la promulgaci6n de un 
ideal unico de desarrollo econ6mico que ha de ser seguido por todos 
los paises, los que al hacerlo desvirtuan su desarrollo propio en aras 
de alcanzar la meta dorada de la industrializaci6n.30 

De esta forma, los contenidos de valor enraizados en las formas 
econ6micas y politicas, de economia politica y de ciencia politica, 
han contribuido a la formaci6n de un tipo de ente cultural que ha 
sido dotado de un modo unilateral y pobre de atribuci6n de valor 
con respecto a la naturaleza. En este empobrecimiento espiritual 
radican las causas mas profundas del problema ambiental, generado 
como consecuencia de la creaci6n de una practica de vida basada 
en la racionalidad clasica y el viejo saber dicot6mico y dominador. 
Un problema insuperable en los marcos estrechos del viejo saber y 
su practica de vida, pero soluble mediante la creaci6n de una nueva 
practica de vida estructurada sobre la base de un nuevo saber. 

29Vease, por ejemplo, Leiss, \V. (1976). 1he Limits to Satisfaction. Toronto, The
University Press. 

30El desarrollo puede ser entendido como desenvolvimiento de las potencialida
des internas, de aquellas que emanan de las formas de vida propias y las fortale
cen, a partir de las comunidades humanas hist6ricamente formadas. Y tambien 
puede ser entendido como la realizaci6n de un conjunto de acciones que permite 
alcanzar una meta trazada a partir de un paradigma unico externo. Esto es lo quc 
A. McLaughlin ha caracterizado como las dos voces del desarrollo. (McLaughlin,
1999b). El industrialismo entiende el desarrollo en el segundo de las sentidos
expuestos.
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• Consideraciones sobre la participacion ciudadana en ma
teria ambiental

Johanna Cilano Pelaez* 

Son varios los esfuerzos que en el ambito intemacional, regional y 
nacional se han realizado para promover la participaci6n ciudadana 
en la toma de decisiones como un factor esencial para la protecci6n 
del Medio Ambiente, la promoci6n del desarrollo sostenible, y la 
mejora de la calidad de vida. Pero, aun cuando en la mayoria de la 
legislaci6n de los diferentes pafses, mas alla de los innumerables 
instrumentos intemacionales ratificados, se indica el derecho a la 
participaci6n ciudadana en materia ambiental, esta en la practica es 
escasa y no existen procedimientos claros para su realizaci6n. 

La participaci6n ciudadana en materia ambiental implica, entre 
otros derechos, acceder al nivel real donde se desarrolla el proceso 
de toma de decisiones; tener el derecho, como parte del mecanismo 
participativo, de rechazar un proyecto o acci6n; participar de ma
nera efectiva en los beneficios que se puedan generar; exigir de las 
autoridades objetividad y representatividad en las decisiones. Debe 
ser independiente, una combinaci6n de conocimiento y motivacio
nes locales, unido a la asesoria adecuada. Requiere establecer me
canismos de control continua, lo suficientemente participativos y 
adecuadamente financiados. 

Para que la participaci6n ciudadana se pueda concretar es necesaria 
la designaci6n de metodos o mecanismos que la hagan posible, como 
las convocatorias, consultas, encuestas y audiencias publicas. Ademas 
de estos, tradicionalmente utilizados, existe una tendencia creciente, 
sobre todo de grupos ambientalistas organizados, a cambiar esta prac
tica por la ocupaci6n de lugares en los foros de decision polf tica. Con 
ello lo que se pretende es participar ejerciendo el derecho a ser escu
chados («voz») pero a la vez tener derecho a decidir sobre el asunto 
en cuesti6n («voto»). 

* IIHS- Universidad Veracruzana
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Estrechamente vinculado al tema aparece el derecho a la informa
ci6n previa. Elemento confirmado por la Declaracion de Rio de 
1992 en su principio 10 que establece: 

... que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con 
la participacion de todos los ciudadanos interesados, en el nivel 
que corresponda. En el plano nacional, toda persona debera te
ner acceso adecuado a la informacion sobre el medio ambiente 
de que dispongan las autoridades publicas, incluida la informa
cion sobre los materiales y las actividades que encierran peligro 
en sus comunidades, asi como la oportunidad de participar en los 
procesos de adopcion de decisiones. 

Es necesario impulsar una vision completa del derecho a la partici
pacion ciudadana en materia ambiental en donde se contemplen los 
siguientes puntos o requerimientos: 

• lnformacion oportuna, veraz y suficiente.
• Recursos para que los ciudadanos puedan acceder a una segunda
opinion (calificada) sobre los resultados de los estudios de impacto
ambiental.
• Un marco legal claro sobre mecanismos de participacion.
• Organizacion.
• Apoyo de la estructura de la administracion del Estado.
• Derecho a opinar en cualquier momento (factibilidad y ejecucion).
• Derecho a recibir respuesta sobre las inquietudes presentadas.

El proceso de incorporacion de la participacion ciudadana a la ges
tion ambiental requiere necesariamente establecer vinculos efectivos 
entre la autoridad ambiental y la ciudadania. Estos vfnculos se lo
gran solo cuando los roles de cada uno de los actores son claros, se 
establecen relaciones de colaboracion en los espacios de opinion que 
se definen a lo largo del proceso, no se descalifican las opiniones de 
ninguna de las partes, se respetan los canales y procedimientos de 
organizacion, y existe imparcialidad en las resoluciones y decisiones 
a tomar. 
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Vinculada al fomento de la participacion ciudadana, la descentra
lizacion es un proceso que supone realizar una reforma profunda 
del Estado a efectos de revisar las competencias ya asignadas y 
consolidar la capacidad de adoptar decisiones propias en los go
biernos regionales y locales. Este proceso transciende la simple 
transferencia de funciones, e implica dotar a estos gobiernos de 
herramientas que les permitan definir sus propias politicas de ma
nera participativa. 

Los gobiernos locales debieran constituir un instrumento o meca
nismo que facilite la consulta a la ciudadania, el dialogo entre las 
partes, que canalice y priorice las preocupaciones de estas. En estos 
niveles los mecanismos de participacion son multiples y diversos, 
su utilizacion dependera del facilitador a cargo del proceso (asam
bleas y foros publicos de dialogo; talleres de capacitacion, difusion, 
educacion y socializacion ambiental; acciones populares reconocidas 
legalmente; organizacion en asociaciones, las ONG y gremios). 

