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EL “Buen Vivir” ecuatoriano es un paradigma de desarrollo revolucionario del siglo 21, muy
distante a las revoluciones del siglo pasado donde la lucha armada  fue la detonante a la
resistencia de las diversas formas de colonización que los países Latinoamericanos fueron sujetos.
Ecuador busca una revolución científica, intelectual, indigenista, filosófica, cultural, que satisfaga,
no solo al bienestar de sus ciudadanos sino que también pueda amoldarse a la diversidad de sus
pueblos. Para esto Ecuador busca respuestas casa adentro, muy en particular en los sectores
indígenas, quienes siempre fueron opacados por la colonización y el modernismo. La fusión y
convergencia de lo ancestral y lo moderno proyectan soluciones para un “Buen Vivir”.



Palacios, Simon 1

La Revolución Ecuatoriana del “Buen Vivir”
Paradigma para un Modelo de Desarrollo

Introducción

El “Buen Vivir”, más que una propuesta de un nuevo modelo de desarrollo, es

también un paradigma en construcción que paulatinamente se va incrustando en la sociedad

ecuatoriana. Actualmente, analistas políticos y académicos miran su éxito inicial con

mucha expectativa en post de alcanzar un modelo alternativo que pueda garantizar mayor

sustentabilidad que los fracasados modelos del pasado. Ecuador como tantos de los países

Latino Americanos que profundizaron las políticas neoliberales a partir de la década de los

ochentas, sintió las secuelas de estas políticas a tal punto que pasó por feriados bancarios

desastrosos, altos flujos de emigración y una inestabilidad política que batió records

históricos, cambiando hasta nueve presidentes en los diez últimos años antes del actual

gobierno. Después de muchos intentos por “modernizar” o buscar el ansiado desarrollo, con

recetas extranjeras y orígenes colonialistas, Ecuador indaga por esta respuesta de manera

endógena. Muchas de las concepciones ancestrales que siempre fueron excluidas, empiezan

a ser tomadas en cuenta para una inclusión que es mas adaptada a los orígenes de su

identidad, y que ya no es únicamente neocolonialista ni tampoco totalmente indigenista,

más bien es la fusión misma de su gran riqueza cultural y del producto de la colonización

vivida así como de sus constantes luchas sociales en la búsqueda de un desarrollo más

sostenido. (Muñoz 2008)1

El Sumak Kawsay palabra Quichua que significa “Buen Vivir”, (Falconí 2007)2

nace como un reto a las teorías del modernismo dominante de las hegemonías Europeo-

Norte Americanas. Emergiendo como expresiones a la resistencia y las luchas sociales que

buscan redefinir una identidad más ligada a las raíces de los Andes Sudamericanos que a

las desgastadas recetas del capitalismo occidental. La crisis del 2008 en los Estados Unidos

y que rápidamente se expandió por Europa, fue antesala para varias “Primaveras” o

1 Muñoz nos presenta el contexto histórico del Ecuador, enfocándose desde 1998 al 2008, en el cual nos
ayuda a entender la presión que ejercieron los movimientos sociales especialmente los grupos indígenas en
los cambios de la constitución del 2008.
2 Ecuador ama la vida es el lema del “Buen Vivir” que se impulsa a través de la SENPLADES.
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movimientos mundiales en clara protesta contra el sistema capitalista occidental, pero que

carecen de un líder en el que confluyan las reivindicaciones sociales, así como de la

demanda de un modelo claro en el cual pudiese reemplazar o hacer más tolerante el -ya de

por si decadente- capitalismo mundial. En este contexto mundial, Ecuador propone el

modelo del “Buen Vivir”, sin la pretensión de ser una gran panacea a las diferentes crisis,

más bien trata de contribuir con un repensar desde sus orígenes fusionados, como un medio

alternativo que proyecte un desarrollo más sostenible dentro del contexto de la presente

geopolítica mundial.

