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La “ecoocreatividad” como alternativa política-económica posneoliberal en América Latina / Hugo Busso

Resumendesde la perspectiva político-económica de la ecoocreatividad (ecología, cooperativismo y creatividad) se ensayauna teoría que propicia el abandono político y deliberado de los criterios economicistas reguladores de origen sajón,instituidos por el new public Management (npM) y los lineamientos del consenso de Washington y aún vigentes en lasinstituciones internacionales de orientación neoliberal como el Fondo Monetario internacional (FMi), el acuerdoGeneral sobre aranceles aduaneros y comercio (Gatt) y la organización Mundial del comercio (oMc). este abandonopolítico de criterios es, desde esta perspectiva teórica, una condición necesaria por dos razones. por un lado, para quese posibilite la experiencia social y se propicie la creación de una nueva clase ecológica (ecoocreativa), con lo que se es-tablecerían los parámetros de un nuevo imaginario posneoliberal. la segunda razón es porque hay que evitar tanto larepetición del “más de lo mismo” del economicismo hegemónico en la geopolítica mundial, ya que resulta en un fracasoanticipado en américa latina, como las perspectivas “ecofascistas”, que forman parte de una degradación democráticasustantiva. según estos razonamientos ideológicos, el estado es una empresa privada más, teniendo en realidad otraagenda de prioridades y necesidades disímiles con objetivos y misiones diferentes. por esto, interpretando la necesidadde cambios democráticos imperativos en américa latina (colombia, Brasil, chile, Bolivia, argentina) y evitandoactitudes inadecuadas (proféticas o salvíficas), proponemos doce perspectivas posneoliberales para el debate sobre loshorizontes de lo posible y contribuir en modo general con la discusión democrático-radical, utópica y concreta a la vez(ya comenzada), y ofrecer también alternativas ecoocreativas. el propósito es abrir las posibilidades del pensamientoheurístico y sentar las bases de las condiciones de una praxis política con un horizonte experimental colectivo centradoen la ampliación de lo común que responda a los desafíos geopolíticos de la transición ecológica necesaria en elcontexto político actual de los países de américa latina. 
Palabras clave: cooperativismo ‒ creatividad ‒ democracia ‒ ecología ‒ economía ‒ ecoocreatividad ‒ Futuro ‒imaginario ‒ neoliberalismo ‒ política
Abstract
"Ecoocreativity" as a Post-Neoliberal Political-Economic Alternative in Latin AmericaFrom the political-economic perspective of ecoocreativity (ecology, cooperativism, and creativity), a theory isproposed that advocates for the deliberate political abandonment of economicist criteria, which originated in anglo-saxon traditions and were institutionalized by the new public Management (npM) and the guidelines of the Washingtonconsensus. these economicist criteria are still prevalent in international institutions with neoliberal orientations suchas the international Monetary Fund (iMF), the General agreement on tariffs and trade (Gatt), and the World tradeorganization (Wto). From this theoretical standpoint, the political abandonment of these criteria is considered anecessary condition for two reasons. Firstly, to enable social experimentation and foster the creation of a new ecologicalclass (ecoocreative), which would establish the parameters of a new post-neoliberal imaginary. the second reason is toavoid both the repetition of the "more of the same" hegemonic economicism in global geopolitics, which leads toanticipated failure in latin america, and the "ecofascist" perspectives, which are part of a substantive democraticdegradation. according to these ideological arguments, the state is just another private enterprise, with a differentagenda of priorities and needs compared to different objectives and missions. therefore, interpreting the imperativeneed for democratic changes in latin america (colombia, Brazil, chile, Bolivia, argentina) and avoiding inadequateattitudes (prophetic or salvific), we propose twelve post-neoliberal perspectives for the debate on the horizons of whatis possible. this contribution aims to assist in the democratic-radical, utopian, and concrete discussion alreadyunderway, offering ecoocreative alternatives. the purpose is to expand the possibilities of heuristic thinking and lay thefoundations for the conditions of a political praxis with a collective experimental horizon centered on the broadening ofthe commons, responding to the geopolitical challenges of the necessary ecological transition in the current politicalcontext of latin american countries.