En la dimension ambiental un proceso equitativo y estable de 
participacion ciudadana permite prevenir conflictos y posiciones 
irreconciliables, garantizar la simetria en la toma de decisiones, 
ayuda a transparentar las acciones humanas que puedan causar 
impactos o dafios ambientales; concilia los criterios de proteccion 
del medio ambiente con la calidad de vida y con los intereses de 
la comunidad. 

La incorporacion de herramientas que garanticen la participacion 
ciudadana de manera efectiva y eficaz ha sido resultado, en la ma
yoria de las ocasiones, no de la voluntad de los gobiernos, quienes 
no llegan a reconocer las ventajas que representa dotar al ciudadano 
de informacion adecuada, suficiente, oportuna y de espacios en que 
pueda expresarse sin obstaculos; sino de iniciativas de los propios 
ciudadanos que entienden que la participaci6n ciudadana no se li
mita al ejercicio de aquello que la ley permite, sino al ejercicio de 
toda accion licita que pueda tener por objeto tomar conocimiento 
adecuado de la iniciativa que pretende desarrollarse. 
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En gran medida, el interes por los temas ambientales es cada dia 
mas un interes «colectivo», por lo que aspectos como la denuncia de 
dafios al ambiente a raiz de una actividad u obra adquieren una tras
cendencia que sobrepasa los limites locales, que puede incrementar 
el uso de la participaci6n y en algun grado fomentar la creaci6n de 
sistemas mas eficientes para su logro. 

Se impone pensar de una manera distinta, postular hip6tesis de 
organizaci6n que permitan imaginar una participaci6n decisiva e 
incluyente en las politicas ambientales y en los procesos de gesti6n. 
Que permita identificar sitios y disefios alternativos, y medidas de 
mitigaci6n para los impactos que traeria un proyecto determinado, 
a la par que identifique los asuntos controversiales y cree un foro 
para resolverlos. La participaci6n tiene a su favor que aclara valores 
y prioridades de una comunidad, al tiempo que abre las puertas para 
la formulaci6n de alternativas mas equitativas y sostenibles de una 
manera transparente. 

En el caso de Cuba, se considera que la Estrategia Ambiental 
Nacional es el documento que define la politica ambiental del pais. 
En el se encuentran reflejados los principales problemas ambientales 
del pais; los principios que informan la politica ambiental; los 
instrumentos de gesti6n ambiental; asi como una lista detallada y 
precisa de tareas a cumplimentar en amplios sectores; y la asignaci6n 
de roles a cada uno de los actores del sistema politico cubano. Es 
dictada por el Ministerio de Ciencia Tecnologia y Medio Ambiente, 
quien se considera el organismo rector en materia ambiental. Como 
se analizara mas adelante la Estrategia Ambiental Nacional en su 
edici6n 2007-2010 (segunda, pues la primera estuvo vigente de 
1997 a 2007) reconoce explicitamente el papel de la ciudadania en 
las distintas etapas del ciclo de politicas publicas. Su formulaci6n 
fue consultada con las organizaciones civiles que realizan trabajo 
ambiental en el pafs (y a traves de ellas lleg6 a sus colaboradores y 
beneficiarios), con centros de investigaci6n cientifica, con academicos 
y especialistas en un proceso de retroalimentaci6n con vistas a que el 
resultado final fuera lo mas representativo posible del interes comun 
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en la busqueda de un modelo de desarrollo sostenible. Tambien en 
ella se le asignan tareas y roles espedficos a la ciudadania. 

Segun la vigente estrategia 2007-2010, las ONG ambientalistas son 
elementos concertadores y promotores de acciones ciudadanas y de 
gesti6n de programas y proyectos que desde la comunidad busquen 
integrar al hombre con su entorno. Similar proceso se lleva a cabo 
en estos momentos con la Estrategia Ambiental que debe sustituir a 
la actual y que se presume tenga vigencia desde 2011 hasta el 2015. 

La politica ambiental cubana tambien es completada por un en
torno jurfdico encabezado por la Constituci6n de la Republica, la 
existencia de una ley general o marco referida al tema, y un numero 
indeterminado de decretos leyes, decretos y disposiciones jurfdicas 
de inferior nivel vigentes en materia ambiental en el pafs. Entre 
estas, las relativas a la evaluaci6n de impacto ambiental, a la inspec
ci6n estatal ambiental, al manejo de areas protegidas y zonas coste
ras. Tambien existe otro conjunto normativo que tributa a la polftica 
ambiental desde un papel indirecto como es el caso de las normas 
penales referidas a la contaminaci6n (agua o aire), las de pesca y 
caza, y las referentes al ordenamiento territorial o a la agricultura. 

La protecci6n del medio ambiente viene consagrada desde lo mas 
alto de la jerarquia normativa nacional, la Constituci6n de la Repu
blica. El texto constitucional consagra en su artfculo 27 que: 
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El estado protege al Medio Ambiente y los recursos naturales 
del pafs. Reconoce su estrecha vinculaci6n con el desarrollo 
econ6mico y social sostenible para hacer mas racional la vida 
humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguri
dad de las generaciones actuales y futuras. Corresponde a los 
6rganos competentes aplicar esta polftica. Es deber de los ciu
dadanos contribuir a la protecci6n del agua, la atm6sfera, la 
conservaci6n del suelo, la flora, la fauna y de todo el uso po
tencial de la naturaleza. 



Por su parte la Ley 81 de 1997,o Ley delMedio Ambiente,establece 
en uno de sus primeros articulos el deber del Estado, los ciudadanos 
y la sociedad en general de proteger el medio ambiente. Entre los 
principios fundamentales que se enuncian esta la protecci6n del 
medio ambiente como deber ciudadano. 

En estrecha relaci6n, el inciso e del articulo 4 establece que toda 
persona debe tener acceso adecuado, conforme a lo legalmente es
tablecido al respecto, a la informaci6n sobre medio ambiente que 
posean los 6rganos y organismos estatales. El inciso i por su parte 
plantea el canicter integral y transectorial de la gesti6n ambiental, 
con la participaci6n de modo coordinado de los 6rganos y orga
nismos estatales, otras entidades e instituciones, la sociedad y los 
ciudadanos en general, de acuerdo con sus respectivas competen
cias y capacidades. El conocimiento publico de las actuaciones y 
decisiones ambientales y la consulta de opinion de la ciudadanfa, se 
asegurara de la mejor manera posible, pero en todo caso con caracter 
ineludible segun el inciso k del mismo precepto. 