La historia de las luchas sociales en el Ecuador y muy en particular del sector

indígena es muy remota e intensa. Se podría decir que estas protestas presentan un contraste

similar a la a las recientes manifestaciones a nivel mundial, como la “Primavera Árabe” en

Egipto, Túnez, “Occupiers” en los EEUU, y los “Indignados” en España, el grupo

“#YoSoy132” en México y otras. (Vivas 2013)3 Esta similitud se da en el sentido que a

pesar de las intensas manifestaciones a nivel mundial, carecieron de una visión política e

ideológica clara y de un liderazgo contundente, situación muy similar a lo que

habitualmente ocurría en el Ecuador previo al gobierno de Correa, donde en poco o nada

quedaron los resultados de estas intensas protestas. Con el acenso de Correa al poder

Ecuador redujo de gran manera las intensas protestas de los sectores indígenas ya que

cristalizó las propuestas de este sector dentro de un marco constitucional. En este

paralelismo de protestas, Ecuador parece ir4 descubriendo no solo de un modelo alternativo,

con respuestas para los sectores históricamente marginados, sino también un líder que

revela estas ideas con una visión política e ideológica en pro de soluciones a los diferentes

conflictos a los que el Ecuador y el mundo actual se enfrentan.

Objetivos:

3 A pesar de que Vivas no nos presenta el contraste de las protestas mundiales con las del Ecuador, el Foro
Social Mundial que ella los describe sirve para contratar con las protestas en el Ecuador que son semejantes
hasta el arribo de Rafael Correa a la Presidencia.
4 “Parece ir”- Posibilidad: Basados en los presentes estudios realizados por este autor.
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El propósito de este trabajo no es una simple ponderación a este paradigma, que se

expresa como una solución alternativa a los actuales dilemas locales y mundiales, trato más

bien de exponer, el cómo y el porqué del surgimiento de este modelo, y hasta donde

avanza, así como también la búsqueda de las razones por las cuales este nuevo modelo de

desarrollo pueda ser sostenido a través del tiempo. Para esto será necesario tener aclarar

cuáles son los factores negativos u obstáculos que puedan truncar este paradigma que se

encuentra aún en su desarrollo inicial.

El gobierno ecuatoriano a través de la Secretaria Nacional de Planificación y

Desarrollo del Ecuador (SENPLADES) es la institución central encargada de la

planificación y ejecución del “Buen Vivir” con derroteros y objetivos claros que buscan ser

profundizados durante el nuevo periodo de gobierno. (2013-2017) Esta planificación se

realizó con la participación ciudadana de los diferentes sectores, además de la cooperación

de los diferentes ministerios de gobierno y el Consejo Nacional de Planificación. Los

objetivos planteados en un principio, se nutrieron de la participación de todos los sectores

económicos, sociales, culturales, étnicos y religiosos por medio de diferentes talleres en

distintas ciudades del territorio ecuatoriano que permitió incluir las expectativas de cada

uno de los diferentes sectores de la sociedad. (SENPLADES 2008)5

Inicios y avances del “Buen Vivir” en el Ecuador.

Durante la década de los noventa se presentan algunas circunstancias a nivel local y

mundial y es allí donde se acentúa la lucha por la búsqueda de un nuevo modo de vida. La

consolidación del capitalismo, la globalización, la caída del muro de Berlín, la celebración

de los 500 años de la invasión a América por los Europeos, la fuerte consolidación de la

implantación de las políticas neoliberales y la sensibilidad por el medio ambiental durante

la Cumbre de Rio en 1992, son aspectos claves que fueron marcando la lucha de los

sectores indígenas al ser históricamente relegados y excluidos de los beneficios generados

por los abundantes recursos petroleros extraídos de la Amazonia Ecuatoriana donde se

5 La SENPLADES nos da a conocer los detalles de los diferentes talleres que contribuyeron todos los sectores
de la sociedad en que se fue armando de manera consensuada las ideas del “Buen Vivir”
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encuentran muchos pueblos aborígenes así como pueblos milenarios no contactos. La

defensa del medio ambiente no solo que pasa a ser una lucha apoderada por el sector

indígena para defender la naturaleza, sino también como un recurso de auto defensa de la

constante exclusión socioeconómica y política.

La defensa de la naturaleza y el medio ambiente no solo que se convierte en el eje

central de esta lucha sino también se va fusionando poco a poco seis partes importantísimas

en las cuales el “Buen Vivir” haya superado la más difícil etapa, su implantación y la

superación de esta etapa inicial. La naturaleza y el medio ambiente juegan un eje central en

este nuevo paradigma ya que estos derechos van también a ser pensados desde el punto de

vista ambiental, y al entregar derechos a la naturaleza también se rescata la existencia

misma de los seres humanos. Vladimir Serrano (1992) en su ensayo “El desarrollo

Económico y Social desde una perspectiva humanista y ecológica” plantea una propuesta

de eco desarrollo basada en tres principios fundamentales: conciencia ecológica, ciencia