Keywords: cooperativism ‒ creativity ‒ democracy ‒ ecology ‒ economy ‒ ecoocreativity ‒ Future ‒ imaginary ‒ neo-liberalism ‒ politics
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Introduccióne ste escrito es un ensayo filosófico de reflexión política, centrado en la ob-servación prospectiva de las tendencias políticas y económicas a medianoplazo y hacia el futuro próximo (un pensamiento que llega hasta el año2050) en américa latina, con el fin de analizar las condiciones de posibilidad pos-neoliberales de las sociedades para responder los desafíos democráticos y ecoló-gicos. creemos que estamos en medio de una mutación de la civilización entre elcambio climático y el desarrollo exponencial de la inteligencia artificial, lo queconsideramos un tiempo de interregno político. es decir, entre lo que no ha desa-parecido todavía, en medio de crisis ecológicas y económicas en aumento perma-nente (el neoliberalismo, la mundialización económica financiera), y lo que no hanacido aún (sociedades en transición ecológica, ecoocreatividad). este tiempo decrisis y oportunidad (Kairós) será continuado por el tiempo de “la dehiscencia” ola separación natural en la que el fruto se disemina en un estallido natural. estaidea que tomamos de la biología y la ecología hace referencia a la apertura espon-tánea: el momento en el que el fruto se abre y los granos saltan. en el ámbito delos mamíferos, también puede funcionar como analogía, se trataría del instante enel que el óvulo es liberado por el ovario, como sonrisa viviente de la continuidadposible. américa latina suma a esto el estar en una posición de subordinación po-lítica en relación con la geopolítica mundial. política y economía se unen en unnuevo paradigma aún no enunciado ni encarnado con claridad en la praxis socialdel continente, al sur del Río colorado.la palabra ecología comparte con la palabra economía una misma raíz etimoló-gica: οἶκος (oîkos), que significa “casa”. luego se conforma con la voz griega λóγος(logía), que significa “razón”, “discurso racional”, “inteligencia”. Mientras que eco-
nomía se completa con la voz griega νέμειν (némein), cuyo significado es “leyes defuncionamiento”, “administración”, “gestión”. es decir que la palabra economíaremite a la gestión/administración de la casa. Y es este el nombre actual que se le
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da a la parte mercantil de las transacciones humanas en espacios públicos yprivados regulados. estos espacios de transacciones son denominados con el nom-bre genérico de “mercados”. por lo general, las transacciones e intercambios se ha-cen a través de una institución y se ligan en un símbolo que funciona como equiva-lencia para poder convenir en un acuerdo entre las personas. en este símbolomediador, comúnmente llamado “moneda”, se deposita la confianza y la fe. estamediación que facilita el intercambio es con lo que se acuerda y se comparte unvalor, para poder resolver las equivalencias del intercambio y comprar y vendersin utilizar demasiado tiempo en el acuerdo de un precio. es decir que la economíaestá ligada a lo que nosotros hacemos, se estructura en el mercado y otorga unvalor a todo aquello que hemos creado desde un imaginario histórico cultural par-ticular. esta creación colectiva es la que alberga y contiene los símbolos que comu-nican y movilizan los deseos, las expectativas, las motivaciones, las intenciones ylas fantasías. dando forma, por estas vías y de modo deliberado, al imaginario he-gemónico de ser una sociedad de mercado (todas las sociedades humanas son so-ciedades con mercado, no necesariamente de mercado), concepto estructurantedel sentido de una época, siempre deviniendo en modo dual entre lo mismo y lodiferente.la concepción del presente que estudiamos es que “el desastre de la política”,en estos contextos de crisis mundiales y desglobalización (stiglitz, 2022) en que“la repetición de lo mismo” es la parte fundamental del problema, señala una épocaque exige decisiones sin demora. lo esperable es que no se continúen con “las po-líticas del desastre”, parafraseando a angélica Montes Montoya (2021a, 2021b).por esto, el mercado (o los mercados) como parte de la sociedad, y en la medidaen que es un espacio de intercambios y de valores humanamente creados, se puedecambiar, modificar, alterar, invertir, expandir, contraer o destruir solo si cambianlos vientos de la biodiversidad y los humores humanos. lo más probable es que, sila ceguera y la desmesura se tornan huracanadas, irán provocando catástrofes ar-tificiales con impactos ¿naturales? irreversibles. entonces, estas situaciones im-pondrán una rápida toma de decisiones por no haberse previsto antes, por igno-rancia o por necedad política, las consecuencias de sacar más recursos del planetade lo que este es capaz de reponer y de no asegurarse de los recursos a corto, me-diano o largo plazo. dicho de otro modo, por degradación de la biodiversidad (ne-
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cesaria para la vida) y a causa de los modos de vida insostenibles en el tiempo.así, lo más seguro es que nos veremos forzados a acelerar y modificar hábitos, o aperecer con mayor o menor velocidad en relación con nuestra comprensión de lacomplejidad y coherencia con el hacer de la vida en la tierra. 1
estas metamorfosis terrestres están manifiestas en los sistemas vivientes quevan produciendo a repetición catástrofes (incendios, sequias, desaparición acele-rada de especies, cambios de las condiciones de adaptabilidad de los seres vegetalesy animales, agotamiento de los nutrientes de los suelos, descongelamientos depolos y glaciares, epidemias...) que son percibidas y representadas como “naturales”.Y esto es así, al menos en una parte de la población, en algunas corrientes ideoló-gicas y en una parte reducida de la comunidad científica. sin embargo, en las cien-cias es cada vez mayor la presencia de los criterios de investigación del paradigmade la complejidad,2 como salida y superación del antiguo paradigma moderno ymecanicista newtoniano-cartesiano (schnitman, 1995; Wallerstein, 2001). el an-tropoceno/capitaloceno (Malm, 2018) es ya una realidad constatada y aceptadacientíficamente que no acepta dualidades o separaciones estériles, es lo que haproducido la fe despiadada en el “progreso”: es a la vez una catástrofe sistémicabiogeológica provocada por los deseos y la desmesura humana de imaginarios ci-vilizacionales “infernales” para los vivientes (modernos, productivistas, desarro-llistas, industriales y de consumo, en sus versiones liberales, comunistas, populistasy nacionalistas). este presente es un “presentismo”, como lo dice la ideología neo-liberal (Hartog, 2022), porque la situación actual, en referencia al tiempo, es la re-actualización del pasado que se manifiesta en el ahora, que condena hacia unfuturo que ya llegó, irreversible. por esto, los acontecimientos manifiestan y signi-fican algo que excede el presente como ceguera del pasado y del porvenir. son los

1 sobre este punto, me remito a los diferentes estudios de los autores de la tradición francesa, en particular,el libro colectivo: la société qui vient (2022). Ver también: Bourg (2018, 2022), cochet (2019), Gorz(2019), aa. VV. (2020), Gollain y Gorz (2020), internationale convivialiste (2020).