El ultimo de los incisos, (m), de este artfculo destaca el papel de la 
comunidad como esencial para el logro de los fines de la Ley 81, 
mediante la participaci6n efectiva en la toma de decisiones y el de
sarrollo de procesos de autogesti6n orientados a la protecci6n del 
medio ambiente y la evasion de la calidad de vida de los seres hu
manos. 

Entre los objetivos de la Ley de Medio Ambiente cubana, recogi
dos en su articulo 9 se encuentran el establecer los principios que 
orienten las acciones de las personas naturales y juridicas en materia 
ambiental, incluyendo los mecanismos de coordinaci6n entre los 
distintos 6rganos y organismos para una gesti6n eficiente; promover 
la participaci6n ciudadana en la protecci6n del Medio Ambiente; 
desarrollar la conciencia ciudadana en torno a los problemas del 
Medio Ambiente, integrando la educaci6n, la divulgaci6n y la in
formaci6n ambiental. 
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A lo largo de todo el texto legal se observa una vocaci6n participa
tiva y un llamado a la ciudadania a involucrase de forma activa en 
la gesti6n ambiental. El articulo 15 establece facultades y disposi
ciones de los Organos Locales del Poder Popular y sus instancias 
en relaci6n con su papel a la hora de controlar y coordinar acciones 
en materias como evaluaci6n de prioridades ambientales, orde
namiento territorial, uso y protecci6n de los recursos naturales; 
medidas relacionadas a servicios publicos, asentamientos humanos 
y transporte local. A ellos tambien les corresponde coordinar, pro
mover y apoyar actividades educativas para la poblaci6n, lo que in
cluye tareas de capacitaci6n y autogesti6n. Indica que se propiciara 
por el CITMA el desarrollo de este tipo de tareas de educaci6n y 
divulgaci6n ambiental en las organizaciones, asociaciones y otras 
instituciones, con particular atenci6n a las organizaciones de ma
sas, los comunicadores sociales y las sociedades cient{ficas. 

Singular connotaci6n ofrece el principio del aseguramiento ine
ludible del conocimiento publico de las actuaciones y decisiones 
arnbientales, as{ como la consulta de la opinion de la ciudadania. 
Este se complementa con lo previsto en los articulos 34 al 38, que 
establecen la creaci6n del Sistema de Informaci6n Ambiental con el 
objetivo de garantizar a la sociedad -ademas de al Estado y al go
bierno- la informaci6n requerida para el conocimiento, evaluaci6n 
y la toma de decisiones relativas al medio ambiente, acciones que 
son dirigidas por el CITMA en coordinaci6n con el Ministerio de 
Economia y Planificaci6n (MEP). 

En particular, el CITMA establece los mecanismos y procedimien
tos para el acceso publico a la informaci6n contenida en el Sistema 
de Informaci6n Ambiental y procura su difusi6n peri6dica median
te diferentes vias (sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes 
relativas al Secreto Estatal y los sistemas de informaci6n a cargo de 
otros 6rganos y organismos estatales). Esto se complementa con la 
promulgaci6n de la Resoluci6n No. 77 /99 del CITMA de fecha 
28 de julio de 1999 sobre «Reglamento del proceso de Evaluaci6n 
de lmpacto Ambiental (EIA)» que en su articulo 25 establece que 
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dentro del contenido del Estudio de Impacto Ambiental debe in
cluirse el resultado de las consultas a las autoridades locales y a la 
poblaci6n, conforme al procedimiento que se establezca al efecto. 

Existe ademas en la legislaci6n ambiental un sistema de responsabili
dad civil ambiental que aunque establece la obligaci6n de toda perso
na natural o juridica que par su acci6n u omisi6n dafie el media am
biente, a cesar en su conducta y reparar los dafios y perjuicios, limita 
la actuaci6n al solo facultar para la reclamaci6n a la persona que sufra 
personalmente el dafio o perjuicio; aunque se reconoce la posibilidad 
que tienen la Fiscalia General de la Republica y el CITMA de actuar 
en defensa del interes social en la protecci6n del media ambiente. 

La Estrategia Arnbiental Nacional 2007-2010, reconoce la existen
cia en Cuba de un panorama ambiental caracterizado por cambios 
en diferentes areas que llevaban una evaluaci6n y modificaci6n de la 
Estrategia Ambiental anterior.32 Entre estos cambios vale sefi.alar el 
reordenamiento de la industria azucarera; diversas transformaciones 
en el programa energetico; aumento considerable de las inversiones 
en obras constructivas relacionadas con la reparaci6n de escuelas, 
hospitales, policlinicos y otros planes (relacionados con el progra
ma conocido coma Batalla de Ideas); un impulso de la agricultura 
sostenible, y el turismo de naturaleza; a la vez que se reconoce una 
creciente conciencia social acerca de las problemas ambientales que 
conlleva una mayor exigencia ciudadana por un estricto acatamicn
to de la legislaci6n ambiental. 

Particular interes despierta el reconocimiento que se hace a la cre
ciente participaci6n de la sociedad y sus organizaciones, entre ellas 
las ONG (expresamente denominadas de esa manera) en la cons
trucci6n y desarrollo de la politica ambiental nacional. Se reconocen 
entre los principios que sustentan la gesti6n y la politica ambiental 
cubanas la participaci6n activa de todos los actores sociales, tanto 
a nivel central coma local, sabre la base de una acci6n coordinada, 

32 Vigente desde 1997. 
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fundada en la cooperaci6n y la corresponsabilidad. La concertaci6n 
de las acciones en torno al CITMA en su calidad de rector de la 
politica ambiental nacional; y la sustentaci6n del trabajo ambiental, 
con un enfoque intersectorial sobre la base de esta concertaci6n, la 
cooperaci6n y la coordinaci6n entre las autoridades ambientales, las 
organizaciones sociales, las ONG asi como los diferentes 6rganos, 
sus uniones de empresas y los territorios, estos ultimas principal 
escenario donde se materializan la politica y la gesti6n ambiental. 

M:is all:i de las acciones gubernamentales esbozadas, la nueva Es
trategia Ambiental ratifica que la protecci6n del medio ambiente y 
el uso sostenible de los recursos naturales, es un derecho y un deber 
de cada ciudadano, el cual se materializa con el accionar individual 
y mediante las diversas formas de organizaci6n y asociaci6n reco
nocidas por ley. 
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• El genero en el trabajo comunitario33 

Cannen Nora Hernandez 

Es cada vez mas frecuente encontrar en los prayectos comunitarios 
alusiones al trabajo de genera donde antes se aludia al trabajo con las 
mujeres. Sin embargo, una u otra forma de expresar el tema se refiere 
a cuestiones que son de primera importancia, pera diferentes, y en las 
cuales, incluso, tenemos motivaciones y experiencias diversas. 