holística y tecnología intermedia. La perspectiva holística hace referencia al conocimiento

intercultural que debe mantener el legado de todos los pueblos, la tecnología intermedia la

define como una complementariedad entre el acervo tecnológico y los saberes occidentales,

proponiendo investigación e innovación permanente sobre la necesidad de lograr la

expansión del conocimiento andino enriquecido con la tecnología occidental, aspectos

estos que  permiten forjar una conciencia ecológica que considere  que la verdadera riqueza

del país son los recursos naturales, más exactamente la biodiversidad y la riqueza

ecológica. (Serrano 1999) En este aspecto el gobierno ecuatoriano propone al mundo una

iniciativa única y la primera de este tipo: La Iniciativa YASUNI ITT, que es una propuesta

al mundo en dejar debajo del subsuelo 846 millones de barriles de petróleo ubicados en el

parque nacional Yasuni comunidades donde se encuentran los pueblos aborígenes Huaranis

así como los Tagarery y Taromenanis pueblos que viven en aislamiento voluntario. Esto

evitaría la emisión de 407 millones de toneladas métricas de carbono a la atmósfera. A

cambio pide a la comunidad internacional asumir la corresponsabilidad aportando al menos

la mitad de los ingresos que generarían al explotar dichos recursos petroleros. Esto

aseguraría la preservación de la biodiversidad biológica más grande en el mundo, el respeto

por los pueblos que habitan en el parque Yasuni, la reforestación de un millón de hectáreas

y el impulso a la transición de una economía extractivita a un modelo sustentable de
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desarrollo. (http://www.youtube.com/watch?v=LOO5Kie6eEY 2009) Esta propuesta

pionera en demandar al mundo la corresponsabilidad da entender la importancia dela

responsabilidad  colectiva en pro de una causa común y que a pesar de que aún no se vence

el plazo de esta propuesta, Ecuador continua promocionando enormemente esta iniciativa

que ha tenido gran acogida por gobiernos como el alemán y los sectores ecologistas.

(Gonzalez 2013)6 La concientización global  en comprender la importancia de esta

propuesta será la alternativa que permita el triunfo de esta iniciativa.

Como segundo enfoque, el “Buen Vivir” tiene también un legado Socialista

Marxista muy correlacionado con el sector indígena, debido al sometimiento colonial de

explotación  y es aquí donde aprende a valorar su riqueza pluricultural y pluriétnica,

mostrando su cosmovisión indígena de solidaridad, reciprocidad, armonía y equilibrio.

Agustín Cueva nos presenta un estudio publicado en la Revista Yachaycuna, el caso

indígena dentro de los movimientos sociales del Ecuador, a finales de los 80´s. Aquí se

evidencia una compleja relación entre la izquierda política y el movimiento indígena donde

se buscaba confrontar el sometimiento de la población indígena y los sectores que vivían a

merced de las relaciones capitalistas. (Cueva 2007) Aunque se califica esta relación como

incompatible, la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) acoge

esta propuesta con base al concepto de plurinacionalidad debiendo el estado-nación

reconocer la diversidad existente en el país y que facilite la integración en el país en el

aspecto social, económico y político. Es así como años más tarde a raíz de las celebraciones

de los quinientos años de la llegada de los Españoles (1992) y ante la crisis ecológica

presentada de los últimos tiempos, las tradiciones indígenas cobran vida y se posicionan en

la actualidad social y política creando las bases para un modelo que evidencie las grandes

diferencias del pensamiento moderno economicista y la cosmovisión indígena. Creando

entonces una perspectiva donde el ser humano se responsabilice por el futuro del planeta y

mantenga un equilibrio tanto en sus aspectos endógenos, como exógenos. El estudioso

político y académico Enrique Ayala Moras un socialista, quien traza excelentes estudios

que nos ayudaron a comprender como se vislumbra una transformación en la nación

Ecuatoriana, apareciendo el lema de “unidad en la diversidad” viéndose la interculturalidad

6 Ivonne Baki, la jefa del equipo negociador anunció que hasta el momento se ha recaudado 336 millones de
dólares de los 3.600 millones necesarios para cumplir esta meta durante los próximos 12 años.
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como el camino para la convivencia democrática de los pueblos indígenas,

afroecuatorianos, mestizos y demás grupos socioculturales. (Ayala Mora 2004) Lo anterior

no significaba alejarse de una tradición socialista, sino que proponía la eliminación de lucha

de clases y visiones neoliberales, centrándose más bien en aceptar  e incluir el legado

indígena como parte de la construcción de la identidad nacional. Esta nueva propuesta

socialista se basaría entonces en asentar las raíces nacionales y mantener la independencia

internacional. (Ayala Mora, El Socialismo y la Nacion Ecuatoriana 2005). El Partido