2 la epistemología de la complejidad (Wallerstein, 2001; Morin, 2015) es un enfoque filosófico que seocupa de cómo adquirimos conocimiento y comprensión de sistemas complejos, centrándose en cómopodemos conocer y comprenderlos. los sistemas complejos son aquellos que tienen muchos componen-tes interconectados que cambian de manera dinámica y no lineal.
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pasados que se sostienen en los presentes y que condicionan los futuros posibles:el presente contiene en sí mismo todo el pasado y es causa del futuro. la emanci-pación, como objetivo moderno-ilustrado, debe ser resignificada en sus contenidosy el territorio, del cual dependemos, puesto en su lugar por la ciencias económicasy sociales (latour, 2021: 70). por esto, los desafíos no son menores, son civiliza-cionales, exigiendo respuestas políticas, ecológicas, sistémicas, transmodernas ypluriversales.3 el futuro como visión prospectiva del presente influye en la políticay en la economía; es por esto una causalidad del presente también.
La ecoocreatividad como ensayo de posibilidad posneoliberalel sentido de las experimentaciones alternativas al economicismo hegemónico(neoliberalismo)4 podría ser unificado en el neologismo de “ecoocreatividad” (eco-logía, cooperativismo y creatividad),5 como he señalado en otros escritos6, paradesintoxicarnos de las mitologías “naturalistas” que sostienen un imaginario queno ha incorporado la primera ley de la termodinámica a su reflexión económica alo largo del siglo XX (Giraud y sarr, 2022: 119). sobre todo, para poder describiren lo cotidiano dónde radica la dificultad, en relación con el territorio en quevivimos y la solución acordada con el colectivo (humano y no humano) con el quecompartimos el espacio, los recursos y los afectos. la ecoocreatividad es un ensayopara dar forma política al neologismo que combina tres conceptos claves: la ecología,el cooperativismo y la creatividad, para poder pensar y actuar de un modo que no
3 Ver el artículo escrito junto con angélica Montes Montoya: “de l’utopie a l’écoocraétivité”, publicado enel libro Utopies et dystopies dans l’imaginaire politique (2022: 87-102). 
4 el neoliberalismo es una corriente económica y política que promueve el libre mercado, la libertad indi-vidual y la reducción del papel del estado en la economía. sus defensores argumentan que el mercadolibre es el mejor sistema para asegurar el crecimiento económico y la prosperidad. además, sostienencomo orientación de principios que el papel del estado debe estar limitado a la protección de los derechos

individuales y la propiedad privada. en general, el neoliberalismo promueve la desregulación de la eco-nomía, la liberalización del comercio internacional y la privatización de los servicios públicos.
5 Ver: Busso (2022a).
6 estos puntos de vista fueron ya adelantados en Busso (2022a, 2022b). 