Vale la pena entonces conocer un poco sabre el origen de los debates 
que fueron tan relevantes en el siglo XX, a partir de los desarrallos 
te6ricos y practicos que se iniciaran con las luchas de los movimien
tos feministas desde el siglo XVIII , y han dado lugar a la instalaci6n 
del tema en el debate cultural de la epoca. 

En el ambito internacional, un hito importante en las conquistas 
del movimiento de mujeres lo constituyeran la praclamaci6n en 
1975, por Naciones Unidas, del Ano Internacional de la Mujer y 
del Decenio de la Mujer (1975-1985), que culmin6 con la Confe
rencia Internacional de Beijing, acciones que dieran lugar a sucesi
vos acuerdos y convenciones suscritas por la mayoria de los estados, 
comprametidos a luchar contra la discriminaci6n de la mujer y a 
pramover la igualdad de oportunidades. 

Durante esa decada, genera y desarrallo constituyeran dos conceptos 
recurrentes en las reflexiones de investigadores, educadores populares, 
ONG y agencias que financiaban prayectos comunitarios; sin em
bargo, las argumentaciones que se aportaban no eran necesariamente 
coincidentes en contenidos ni en motivaciones. En unos casos se de
fendia la importancia de las mujeres como fuerza de trabajo para el 
exito del prayecto de desarrallo comunitario; algunos advertian, ade
mas, las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias por la via del ingreso econ6mico; mientras que, para otras, lo 
mas importante era apravechar en el prayecto los aportes culturales 

33Tomado de los muns. 32 y 33 del Boletin Caminos, La Habana, marzo y abril de 2003. 
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que las mujeres podian hacer desde sus conocimientos y experien
cias especificas al desempefio de roles tradicionalmente femeninos. 
Tal vez el elemento mis comun en los debates que se produjeron fue 
el reconocimiento de las condiciones y necesidades diferentes entre 
las mujeres y los hombres, diferencias que era imprescindible atender 
para lograr la participaci6n de las mujeres en el desarrollo. 

Actualmente en muchos de los discursos que defienden la necesidad 
de incorporar a las mujeres en programas de desarrollo comunita
rio coexisten los dos enfoques que surgieron entonces: l\1ujer en el 
desarrollo (MED) y Genero en el desarrollo (GED). Los proyectos 
con enfoque de MED hacen de su centro el trabajo con las mujeres; 
enfatizan y atienden las necesidades especificas de estas para mejorar 
su condici6n de vida. Al dirigir su atenci6n a la satisfacci6n de nece
sidades pricticas tales como el empleo, la capacitaci6n, los servicios, 
la vivienda, el credito, entre otras, se pretende equiparar las oportu
nidades de acceder y participar en el desarrollo. El enfoque GED, 
al propio tiempo que reconoce las desigualdades por condici6n de 
genero que deben ser atendidas para incrementar las oportunidades 
de participaci6n de las mujeres en el desarrollo comunitario, focaliza 
las desigualdades presentes en las relaciones de genero y hace enfasis 
sobre las acciones necesarias a realizar para promover cambios en la 
subjetividad de todas las personas involucradas en el desarrollo. 

Cualquiera que sea el enfoque de partida, la preocupaci6n por in
corporar una perspectiva de genero en el trabajo comunitario asume 
el reconocimiento de las desventajas culturales que durante siglos 
han tenido las mujeres para acceder a y participar en el desarrollo de 
las sociedades. En mi opinion, la perspectiva de GED es mis abar
cadora porque permite ubicar la variable genero en la comprensi6n 
del conjunto de relaciones sociales que se expresan en la comunidad 
y sobre las cuales actua el proyecto comunitario. 

Concepto de ginero: sus origenes 

El concepto de genero proviene de pafses anglosajones. Es una tra
ducci6n del termino gender que se entiende inmediatamente en 
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ingles como referente a relaciones entre los sexos. En espafi.ol, el 
termino genero tiene diferentes significados: se usa para denotar 
las formas femeninas y masculinas en la gramatica, para nombrar 
estilos de obras literarias o teatrales, para designar categorfas taxo
n6micas o tipos de tejido de una prenda textil; y tambien se usa en 
las ciencias sociales y en la vida cotidiana para referirse al condicio
namiento socio-hist6rico-cultural que asigna a hombres y a  mujeres 
determinadas funciones en tanto tales. 

Genero, en este ultimo sentido, no es lo mismo que sexo. El sexo des
cribe las diftrencias biologicas entre hombres y mujeres, diferencias que 
son morfol6gicas, propias de nuestra naturaleza y generalmente no 
son cambiables. Con el termino genero, estamos hablando de una re
laci6n: de la relaci6n entre personas de diferentes sexos, de diftrencias 
aprendidas desde la infancia a traves de nuestros padres y madres, de 
nuestras familias, de los amigos y vecinos, de la escuela y de la iglesia, 
y reforzadas a todo lo largo de la vida por los grupos humanos en los 
cuales participamos y por los medios de comunicaci6n social. 

En conjunto, todos estos medios de socializaci6n de la personalidad 
influyen en las ideas, los conocimientos, las experiencias, las repre
sentaciones sociales, los prejuicios y expectativas acerca de lo que 
significa ser hombre o mujer en un contexto determinado. 

La estructura e ideologia del patriarcado,34 presente durante siglos en 
todas las sociedades, ha otorgado mayor valor y estatus a las actividades 

34 El termino «patriarcado» se utiliza de distintas maneras para definir la ideologia y estruc
turas institucionales que mantienen la opresi6n de las mujeres. Es un sistema que se origina 
en la familia dominada por el padre, estructura reproducida en todo el orden social y man
tenida por el conjunto de instituciones de la sociedad politica y civil. La estructura patriarcal 
promueve un orden social, econ6rnico, cultural, religioso y politico donde el grupo, casta o 
clase compuesto por mujeres, siempre esta subordinado al grupo, casta o clase compuesto 
por hombres - aun si puede ocurrir que una o varias mujeres tengan poder, incluso mucho 
poder como las reinas y primeras rninistras, o que todas las mujeres ejerzan cierto tipo de 
poder como el que ejercen las madres sobre los hijos e hijas. Ver Facio,A Cuando el genero 
suena, cambios trae: metodologia para el anilisis de genero del fen6meno legal, Venezuela, 
Centro de Mujeres de Caracas, 1995, p. 42-41. 
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y funciones asignadas socialmente a los hombres y ha dado como 
resultado relaciones de poder entre las personas de uno u otro sexo, 
basadas en jerarqufas y relaciones de opresi6n-subordinaci6n en las 
cuales, hist6ricamente, las mujeres han llevado las desventajas; de 
ahi que no sea casual que sean de las mujeres y del movimiento 
feminista mundial -que alcanz6 su mas amplio desarrollo en la se

gunda mitad del siglo XX- de quienes provengan los principales 
aportes a la teorfa del genera. 