Socialista Ecuatoriano uno de los más antiguos de este país ha impulsado con mucha fuerza

el derecho de los indígenas y es así que en algunos de sus congresos del Comité Nacional

por la renovación del Socialismo en Ecuador, convoca a la construcción de un concepto de

desarrollo que tenga en cuenta las prácticas ancestrales andinas (solidaridad, reciprocidad,

armonía, equilibrio) como base de un proyecto nacional ecuatoriano. (Sandoval Peralta,

Carlos 2004).

En el tercer enfoque vemos como se fusiona La Cosmovisión Indígena y el

Cristianismo, dado que estos conceptos no son en ninguna medida excluyentes entre sí. En

la biblia, libro de Génesis 1: 28-30 (Santa Biblia 1960)7 vemos como Dios mismo da al

hombre la potestad a administrar la tierra, plantas y animales para que lo disponga, disfrute

y se enseñoree de ella, más no la explote indiscriminadamente de abusos. Monseñor

Leonidas Proaño (1910-1988) fue uno de los grandes líderes y defensor de los derechos de

los indígenas quien le da un sentido pastoral, indigenista y cristiano, afirmando en 1988 en

su discurso en la Universidad Saarland, Alemania, (Proaño 1988) que los indígenas

mantendrían “una relación mística con la tierra, relación que sería compatible con las

tradiciones cristianas”. Esta concepción surge a partir de la narración bíblica en Génesis

como por ejemplo cuenta que Dios formó al hombre con polvo de la tierra y que dijo

produzca la tierra pasto y hierbas que den semillas y árboles frutales que den sobre la tierra

fruto con semilla dentro. Proaño a su vez en la celebración de los quinientos años de

descubrimiento de América, se unió a la denuncia de las consecuencias de la explotación

indiscriminada de la naturaleza y el detrimento de las comunidades indígenas originarias.

Por este motivo es importante darle mayor valor a las relaciones humanas con su entorno

7 1:28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los
peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
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natural. Las culturas indígenas americanas mantienen en su núcleo cultural el pensamiento

que la tierra es su madre, por tal motivo, los hombres son sus hijos y entre ellos son

hermanos llamados a construir una gran familia. Por lo tanto la tierra es para todos y tienen

iguales derechos de usufructuar sus riquezas. Llega entonces la voz urgente del Papa Juan

Pablo II proponiendo que el respeto por el medio ambiente ha de primar sobre los intereses

económicos y la explotación  de recursos en tierras y mares. (Pablo II 1992)

Para lograr la inserción de este modelo alternativo de vida en el convivir social  del

Ecuador, fue necesaria la aparición de un proyecto político y social, el amén de un líder que

les permita hacer visible sus propuestas y sobretodo que les permitan cristalizar el legado

de sus ancestros. Las largas luchas sociales enfrascadas de interminables protestas de los

sectores indígenas quienes marchaban a Quito desde los sectores más remotos del Ecuador

en grandes procesiones de intensas manifestaciones, y que finalmente fue captada por un

líder quien logró entender sus reclamos. Es entonces cuando en el año 2007 Rafael Correa,

capta este poder indígena y con su apoyo llega al poder e inmediatamente llama a consulta

plebiscitaria para una reforma profunda de la constitución. Dicha Constitución luego de ser

ampliamente debatida y con la participación de los sectores sociales del Ecuador logra ser

aprobada por una amplia mayoría de los ecuatorianos. (El Universo 2008) A pesar de que

Correa es quien cristalizó este pedido indígena, dicha lucha se remota a décadas pasadas sin

que los gobiernos de turno pudieran entender el pedido de este sector de la población. La