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repita los imperativos consumistas y que se salga de la tiranía del tiempo presente(presentismo) sin pasado ni futuro. Resumiéndolo rápidamente, esta filosofía po-lítica se basa en las ciencias, en los principios sistémicos de la ecología como unamalla interdependiente de interacciones para la comprensión de la interrelaciónde la sociedad con su entorno. su ideal es la promoción de la acción conjunta deciudadanos para promover de modo cooperativo y creativo lo común, con objetivoscompartidos acordados, para mejorar las condiciones de vida, tanto para los sereshumanos como para los otros seres vivos. la ecoocreatividad defiende un enfoqueno dogmático y participativo en la creación de dispositivos democráticos y experi-mentales para abordar los problemas posneoliberales. esto es, para ensayar unasalida de modo experimental y colectivo de estas constricciones como imperativosde depredación ambiental y de desigualdades sociales crecientes. en particular,en lo referente al acceso, uso y usufructo de la propiedad de lo común intergene-racional.esta filosofía que no acepta las dualidades modernas de “naturaleza y cultura”,“sujeto y objeto” (descola, 2005), también es crítica del “progresismo moderno” ydel consumismo como formas insostenibles de entender el “progreso” y “la buenavida”. o como formas antiutópicas que destruyen las ideas de “progreso” y libertadal destruir la biodiversidad, y haciendo así imposible de hecho los objetivos idealesinherentes del capitalismo, es decir, a la acumulación infinita de capital. la ecoo-creatividad promueve por esto una nueva clase no productivista, con una visiónmás inclusiva, igualitaria, solidaria y sostenible ecológicamente del mundo, comocondiciones y variables determinantes de la libertad. en resumen, la ecoocreatividades una opción política ecológica posible, una utopía concreta de crear y construircooperativamente entre los movimientos sociales y desde la radicalización demo-crática (laclau y Mouffe, 2017; Mouffe, 2018), para salir del actual interregno quese nos impone en américa latina a partir de la mundialización económica financieraneoliberal.7
7 existen otras opciones que están en el horizonte de propuestas alternativas al neoliberalismo, como lapropuesta de ecosocialismo de Michael lôwy (2011), las propuestas de dardot y laval (2014) y laval(2017) y los programas electorales presentados en Francia por Melenchon (2021) y Yadot (2022). otrasperspectivas económicas no monetaristas se encuentran en, por ejemplo, laurent (2018, 2022), delannoy(2021), Giraud y sarr (2022).
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la ecoocreatividad, por esto, se posiciona como antagonista de las teorías mo-netaristas8 y neoliberales que sobredeterminan la política (Gréau, 2020), siendolas guías economicistas de sentido de la geopolítica mundial. consideramos queestas teorías económicas y políticas pseudocientíficas ‒hoy hegemónicas en laacademia y en la gestión pública‒ nos están llevando rápidamente a una reduccióndrástica de la biodiversidad por sus imperativos de acumulación de capital quedemandan sus exigencias de crecimiento permanente. sabemos que esta reducciónde la biodiversidad es, a corto y mediano plazo, una autocondena ciega y egoístapara todo el género humano y para todos los terrestres. entonces, ¿por qué se de-moran las sociedades en dar un “golpe de timón” epistémico/heurístico para cam-biar la visión y el rumbo político ante las recomendaciones de los expertos climá-ticos reunidos en el ipcc? el propósito de la ecoocreatividad no es otro que el decontribuir a generar acontecimientos que sistemáticamente inciten hacia nuevaspreguntas, para orientar las indagaciones, y que pongan límites sensatos a la de-predación ambiental (extractivismo en la agricultura y en la minería) y a la des-mesura de la acumulación de capital (capitalismo financiero), anulando las com-plicidades institucionales que las promueven.Hay consentimientos epistémicos educativos en las universidades y en las es-cuelas de negocios, que, más que ser objetivos (en sentido científico), son cómplicescon la situación política y ambiental presente. las consecuencias parecen presen-tarse como metas compartidas en las promesas de diplomas, salarios y futurosdorados, a condición de llevar a cabo una destrucción que anuncia una muerte ci-vilizacional irreversible. estos escenarios ya han sido previstos y alertados cientí-ficamente desde hace al menos cincuenta años. Hoy existe un porcentaje cada vezmás grande de ciudadanos y de una gran parte del espectro político internacional
8 la economía monetarista es una corriente del pensamiento económico con fuertes implicancias políticas,ideológicas y sociales. se basa en la teoría del dinero y del ciclo económico. los monetaristas sostienenque la oferta de dinero es el principal factor que determina el nivel de precios en una economía, siendola política monetaria el principal instrumento que tiene el gobierno para influir en la economía. sostieneque la inflación es causada, principalmente, por un aumento excesivo en la oferta de dinero. postula, tam-bién, que el gobierno debe mantener una política fiscal austera, con el fin de evitar el endeudamiento ex-cesivo y el aumento de la inflación. las problemáticas ambientales y las consideraciones de la primeraley de la termodinámica son ignoradas por completo por el monetarismo, en sus versiones académicas. 