Las desventajas de las mujeres se expresan en muchos campos y am
bitos de la vida, desde la desigual asignaci6n y asunci6n de los roles 
en el hogar, en el empleo, en la toma de decisiones, las desiguales 
oportunidades de acceder al conocimiento y por tanto a la producci6n 
cultural y cientifica de cada epoca, hasta la invisibilidad de su presen
cia en los principales sucesos y acontecimientos hist6ricos donde han 
participado o han desempefiado los roles menos valorizados. 

Aun cuando las mujeres no son iguales en sus actividades, habilida
des, deseos y comportamientos y, por supuesto, tampoco son iguales 
todos los hombres, desde los estereotipos sexuales se generalizan 
juicios y se han construido exigencias a los grupos humanos segun 
su sexo. Un ejemplo de estos estereotipos es la creencia de que las 
mujeres, por naturaleza, por el hecho de tener la funci6n biol6gica 
de gestar y amamantar, tienen mas aptitudes que los hombres para 
cuidar y atender a los hijos. 

Aunque en todos los contextos se expresa discriminaci6n35 y prejui
cios36 por la condici6n de genera, indudablemente los contenidos y 
las formas de relaci6n tienen diferentes expresiones segun las cul
turas locales y regionales. Las expectativas y exigencias sociales, los 
roles asignados y asumidos por hombres y mujeres, lo que esta «per-

35 Discriminaci6n: es la denegacion arbitraria de poder, privilegios o estatus a los miembros
de un grupo que posee iguales capacidades y calificaciones que los del grupo dominante. 
36 Prejuicio: Opinion previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce 
mal. (Tornado de! Diccionario de la Real Academia Espanola de la lengua. Disponible en: 
http} !buscon.rae.es/ diccionario ). 
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mitido» a las personas de uno u otro sexo, esta determinado por las 
costumbres, habitos y representaciones sociales de los pueblos. 

Como seres hist6rico culturales, somos portadores de una historia 
familiar y grupal que actua como referente de nuestras concepcio
nes, valores, actitudes y comportamientos; pero, al mismo tiempo, 
en nuestras relaciones sociales en general y en las de genero en par
ticular, influyen las ideas y los procesos de la epoca en que vivimos; 
por ello los comportamientos de genero no son estaticos: cambian 
a traves del tiempo, y por eso existen diferencias de genero condi
cionadas por diferencias generacionales. Nuestro comportamiento 
de genero es distinto al de nuestros padres y madres, al de nuestros 
abuelos y abuelas. Del mismo modo, el comportamiento de genero 
de nuestros hijos e hijas sera diferente al nuestro. 

El genera en la investigaci6n social 
Desde la decada del 70 el genero se ha incorporado en la investi
gaci6n social como una categoria de anilisis que se entrecruza con 
otras tales como: clase, raza, etnicidad. En la complejidad de rela
ciones que integran el tejido de lo social, los comportamientos de 
genero, las maneras de asumirse como hombres o mujeres, las dife
rencias de gustos y aspiraciones y las relaciones que establecen unos 
con otras estin determinados tambien por la condici6n de clase, y 
por la raza o etnia de la que somos parte. 

La incorporaci6n de la categoria genero a la investigaci6n ha 
contribuido a iluminar este complejo panorama de lo social dotando 
a los estudiosos y las estudiosas de un aparato conceptual de anilisis. 
En este esfuerzo se ha operacionalizado la categoria anilisis de 
genero. El foco del anilisis son las relaciones entre los hombres y las 
mujeres y su eje es la identificaci6n de las diferencias y desigualdades 
en estas relaciones. 

El andlisis de genera es el proceso mediante el cual se identijican las dift
rencias y desigualdades en las relaciones entre los hombres y las mujeres, se 
visibilizan las relaciones de poder y se trazan estrategias para mejorar la 
posici6n de la mujer y cambiar las relaciones desiguales. 
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Hay varios niveles de analisis de genera, como hay varios niveles de 
analisis de lo social, en general. Mientras que el antilisis de genera en el 
diagn6stico de la comunidad nos ayuda a entender cutiles son las relaciones 
de poder que existen en la misma, el analisis de genera del proyecto nos 
ayuda a visibilizar cual seria el efecto del proyecto sobre estas relacio
nes de poder con vistas a identificar estrategias y desarrollar interven
ciones para equilibrar la inequidad existente o al menos no agravarla. 
Si no se intenciona la perspectiva de genera, muchas veces este efecto 
permanece invisible, y no tomamos en cuenta si estamos mejorando o 
empeorando la equidad entre la poblaci6n que participa. 

Componentes de antilisis 
En la literatura sobre el tema se reconocen siete componentes bisi
cos para el analisis de genera, estos son: 

1. La division sexual def trabajo. Es el punto de partida para identi
ficar las diferencias entre las actividades y los roles en que se ubican
las mujeres y los hombres. Esto implica la necesidad de recolectar y
analizar toda la informaci6n por sexo. Responde a la interrogante:
�quienes realizan cuiles actividades? o �quienes se ocupan de que?

2. El tipo de rol La teoria de genera distingue en los tipos de trabajo
tres roles: reproductivo, productivo y comunitario.

El rol reproductivo son todas aquellas actividades dirigidas a la re
producci6n de la especie humana (gestaci6n, cuidado de los hijos y 
de otros familiares), el mantenimiento del espacio familiar (limpie
za del hogar y de las ropas de la familia y demc'i.s quehaceres domes
ticos) y la reposici6n de la fuerza de trabajo (cocci6n de alimentos 
para la familia, garantizar el espacio de descanso, etc). Por tradici6n, 
es mis frecuente encontrar a mas mujeres que hombres asumiendo 
los roles reproductivos tanto en el hogar como en los centros de 
trabajo y en las actividades sociales comunitarias. 