CONAIE en el año 1997 (CONAIE 1997) ya presentó su proyecto político que aunque no

lo llama “Buen Vivir” lo denominaban como “Modo de Vida” en el que defienden sus

valores culturales, espirituales, centrándose ya en el humanismo integral, el comunitarismo,

democracia plurinacional, comunitaria y participativa, plurinacionalidad, interculturalidad,

autodeterminación, soberanía, independencia y solidaridad internacional. Todos estos

adjetivos propios de la cosmovisión indígena, que tienen un modo de vida comunitaria y

participativa de la sociedad, dan un profundo respeto a la naturaleza y medio ambiente,

basada en la reciprocidad, solidaridad e igualdad, que fueron capaces de resistir al

modernismo y modificarse para adaptarse, más no desaparecer. El apoderamiento de estos

paradigmas indigenistas por parte de un líder político quien fue capaz de insertar esa

cosmovisión en la constitución ecuatoriana, circunstancia que no sucedieron con gobiernos

anteriores, estas son las claves más importantes en que el sector indígena encontrara una vía



Palacios, Simon 8

de hacer respetar su plurinacionalidad, y pluriculturalidad de las diversas etnias y

nacionalidades indígenas como entidades económicas, políticas y culturales que lucharon

por un marco de igualdad de derechos, respeto mutuo, paz y armonía entre sus diferentes

pueblos que conforman un solo país. El nuevo periodo de mandato de Correa para el

periodo del 2013-2017, está enfocado en un plan nacional del “Buen Vivir” que será el eje

central de su gobierno, que busca forjar una revolución ciudadana no solo basada en los

parámetros constitucionales sino también en el entendimiento y compresión de este

paradigma para que los y las ecuatorianos puedan converger en la diversidad de sus

pueblos, lenguas y culturas de manera fusionada y armónica con el modernismo actual. (El

Telegrafo 2013)

La educación y concientización de sus ciudadanos en torno a este modelo, es

también una importante lucha para la consolidación del “Buen Vivir”. La propuesta

pedagógica hecha por la Universidad Amawtay Wasi de Quito en donde contribuye desde

el año 2004 con la enseñanza y la difusión de la sabiduría del “Buen Vivir”, contribuye

grandemente para que se haya puesto en el plano académico el debate y la permanente

investigación de este paradigma (Universidad Intercultural Amawtay Wasy 2004). Esta

integración científica demuestra que no está basada solo en un antiguo modelo de vida

ancestral indigenista, sino que busca también un desarrollo del talento humano

encaminados a vivir bien entre la diversidad de culturas, lenguas y etnias dentro de una

visión de avanzada. Esta formación proyecta el entendimiento de que el verdadero

desarrollo es sostenido en cuanto se planifica no solo desde el sentido individualista sino

también en el bienestar colectivo y visión futurística de la subsistencia de las futuras

generaciones. La sustancia misma del “Buen Vivir” es el arte de la vida, el arte de vivir

bien, en paz y armonía, con gozo y un sentido profundo de la naturaleza, la vida en su

esencia misma, la búsqueda de la felicidad más allá del consumismo moderno centrado en

la competencia tenaz por lograr la mayor acumulación económica de capital de manera

individualista. Si bien es cierto la competitividad y el individualismo nos permitieron un

desarrollo a pasos agigantados del presente modernismo, el ser humano con esta constante

lucha por el deseo del enriquecimiento personal se fue ofuscando de a poco por esta

competencia atroz que no le permiten mirar aspectos fundamentales de la vida como los

que intenta de rescatar el “Buen Vivir”. Ecuador ha destinado un alto porcentaje de la
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explotación de sus recursos naturales en educación, es por ello se encuentra en construcción

YACHAI-Ciudad del Conocimiento, que es una universidad en construcción al más alto

nivel académico y científico, la cual trabaja con el asesoramiento de magnánimos expertos

extranjeros en este tema y que pretende ser una de las más modernas y avanzadas de la

región. (Yachay Ciudad del Conocimiento 2013) De la misma manera la entrega ilimitada

de becas para todos los jóvenes ecuatorianos que deseen y califiquen en las mejores

universidades del mundo con la condición de que retornen al país a retribuir sus

aprendizajes científicos y se omita la fuga de cerebros, dan a entender lo serio de la

búsqueda de un desarrollo más sostenido. ( El Diario Manabita 2012) En la actualidad

existen miles de ecuatorianos estudiando en diferentes universidades del mundo y que

proyecta año a año un mayor incremento de becas, así también como el retorno de

científicos ecuatorianos altamente adiestrados.