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que está a favor ya de cambios necesarios y experimentaciones sociales urgentespara llegar al objetivo de no sobrepasar los dos grados centígrados en el planeta.la pregunta es, ¿por qué no hay una mayor radicalización epistémica y democrática,así como también mayor violencia en las protestas políticas, ante semejante cegueray necedad institucional en la demora y hesitación de cambios a la altura de los de-safíos ecosistémicos? en esta primera parte del ensayo pretendemos acercar algunas consideracionesfilosóficas y políticas para concluir luego con doce propuestas económico-políticasque tienen como propósito orientar el debate acerca de las condiciones de posibi-lidad de las sociedades posneoliberales. pero no nos detendremos en los medios yprocesos necesarios para lograrlo, tanto por cuestiones de espacio como, más aun,porque es un proceso que debería configurarse en la praxis misma. creemos queestas experimentaciones colectivas de ampliación y resignificación de lo comúndeberían darse paulatinamente en regiones y territorios que hayan comprendidoque el abandono impartido por los modelos de desarrollo modernos y sus imagi-narios políticos ha llegado a su límite. por esto, la crisis permanente como modode ser del sistema actual nos hace pensar que estamos en el tiempo del Kairós (laoportunidad). el proceso ecoocreativo es una perspectiva filosófica inmanentista,que asume que la autonomía de lo humano depende de lo otro que es un nosotros.es decir, su posibilidad de existir es la interconexión y dependencia inescindible alfin de cuentas de “eso” exterior, la naturaleza. “eso” es la comprensión de la paradojade que “lo otro” a dominar y controlar, lo dejado de lado por la modernidad, es jus-tamente de lo que dependemos, “la naturaleza” considerada como exterioridad.para la ciencia y el imaginario moderno se entendía “eso” exterior (naturaleza)como objeto-cosa a someter y de la cual sacar usufructo. por esto, la ecoocreatividadasume la dependencia de la biosfera para que la tierra sea habitable en las condi-ciones de posibilidad vitales de la actualidad, la consciencia de que tal vez sea ne-cesario pensar la ecología sin la “naturaleza” como “eso” otro, exterior, como objetoinerte ofrecido “naturalmente” al disfrute del sujeto que domina, extrae y produce(norton, 2021). la relación entre lo local y lo global, que definía actores y posicionespolíticas, debe pensarse ahora junto con la inclusión de un tercer actor en la escenadel teatro socioeconómico y político: lo terrestre. este último, debe ser incorporado
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a la reflexión de las políticas territoriales de desarrollo no modernista como sujetode derechos con importancia política capital.la ecoocreatividad, teniendo en cuenta lo precedente, es un ensayo filosóficode cambio paradigmático en lo político-cultural considerable, que se iría operandoen medio de incertidumbres y transformaciones profundas de los mapas episté-micos de un territorio en recalentamiento objetivo, con relaciones aceleradas ycada vez más virtuales. ¿cuál es el territorio del mapa moderno?, ¿es útil y necesariaaún esta cartografía filosófica? estamos en tiempos de cambios intrínsecos y sus-tantivos del imaginario moderno, en el que la “naturaleza” fue su condición de po-sibilidad para su expansión a todo el planeta. aunque la “naturaleza” (hombres delas colonias, animales, cosas, materias primas) haya sido ubicada en un rangosiempre subordinados por la racionalidad instrumental, como lo significativamenteinferior y como banalidad insensible. el colonialismo eurocéntrico, auschwitz eHiroshima son parte del mismo fenómeno de la modernidad, no han sido erroreso despistes accidentales, según corine pelluchon (2022: 215-266). el individuoeurocéntrico fue ocupando la condición de situación preferencial9 dejando lo te-
rrestre (la totalidad que forma esa malla e imbricación de la que somos parte)como una alteridad radical. la ecoocreatividad es el proceso inmanente de mutaciónparadigmática civilizacional, por esto se apoya en la ética de la hospitalidad y de laconsideración. es el rechazo filosófico deliberado de la ética de la dominación mo-derna eurocentrada, en todas sus versiones apologéticas del progreso modernizador(productivistas, desarrollistas). porque es la praxis misma que ira rechazando lasversiones eurocéntricas que siguen sosteniendo su imaginario en la dualidad na-turaleza y cultura.10

en concordancia con esta percepción “natural” en la biosfera del pensamientomoderno, a partir de un relato que se autopostula determinante en la proclamaciónde lo “real” como dogma científico, se debe aceptar al menos que este tiene impactos
9 tema central de las hipótesis filosóficas, históricas y políticas del pensamiento decolonial y de la filosofíade la liberación. Ver: lander (2000), Mignolo (2001), dussel (2002), Busso (2019). 
10 Ver: de sousa santos (2006), lôwy, (2011), escobar (2014), Baschet (2018), pelluchon (2022).
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ideológicos en los imaginarios y las culturas globales, así como en la intensidad dela degradación ambiental y en la desaparición muy acelerada de las especies. segúndavid van Reybrouck (2023), los humanos colonizamos el futuro. sin embargo,hay que aceptar también que el agotamiento de la diversidad viviente por las de-gradaciones irreversibles de las variables sistémicas que posibilitan la vida, asícomo por la finitud de los recursos necesarios para la vida humana y no humanaque produce la economía hegemónica monetarista-liberal, es un registro fácticocorporal, cuyo sentido es la disputa concreta de lo político. el discurso de la mun-dialización financiera neoliberal se autolegitima con la capacidad de predicciónde acontecimientos futuros, como autoafirmación de sus propios supuestos a priori.su propósito es delinear a modo de imperativo el sentido de lo importante, en par-ticular para los humanos y las sociedades que instituyen las representaciones delo real, las reglas de convivencia y de reparto de lo producido (dardot y laval,2014). aunque, a decir verdad, no ha podido predecir los efectos devastadores del2008 ni de la pandemia en los escenarios futuros y a corto plazo durante el 2020,ni tener un plan alternativo de cambio en relación con los datos de los diversos in-formes del Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio (ipcc, por sussiglas en inglés).11
Las tareas políticas y la gestión pública, ¿cuál es la pregunta importante? esta mitología economicista, a la que llamamos “más de lo mismo” (reduccio-nismo economicista, neoliberalismo en su versión ideológico-política, monetarismoen economía), adopta diversos personajes. se extiende al menos hacia otras ver-tientes. señalaremos dos, y creemos que la primera, “los relatos xenófobos”, eselectoralmente importante en europa y américa. son los nacionalismos y los co-munitarismos cerrados a la alteridad, a las migraciones y a la interculturalidadcomo una contaminación por reacción y contagio, de resentimiento con la mun-dialización económico-financiera porque son los perdedores en este juego y lasvíctimas de la desigualdad creciente. pero que seguirán dentro de los horizontespolíticos productivistas, del crecimiento económico con horizontes ideológicosneoliberales, aunque con diversas máscaras (nacionalistas, populistas, comunita-