El rol productivo se refiere al trabajo cuyos resultados ingresan fon
dos o ahorran a la economia familiar, ya sea a traves de salarios, de 
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bienes o servicios destinados al consumo familiar y/o a la venta en 
el mercado. 

El rol comunitario son las actividades organizativas y sociales que se 
realizan para el mejoramiento de la comunidad. 

3. El acceso y control de los recursos y los beneficios (en el ambito fami
liar, comunitario, laboral, del proyecto). Se refiere a indagar en las
posibilidades de acceder a los recursos y controlarlos y de que tipos
de recursos disponen hombres y mujeres y a quienes benefician.

4. La condicion y posicion. Alude a la situaci6n material de vida. Esta
directamente asociada a las necesidades practicas o basicas tales
como el empleo, los servicios para atender las necesidades de la fa
milia (hogares de atenci6n a los nifios, comedores escolares, lavande
rfas, etcetera). La posici6n es el lugar que se ocupa en las relaciones
de genero; esta referida al poder dado por los conocimientos de que
se dispone y la posibilidad de acceder a nuevos conocimientos y de
participar en las decisiones. Generalmente una posici6n de privilegio
o desventaja en la relaci6n de genero esta directamente relacionada
con la informaci6n de que se dispone y con la posibilidad de acceder
a nuevos conocimientos y de participar en las decisiones.

5. Necesidades bdsicas e intereses estratig;icos. Las tambien llamadas ne
cesidades practicas, como su nombre lo indica, son las relacionadas
con necesidades vitales, de sustento material y para el mejoramiento
de la calidad de vida. Se satisfacen tanto con actividades de alimen
taci6n, salud, ingreso econ6mico, como con servicios que mejoran la
realizaci6n de las tareas y las condiciones de vida. Los intereses estra
tegicos son aquellos dirigidos a cambiar la posici6n que ocupan los
generos en las relaciones de poder. Buscan modificar la relaci6n de
desventaja social de las mujeres para lograr relaciones de equidad en la
toma de decisiones. Generalrnente las actividades dirigidas a cambiar
la posici6n de la mujer constituyen intereses estrategicos de genero,
aunque tambien actividades dirigidas a mejorar la condici6n y satisfa
cer necesidades practicas pueden responder a intereses estrategicos.
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6. La calidad de la participaci6n. Es el anilisis de las diferencias por
genera que se clan en la calidad de participaci6n de las personas
individuales, los grupos o las comunidades. Este anilisis se basa
fundamentalmente en los datos aportados en los componentes 2 y
3, y en su integraci6n cualitativa con el resto de los componentes.
La posici6n desde donde participan las personas, los niveles de in
volucramiento, los conocimientos que tienen sobre el proyecto, los
niveles en que participan, determinan las relaciones que se clan. No
es lo mismo participar como activista comunitario o informante de
una investigaci6n, o solo en la ejecuci6n del proyecto, que ser parte en
la toma de decisiones. De igual modo el acceso, uso y manejo de los
conocimientos y de los recursos generalmente esta relacionado con el
nivel de participaci6n.

En mi opinion, amplios niveles de participaci6n en los procesos 
generan y crean sentimientos de pertenencia y compramiso de las 
personas involucradas, de ahi que considera de vital importancia 
este componente tanto para proyectos de desarrollo como en inves
tigaciones dirigidas a praducir cambios perdurables en las relaciones 
de genera en la comunidad. 

7. Potencial de traniformaci6n. Si pretendemos influir en las relacio
nes de genera, es importante identificar los factores favorables a la
transformaci6n que existen en la comunidad, a fin de potenciarlos
con nuestra intervenci6n. Las leyes, la capacitaci6n, la participaci6n
equitativa de hombres y mujeres en las decisiones fundamentales,
la edad de las personas, los saberes populares, entre otras, pueden
constituir factores de apoyo para desarrollar acciones educativas en
caminadas a la modificaci6n de la inequidad existente. Como puede
observarse en la descripci6n de los componentes arriba sefialados,
el anilisis de genera es un metodo de investigaci6n cualitativa que
tiene como punto de entrada la desagregaci6n de toda la informa
ci6n por sexo. La informaci6n cuantitativa que aportan los dife
rentes componentes proporciona un mapa general que describe la
situaci6n, pero solo se puede llegar a conclusiones mediante el ana
lisis interrelacionado o cruzado de sus componentes. Como todo

302 



metodo de investigacion cualitativa, tiene una importante dosis de 
interpretacion; de ahi la necesidad de desarrollar procesos de sensi
bilizacion y capacitacion en genero con las personas encargadas de 
realizar este tipo de analisis. 

Amen de los criterios de eficiencia que comunmente se manejan 
sobre la conveniencia de incorporar a las mujeres en los proyectos 
de desarrollo y de investigacion, intencionar un an:ilisis de genero 
-en sus multiples interrelaciones con otras variables sociales- abre
posibilidades para descubrir e interpretar la diversidad presente en
las relaciones humanas. Preguntarse sobre las diferencias de cosmo
visiones, conocimientos, representaciones, formas de pensar, sentir
y actuar de la diversidad de hombres y mujeres que somos, no es
capricho, ni un simple ejercicio de aplicacion de una metodologfa de
moda; constituye, a mi juicio, un imperativo de la investigacion y de
los proyectos sociales, y una cuestion de elemental justicia social.
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• Lo leve inmenso37

Teresa Diaz Canals 

�()_ye podemos readaptar y plasmar del ecofeminismo? A continua
ci6n voy a entrar en una especie de sintesis de algunas ideas que 
pudieran tener algun sentido para nosotros. Pero primero voy a rela
tar una anecdota que cuenta la misma Simone de Beauvoir cuando 
conoci6 a Simone Weil. La primera le empieza a hablar con mucho 
entusiasmo sobre algunas ideas que tenia y esta la mira con desden 
y le dice, jque bien se ve que usted nunca ha pasado hambre! 

Comunicar es siempre -nos dice Ambrosio Fornet- un intento 
de persuadir.38 Asi que paso de la mascara del ensimismamiento a 
la de la figura proselitista. Lo prirnero que declaro es la necesidad 
de ordenar la vida cubana con un sentido de manera diferente. El 
feminismo aporta la irnportancia de la sensibilidad, declara que lo 
personal es politico. No una supuesta justicia fria, o un discurso ya 
vaciado de contenido, ahi donde todo se nos regala y se nos quita. 
La justicia con afecto una vez mas pide su espacio. 