Finalmente, Propuesta regional y Presupuestos El Fondo Indígena para el

desarrollo con identidad, busca fortalecer y recuperar las tradiciones Andinas empezando

desde un nivel local y con el objetivo que se materialicen a nivel de todas las naciones

Andinas. (Maldonado 2005) Esta propuesta regional que es la de un desarrollo con una

identidad más originaria de estos países llamada el “Buen Vivir en el Ecuador, no pretende

contraponerse por completo al actual modernismo, no son propuestas excluyentes entre sí,

puesto que según la cosmovisión indígena el desarrollo no es un término tangible, más bien

es el la percepción misma de una vida saludable, en armonía con los demás, y en el

aprovechamiento equilibrado y sustentable de la naturaleza. La ritualidad de la economía

indígena en torno a su tierra, agua y naturaleza no busca romper el orden económico del

comercio actual más bien el respeto hacia la “pachamama”, (madre tierra) más allá de que

esta sea un ente comercial del modernismo actual. La convergencia de estas dos partes hace

que el gobierno nacional llegue a consensos con cada uno de los gobiernos locales y busque

fórmulas para la extracción de los recursos naturales en base al entendimiento con los

pueblos indígenas. La incorporación del presupuesto del estado para el plan del “Buen

Vivir” es parte fundamental e incluyente en la aceptación y participación de todos los

sectores de la población quienes serán los vigilantes no solo para que los recursos sean

invertidos en sus ciudadanos sino también para la búsqueda de una economía que vaya más

allá del atractivísimo. (SENPLADES 2012)
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El “Buen Vivir” y sus obstáculos

Si bien es cierto, para que el “Buen Vivir” haya podido instaurarse en el Ecuador,

fue necesario el liderazgo político conducido por el Presidente Correa, quien lo insertó

dentro de un marco constitucional, pero esto no obvió que este sujeto a críticas y a la

oposición de los sectores de la ultraderecha, quienes no se hicieron esperar para refutar este

paradigma. Personajes como el Ex Vice-presidente Blasco Penaherrera, el economista

liberal Pablo Lucio Paredes, El alcalde de Guayaquil Jaime Nebot y también sectores

religiosos como el Pastor Nelson Zavala ex candidato a la presidencia de la republica

manifestaron su oposición calificándola como una ficción utópica de un concepto

indefinible que no goza de contenidos propios. (Cortez 2011) Este modelo sería la antítesis

de la economía social del libre mercado que se opone al progreso por la obsesión

izquierdista de buscar una sociedad igualitaria en la cual no se redistribuye la riqueza, más

bien se reparte la pobreza, son algunas de las críticas de estos sectores. Mientras, el

Presidente Correa con su slogan “La Patria ya es de Todos”, proyecta la inclusión y la

redistribución de las riquezas a todos los sectores, sus opositores tratan de proyectar como:

“La miseria ya es de todos”. Sin lugar a dudas este modelo propició un nuevo debate

momentáneo entre el socialismo y el capitalismo similar al que se encontraba enfrascado

durante los años de la guerra fría. Sin embargo los contundentes triunfos electorales y el

rápido crecimiento económico del Ecuador, la gran inversión social, así como la reducción

de la pobreza en el gobierno de Correa nos permite entender que la sociedad ecuatoriana va

comprendiendo los conceptos del “Buen Vivir” no como antiguos preceptos, sino más bien

como un nuevo método de desarrollo más incluyente basado en la solidaridad e inserción de

los sectores sociales que fueron históricamente excluidos de la distribución de sus riquezas

y de la participación social. En este nuevo modelo el ser humano ocupa el epicentro, de

manera que el capital quede relegado a un segundo plano y no mengue sus derechos.

También vemos la importancia en la recuperación del estado en la producción,

planificación y regulación de la economía, muy opuesta al sistema neoliberal de creencia de

que el mercado lo regula todo, contribuyendo al crecimiento del capital para un aumento de

la producción con el fin de una “mejor” redistribución de las riquezas. Esto es algo que
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nunca sucedió en los múltiples y fallidos intentos neoliberales por salir de la pobreza. La

fórmula del “Buen Vivir” se sustenta en poder aplicar este paradigma sin la necesidad de

negar el capitalismo como sistema, respetando los derechos sobre la propiedad privada e

incentivando la libre competencia, pero centrados en el ser humano, la solidaridad y el

respeto por la naturaleza y sus recursos. Por otro lado la interpretación desde el punto de

vista cristiano del Pastor Zavala en su preocupación porque la naturaleza y sus recursos

como el agua, las plantas y la biodiversidad sean un ente superior a Dios y se contradiga al

mandato divino es errada puesto que el “Buen Vivir” no pretende poner a la naturaleza

sobre Dios más bien busca que el hombre lo dirija y haga el uso adecuado, sin el abuso de

la misma y se sirva de los frutos de la tierra sin el aniquilamiento de sus recursos.