11 Ver: intergovernmental panel on climate change (ipcc). “Reports”. ipcc. uRl: https://www.ipcc.ch/.
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ristas, desarrollistas, liberales, como es el caso de orbán, salvini, trump, Bolsonaro).es decir, en parte se forman como respuesta moral racializada y correctiva: elcerrar las fronteras está justificado en el relato en ellos irreductible a un nosotrospuro (le pen, Vox, orbán). el economista francés eloi laurent (apud pottier, 2022)las nomina como perspectivas “socioxenofóbicas”.la segunda perspectiva del “más de lo mismo”, es la versión y “tipo ideal” de los“ecoescépticos”. es una versión acrítica e ignorante de las evidencias ambientalesy ecosistémicas registradas por la ciencia, y en lo ideológico con tendencias eco-
fascistas (dubiau, 2022: 3-17). sobre todo, cuando asumen los problemas reales yposeen la capacidad de decisión y gobierno, que relativiza sistemáticamente el ca-lentamiento global al considerarlo algo “natural”, inevitable y como un “¡es lo quehay!”. es decir, sucede por causa “natural” de ciclos climáticos/cosmológicos, rela-tivizando la responsabilidad humana, en particular de la industrialización capitalistay la modernidad productivista, a pesar de los datos concluyentes de los informesdel ipcc. Hay que acotar que los acontecimientos como el covid-19 han puesto a pruebala relación entre la economía y el bienestar, derribando supuestos de imposibili-dades (“no se pueden parar el progreso que genera la acumulación de capital ni laproducción de bienes y servicios”) que los hechos han mostrado como hipótesisfalaces y prejuicios ideológicos (a priori, la antiplanificación de la economía y losservicios públicos desde una perspectiva no privada; los prejuicios antiestatales,que consideran siempre la eficacia del lado de los privado y el despilfarro comopúblico; el mercado autorregulado; etc.). prejuicios y dogmas que más bien debe-ríamos abandonar por ineficaces y demasiado costosos, además de que atentancontra la propia utopía neoliberal (destrucción de las posibilidades e ideales deacumulación infinita al destruirse la biodiversidad).Resumiendo, en nuestra perspectiva, y teniendo en cuenta que toda distincióny clasificación tiene algo de arbitraria, definimos tres posibilidades de futuro pró-ximo que enumeramos previamente como: 1) el “más de lo mismo” neoliberal, 2)el “ecofascismo”, como degradación democrática, y 3) la “ecoocreatividad”, comoexperimentación de la complejidad ecológico-social y de la creatividad política en
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lo común y en contextos inciertos. esta idea nos puede ayudar a pensar y modelizarescenarios futuros. concedamos que aceptamos estas divisiones y distinciones(que bien podrían ser otras). entonces, las preguntas importantes en américalatina serían: ¿cuál es el desafío de los movimientos populares y de los proyectos
nacionales y populares en esta etapa poscovid y al cual deben responder?, ¿cuálesson los indicios explícitos e implícitos de sus respuestas como visión de futuro? sila repetición del “más de lo mismo” neoliberal implica la voluntad e intención de-liberada (o inconsciente) de seguir en el mismo pantano y la alternativa de endu-recer el poder represivo representa la vía de la degradación democrática, entoncesla radicalización democrática, dentro del orden de las decisiones que implican locomún y lo intergeneracional, debe ponerse en el centro con la inclusión de unactor, según sugiere Bruno latour (2017), que clama plenos derechos: lo terrestre(que se suma a lo local y lo global como partición en el debate geopolítico). esta esla inclusión, lo terrestre como actor político a considerar con plenos derechos, querealiza la apertura hacia la tercera alternativa de lo posible, la perspectiva ecoo-
creativa. porque es el horizonte de radicalización democrática hacia todos los ám-bitos en el que la sociedad se fragua (la economía, la moneda, la justicia, el derecho,la educación) y el modo en que se materializa (la infraestructura, los servicios pú-blicos, los impuestos diferenciales por ingresos y patrimonio, el derecho de pro-piedad y los límites de lo privado, lo público y común). las expectativas de futurocomo horizonte de la comunidad política deben ser normativas como una orienta-ción de la praxis que asume la prospectiva política de su suerte. como una tareadel presente que tiene en cuenta las tendencias de la biodiversidad, a partir de lasmediciones científicas y en relación con las transformaciones climáticas en curso.¿Qué nos está dado esperar y qué es conveniente hacer en interacción e interde-pendencia con las otras especies para mantener la habitabilidad y la hospitalidaden el planeta? la democracia y la ecología, por lo tanto, en esta tercera alternativa, implicanmucho más que la interdependencia, o la bienintencionada colaboración. no hayposibilidad de transición ecológica posible si no es popular, masiva, cooperativa yprofundamente democrática, a causa de los desafíos de cambio y modificación delas variables de la vida cotidiana. el patrón político neoliberal aplicado en losúltimos cuarenta años a escala planetaria, en particular en américa latina, ha ac-