Vandana Shiva, feminista y ecologista, insiste que desde lo local se 
puede salvar la agonia del rnundo. Explica c6rno la globalizaci6n 
es la causa primera del cambio clirnatico. Logr6 -al presidir una 
comisi6n- que un grupo de gobiernos regionales europeos firmaran 
el compromiso de los agricultores de mantenerse libres de transge
nicos. Defiende la sabiduria de las practicas tradicionales. 

Las mujeres pobres nos brindan lecciones trascendentales en esta 
hora de la sinraz6n. Son victimas de la agresi6n al medio natural de 
la sociedad rnoderna, pero tambien estar en el otro lado del espejo 
trae consigo el instrumento de la sobrevivencia general, la singulari
dad femenina puede contribuir a salvar, sin dejar de tener en cuenta 

37Tomado de El momenta del agua. Papeles de civismo. Publicaciones Acuario, La Ha
bana, 2008. 
38Fomet, Ambrosio. El otro y sus signos. Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 2008, p. 13.
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que esta condici6n atraviesa por la clase, la raza, la etnia, la geogra
ffa, es decir, que no todas las rnujeres somos iguales y no sornos un 
bloque rnonolitico. 

El ecoferninisrno resurgido a partir de los aiios noventa, a rnenu
do torna el nombre de «ferninismo ecol6gico». Sostiene que no hay 
una esencia fernenina que acerque a la rnujeres a la naturaleza, sino 
un devenir hist6rico con estructuras socioecon6rnicas determinadas 
que ha acercado a las rnujeres a la naturaleza y alejado a los varo
nes de ella, que ha reprirnido ciertas caracteristicas en los varones, 
corno por ejernplo, la expresi6n y cultivo de los sentirnientos y ha 
favorecido en las mujeres deterrninadas actitudes, corno esa cultura 
de los sentirnientos y de las relaciones afectivas. Este tipo de eco
ferninisrno propane una politica de alianzas, pero no de fusiones 
entre movirnientos. No se trata de que el feminisrno se fusione con 
el ecologismo, sino de que se establezcan alianzas puntuales para 
deterrninadas acciones. 

Y en este pensar y repensar sobre el rumbo esencial de los estudios 
de genero en el pais, me viene a la mente c6rno en la historia nuestra 
las circunstancias de la esclavitud hicieron que surgiera el cirnarr6n, 
que trascendiera esta forrna de huir y establecerse en las cuevas, de 
sobrevivir siernpre en la busqueda de la libertad, que sirviera corno 
tactica en el periodo independentista para que pudieran internarse 
en la manigua y Uega hasta nuestros dias en forrna de cirnarronaje 
intelectual. Creo que lo mismo pasa con esa etica del cuidado desa
rrollada por las rnujeres corno un valor que puede ser universal. 

Dichos valores de las rnujeres, centrados en dar vida y en rnantenerla, 
pueden ser resignificados. Tenernos experiencia en conciliaci6n, coti
dianamente la rnujer (por lo general) ha sido socializada para resolver 
conflictos interpersonales en lo dornestico. La peculiar relaci6n que 
la mujer guarda con la vida genera en ella disposiciones particulares. 
Al reflexionar sobre su forrna de vivir y sobre las funciones que ha 
desernpeiiado durante tantos siglos se entiende que haya desarrolla
do habitos intelectuales y capacidades: aquellos que tienen que ver 
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directamente con la practica. Su conocimiento se ha movido dentro 
del ambito de lo que llamamos experiencia. Hay que recordar que 
se le neg6 el acceso a la formaci6n intelectual y al conocimiento 
cientffico. Lo anterior explica el fen6meno de la intuici6n femenina. 
Es una especie de «ver» sin necesidad de discurso, hay autoras que 
la denominan «inteligencia poliedrica» (como Carmen Segura y 
Maria Antonia Bel Bravo) porque es capaz de tener en cuenta 
todos los planos de la vida humana, no solo los intelectivos, sino 
tambien los afectivos. El hombre desarroll6 habitos intelectuales 
mas abstractos, propios de la ciencia, no relacionados directamen
te con el cuidado del mundo de la vida. El ecofeminismo trata de 
prescindir de una concepci6n reduccionista de lo especifico y de lo 
no especifico de los hombres y de las mujeres. El ecologismo de los 
pobres es fondamentalmente ecofeminismo. Las mujeres en Africa 
dirigen la economia familiar y aseguran el 90 % de los alimentos. Es 
urgente en el momento actual que los varones asuman lo que consi
deraban hasta ahora «valores de mujeres» especialmente el cuidado 
de la naturaleza, el cuidado por la paz y el cuidado por todo aquello 
que contribuya a humanizar las relaciones sociales, a hacerlas mas 
cultas, de mejores modos. 

Ivone Gebara, la te6loga brasilefia, retoma la idea de Hans Kung de 
«ecojusticia», porque considera que preservar la naturaleza es hacer 
justicia a los mas pobres y al resto de las criaturas vivientes. El de
sarrollo ecofeminista de la Teologia de la Liberaci6n incluye la idea 
de preservaci6n medioambiental como justicia social. Ivone Gebara 
introduce la preocupaci6n por los pobres y por las mujeres que, dice 
esta te6loga, son las que mas sufren entre los pobres. Muchas mujeres 
latinoamericanas tienen que hacer frente, solas, con sus hijos a car
go, a la pobreza y a  la contaminaci6n. Las ciudades latinoamericanas 
sufren problemas de contaminaci6n que afectan gravemente la sa
lud (aunque no solo en el llamado Tercer Mundo, si nos atenemos al 
informe cientifico sobre cancer, alergias y deformaciones congenitas 
provocadas por el deterioro del medioambiente en Francia, presen
tado en febrero de 2004 al gobierno de ese pais). En Brasil, hay dos 
redes de mujeres que se ocupan de la educaci6n medioambiental de 
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las mujeres, de la concienciaci6n para que conozcan los problemas 
de salud que provoca el contacto con pesticidas y desechos t6xicos y 
organicen un reciclaje de la basura en las chabolas, en los barrios en 
los que no hay servicios municipales y donde las asociaciones tienen 
que negociar con los ayuntamientos para conseguir al menos un 
minima de atenci6n. Como es l6gico, alli ya hay un elemento social 
muy fuerte en el tema medioambiental. 