El mayor obstáculo que pudiera presentar este paradigma no está solo en la

oposición de estos sectores neoliberales, más bien podría estar en el engaño de los

ciudadanos y de sus autoridades. Los ciudadanos necesitan una profunda educación,

cooperación y concientización de este cambio. Al ser un modelo parcialmente colectivista,

desigual al estilo de desarrollo individualista neoliberal, la carencia de esta conciencia y

una profunda educación, haría que dichos ciudadanos y trabajadores públicos busquen

usufructuar de las bondades del “Buen Vivir”. Para esto será necesario de políticas e

instituciones que permitan el desarrollo de este modelo con un gran desplazamiento

organizacional. Alberto Acosta político y académico estudioso de este tema, en la autoría

de “Debates sobre Cooperación y Modelos de Desarrollo” (Acosta 2011) pg. 73, nos señala

lo siguiente: “El éxito o el fracaso no es solo cuestión de recursos físicos, sino que depende

decisivamente de las capacidades de organización, participación e innovación de los

habitantes del país.” Para la consecución de tal fin, el avance en la modernidad tecnológica

es un pilar fundamental en la cual el gobierno ecuatoriano entro en un proceso de inversión

educativa dentro y fuera del país a gran escala. (Ministerio Coordinador de Conocimiento y

Talento Humano 2012) La construcción de nuevas universidades y las reformas educativas,

esto sumado a un gran desplazamiento de miles de jóvenes ecuatorianos becados en las

mejores universidades del mundo, proyectan una esperanza de una eficiencia productiva.

Por otra parte el gobierno ecuatoriano y sus autoridades necesitan demostrar lo genuino de

este cambio, no solo promoviendo buenas políticas de desarrollo sino a la vez creando

instituciones libres de trabas burocráticas muy comunes en países en vías de desarrollo. Lo
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anterior permitirá enfocarse hacia el logro de una competitividad a nivel mundial y acorde

al presente modernismo. Esto sumado a que este modelo no sea usado únicamente con fines

de triunfos electorales y más bien sean implementados para la permanencia de políticas de

estado independientemente de los resultados electorales del futuro. Una genuina búsqueda

de desarrollo sostenido con la vinculación de todos los actores sociales serán los grandes

garantes para construir alternativas que permitan mejorar no solo las condiciones de vida de

los más marginados, sino también le permitan desarrollar la creatividad e imaginación con

la libertad de un colectivismo orientado a superar esta primera etapa del “Buen Vivir”

ecuatoriano.

Conclusión

La propuesta del “Buen Vivir “ecuatoriano como un paradigma de desarrollo, desnudó la

colonización moderna en que aún se vive en el este país suramericano.8 La dominación del

capital o la supremacía económica sobre el ser humano es y ha sido la larga lucha de los

sectores más marginados, donde los indígenas se abanderaron por hacer respetar sus

orígenes, costumbres y filosofía de vida.

Las circunstancias políticas y económicas a nivel global como la crisis del 2008 y otras

previamente mencionadas, coincidieron con el momento del surgimiento de un líder en

Ecuador que supo descifrar este dilema y quien a su vez lo implementó dentro de un marco

constitucional para que en el presente y en el futuro sea el eje central del plan de gobierno

basado en políticas propias de las diversas fusiones culturales, políticas, religiosas e

indigenistas.

Si bien es cierto que el  modelo del “Buen Vivir” se encuentra en etapa de post-iniciación,

se requerirá de mayor tiempo para determinar con más exactitud sus beneficios en la

8 A pesar de que el Ecuador encontró un modelo alternativo y aún se encuentra atrapado de los designios
colonizadores modernos, dio un salto muy grande para el inicio de una posible liberación, sustentado en las
ideas del “Buen Vivir”.
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implementación y dependerá de la concientización de los ciudadanos y autoridades

gubernamentales.

Finalmente, a nivel externo es indispensable que continúe con el combate en contra  de las

políticas que buscan un único beneficio económico para las corporaciones transnacionales.

Para esto la unión y las alianzas entre las organizaciones regionales como ALBA,

UNASUR y otras permitirán una propuesta regional basada en la fusión de idiosincrasias

propias de sus pueblos más no únicamente de las imposiciones externas.
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