tuado como una quimera para las clases populares en relación con las minorías ét-nicas, los asalariados y para la seguridad social. Ha estado prácticamente ausenteen la anticipación de los problemas ecológicos que ya están reglando y degradandoabruptamente las condiciones de vida planetaria y para la proyección de alternativassocioeconómicas más allá del economicismo imperante. el cambio de patrón pro-ductivo y de consumo requiere que la ecología sea popular, distributiva e igualitaria,es decir, antagoniza con los imperativos de la mundialización económica y financieraactual. porque, si no se opone, se tratará simplemente de una situación ya anunciada,como continuación de la transformación de privilegios de las etapas precedentes(la primera alternativa del “más de lo mismo”, es decir, las políticas del consensode Washington y los modelos productivistas y extractivistas de matiz nacional ypopular) y de la consolidación de modelos neoliberales-desarrollistas mezcladoscon “ecofascismos” antipopulares (la segunda alternativa), con una profunda einevitable degradación democrática, insostenible en el tiempo por las violenciasdestructivas que desataría en todos los niveles y dimensiones de análisis.la alternativa ecoocreativa, la tercera opción a crear como una perspectiva
transmoderna del pensamiento decolonial (lander; 2000; Mignolo, 2001; dussel,2002; Busso, 2019) o les nouvelles lumières que promueve corine pelluchon (2022).nosotros planteamos que es la complementariedad cooperativa que impone lacreatividad asentada en la democracia participativa, directa e indirecta, como de-cisión agonal del Demos (laclau, 2016; Mouffe, 2018). sobre todo, la subordinacióndel mercado a las decisiones políticas autónomas de la ciudadanía como autoins-titución imaginaria de la sociedad política que deviene su propia creación, comosostiene castoriadis (1993). si sostenemos que toda economía es política, si lo po-lítico es lo central de la vida social, es imperativo entonces que la economía se su-bordine a la democracia en todas sus instancias como precondición de la libertad,la autonomía y la buena vida por la ampliación de lo común intergeneracional hu-mano y no humano. es decir, la economía es secundaria/complementaria, si bienmuy importante, pero la voluntad deliberativa y la intencionalidad del sentidoacordado democráticamente por los ciudadanos son la clave de toda decisión queimplique lo colectivo, lo público y lo común. el horizonte a mediano y largo plazorequiere entonces algunas consideraciones, que sintetizaremos en doce propuestas
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factibles como orientadoras para la gestión pública estatal de los gobiernos pos-neoliberales y que expondremos más abajo para comenzar el debate y el diálogo. pero antes, son imperativas dos tareas que sirven como guías para los nuevosmovimientos sociales y para crear la posibilidad de una nueva clase ecoocreativa(Busso, 2022b) o ecológica (latour, 2021, 2022) como un sostén necesario paraque la ecología y la democracia resulten en una unidad radical, para actuar comobarrera de las políticas del desastre (Montes Montoya, 2021a), de las quimerasneoliberales de mil rostros.
1. La tarea política por venir será el contexto de una mutación de clases y sectoressocioeconómicos que redefinirán los horizontes de sentido y la distinción nuevaentre amigos y enemigos, hacia una praxis que abrirá otras posibilidades. esdecir, las condiciones impuestas por el contexto histórico para la aparición de

una nueva clase ecoocreativa. es la dimensión deliberadamente utópica de laecoocreatividad o de la utopística, si tomamos la idea de immanuel Wallerstein(1998).12 es decir, en este ensayo filosófico pensamos que la ecología devieneel conflicto central que federaliza todo el resto de los temas en disputa, poresto es probable que se engarce en una clase geosocial con intereses comunes,no limitada a un país ni sector ni posición social única o determinada, creandonuevas alianzas y praxis transmodernas con temas que devienen al ritmo delcambio de sus contextos y con objetivos dinámicos que incorporan la experienciaen desarrollo. por esto, no es una clase social en sentido de “clase social pro-ductivista-economicista” de la sociología moderna, orientada sea hacia la pro-ducción sea a la distribución de lo producido, sino más bien con intereses co-munes en la dimensión cultural en sus modos de vida y resonancia con loviviente. estas dimensiones definirán las nuevas fronteras entre amigos y ene-migos, como lo señaló Bruno latour (2021, 2022), generara nuevas alianzas ycompromisos entre sectores sociopolíticos antes incomunicados o inconexos.esto se manifestará, probablemente, en un nuevo imaginario en creación, que
12 para immanuel Wallerstein (1998), la utopística “es la evaluación seria de las alternativas históricas, elejercicio de nuestro juicio en cuanto a la racionalidad material de los posibles sistemas históricos alter-nativos”. 