Le propuse a Teresita Coro39 que el homenaje esta vez fuera a tres 
mambisas, nacidas en Pinar del Rio, en el paisaje extraordinario de 
la parte mas occidental del pais. Estas tres mujeres estuvieron vin
culadas a la etica del cuidado en las guerras de independencia, uti
lizaron la medicina tradicional para curar a los enfermos y heridos. 
En estos tiempos hay unos chistes que me parecen horribles con 
respecto a esta region de Cuba, incluso ya incorporados a nuestra 
vida cotidiana, corno si la palabra tonto o tonta fuera una parte de la 
idiosincrasia del pinarefio. 

Esto es solo una leve sef:ial. Porque en lo leve esta lo inmenso, por
que abre un ambito semejante al soplo de la madrugada donde esta 
la esencia, la vida universal, la plenitud del rnundo, porque en ese 
abrazar el arbol esta lo subito que tambien es eterno, en este re
unirnos todos para conversar sobre futuro y esperanza esta la gracia 
divina que consiste en que «lo breve nos basta». 

39Coordinadora del actual proyecto de capacitaci6n de genera del Centro Felix
Varela. 
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• Las principales etapas de un proceso de concertacion
multiactoi-40

Laurent 7hevoz 

Consideramos un proceso, como «un encadenamiento ordenado de 
actividades, que responde a un cierto esquema y conduce a una deci
sion compartida», ahora es preciso presentar c6mo se puede estruc
turar en un conjunto de etapas.41 Esta propuesta tiene obviamente 
que ser adaptada en funci6n de las condiciones locales. 

Etapa 0: Preparaci6n previa para el mediador 

Antecedentes: 
Analizar del conflicto, su historia, descubrir los actores involucrados, 
sus posiciones e intereses, delimitar el perimetro, circunscribir bien el 
conflicto, etcetera, puede tomar un cierto tiempo. Es por esto que esta 
primera etapa de preparaci6n difkilmente puede ser reglamentada. 

Objetivo y resultado esperado: 
Sin embargo, su objetivo es que las partes involucradas en uneven
tual proceso de concertaci6n, tengan los elementos en rnano para 
poder decidir si lo inician o no. En terminos practicos, esperan 
disponer de una propuesta de proceso que sea clara, coherente y 
factible, para organizar sus deliberaciones de rnanera productiva. 

Actividades: 
El facilitador/mediador, puede encargarse de preparar una propues
ta preliminar de organizaci6n del proceso de concertaci6n, para lo 
que responde las siete preguntas iniciales (ver el punto 2). 

"°Tornado de Procesos de concertaci6n para la gesti6n publica. Publicaciones Acuario, 
La Habana, 2006. 
41Fuentes consultadas:
Guide pratique du dialogue territorial; concertation et mediation pour l'environnement 
et le developpement local, de Philippe Barret, Fondation de France. 
«Ein Beispiel aus der Praxis - Mediationsverfahren F lughafen Wien», Ursula Konig, 
Tagung Mediation - Neue Wege der Konflik.tbearbeitung; Berna, 9-11-2002. 
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Aun sin ser ampulosa, esta reflexion preliminar puede tomar un 
poco de tiempo e implicar demoras; sin embargo, es necesaria tec
nicamente para la consistencia del proceso e indispensable institu
cional y politicamente para su legalidad y legitimidad. 

En ciertos casos, si las condiciones asi lo requieren, puede ser nece
sario realizar un preestudio, destinado a responder de manera siste
matica a, por lo menos, las siete preguntas identificadas. 

Responsabilidad: 
Si un facilitador/mediador, esta encargado de preparar una propues
ta de organizaci6n de un proceso, tiene de todos modos que asegu
rarse de que las condiciones generales sean propicias. Caso contra
rio tendra que hacerse la pregunta de la factibilidad y oportunidad 
de ese proceso y de su participaci6n como facilitador. 

Etapa 1: puesta en comun 

Objetivo: Construcci6n de una base comun de trabajo entre los par
ticipantes. 

Resultado: 

Acuerdo de los participantes, ratificados por escrito si es necesario, 
sobre la organizaci6n y el desarrollo del proceso de concertaci6n. 
Es particularmente importante lograr la definici6n de los aspectos 
siguientes: 
-La delimitaci6n del tema, del problema, del perimetro.
-La orientaci6n y el alcance del proceso (de informaci6n, de consul-
ta o de concertaci6n).
-La secuencia de etapas, con los participantes, los plazos y resulta
dos parciales esperados.
-Las modalidades de oficializaci6n del acuerdo final; vale decir, su
ratificaci6n mediante su reintegraci6n en los procedimientos corres
pondientes.
-La instancia de conducci6n politica del proceso y de concertaci6n pro
piamente dicha, con sus miembros y las reglas de su funcionamiento.
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Actividades: 

El facilitador/mediador tiene que elaborar una propuesta preliminar 
para someterla a los participantes para su discusi6n y ajustes even
tuales, hasta llegar a un acuerdo entre ellos. Esta propuesta hara 
referencia, en la medida de lo necesario, a las respuestas a las siete 
preguntas sefialadas, asi como al contenido de las etapas 2 a la 6, a 
sus caracteristicas espedfi.cas y su articulaci6n. 

Comentario: 

Esta etapa corresponde de hecho a una respuesta a la primera pre
gunta inicial �<1!,iien define el proceso de concertaci6n? 

Etapas 2 y 3: los temas y los intereses 

Objetivo: Hacer que se reconozca la legitimidad de los diferentes 
puntos de vista por cada uno de los participantes. 

Resultados: 

Identificaci6n de: 
-Todos los diferentes temas y aspectos especifi.cos a ser tratados
(Etapa 2).
-Todos los intereses en presencia (lo que esta en juego y las expecta
tivas de los diferentes actores involucrados), asi como de los criterios
para evaluar los intereses presentes (Etapa 3).

Actividades: 

-Analisis de la situaci6n actual y de su dinamica en funci6n de dife
rentes perspectivas (dimensiones, enfoques sectoriales).
-Identificaci6n de los actores, de sus intereses y motivaci6n.
-Definici6n de variables para evaluaci6n/apreciaci6n de la situaci6n
en funci6n de los centros de interes de los participantes y de los
valores de referencia a ser alcanzados.

Etapa 4: las opciones 

Objetivo: La creaci6n de un gran numero de opciones para abrir el 
espacio de «lo posible». 
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