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habrá emprendido deliberadamente su descolonización como tarea político-epistémica de desprendimiento del eurocentrismo neoliberal, orientado haciala habitabilidad. esto implicará diversas éticas como apoyos de su reflexiónque no parten de cero ni necesitaría de la centralidad de una “verdad única”sino más bien de modos de pensar rizomáticos en horizontes de sentido pluri-versales, por esto creemos que las éticas más adecuadas serán muy particular-mente las de la responsabilidad (Jonas, 1995), de la liberación (dussel, 2002),de la hospitalidad (innerarity, 2008) y de la consideración (pelluchon, 2022).si bien esta clase ecológica es inexistente aún, consigue exhibir de hecho la di-mensión ficcional-utópica de la ecoocreatividad que práctica la anticipación delas tendencias políticas posibles, porque su tarea es ser el horizonte de la praxisposneoliberal, pero no un partido político. se hace pensando, a modo de hipótesisprospectiva en acontecimientos que serán políticos con manifestaciones denuevos antagonismos (empujados por los efectos ecológicos de los últimossiglos de producción capitalista). esto generará, muy probablemente, contra-dicciones sociales manifiestas, inherentes al propio sistema de explotación delos seres humanos y de todo lo viviente, acompañado de la extracción frenéticade los recursos materiales finitos. la primera ley de la termodinámica (la en-tropía) hará recordar de modo permanente, como moral de esta historia, los lí-mites naturales y epistémicos acientíficos del liberalismo económico. Y lo harápara todas las variantes de los mil rostros electorales actuales (Bolsonaro, Ma-cron, Macri, trump, Biden, putin, erdoğan, Milei...) en relación con la fragilidadde la biosfera, sus consecuencias concretas e irreversibles, como fue señaladoya hace cinco décadas por el informe dirigido por dennis Meadows en 1972,“los límites del crecimiento”,13 y, desde la bioeconomía, por el economista ru-mano-americano nicholas Georgescu-Roegen (1995). 
13 “Fue en el año 1968, en Roma, cuando se reunieron treinta y cinco personalidades de un total de treintapaíses, entre ellos científicos, investigadores y gente de la política con un rasgo en común: su preocupa-ción por los cambios medioambientales que están afectando a la sociedad y al planeta. así, se funda estegrupo conocido como el ‘club de Roma’, precursor del desarrollo del informe Meadows. se formalizancomo asociación dos años más tarde, con el objetivo claro de investigar sobre la problemática ambientale interrelacionar los distintos aspectos demográficos, energéticos y alimentarios, entre otros, con los as-pectos políticos, pensando en los próximos cincuenta años” (“el informe Meadows”. sostenibilidad paratodos. uRl: https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/el-informe-meadows/).
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2. en la gestión pública estatal e interestatal, la tarea es salirse deliberadamentedel juego neoliberal (del new public Management, de las políticas del consensode Washington) hacia modos de vida e instituciones alternativas locales, regio-nales e internacionales, uniendo “en un matrimonio inescindible” la ecologíacon la democracia participativa-deliberativa (agonal y radical) para decidir po-líticamente el futuro colectivo. las preguntas que debe responder la deliberacióny el juego agonal-democrático son diversas a nivel de lo individual, organiza-cional e institucional: ¿qué necesitamos?, ¿para qué lo necesitamos?, ¿cuántonecesitamos?, ¿cómo lo producimos?, ¿cómo se distribuye?, ¿dónde y a qué es-cala (local, territorial, regional, nacional, mundial)? la idea ecoocreativa es irsubordinando la competencia liberal (entre individuos, empresas, regiones,países, bloques) que da preponderancia al mercado y los consumidores a lacooperación de una mundialización solidaria entre regiones autónomas y so-beranas con la inclusión de lo terrestre (ecología política) como actor pleno dederechos. esto obligará la recreación del mercado en los marcos y con los hori-zontes de las políticas ecoocreativas, que son resumidas en este ensayo en docepropuestas básicas (desarrolladas más adelante). los ciudadanos deberían de-cidir siempre, en relaciones democráticas agonales que disputan el sentido (an-
arkhé), el destino de lo común y de lo público. decidiendo cuándo y cómo sedistribuye en la gestión pública, cuáles son los criterios de libertad e igualdadpara que la solidaridad sea institucionalmente posible (uso, acceso, usufructode la propiedad y la extensión de esta en el tiempo, el derecho y el espacio), re-legando el consumidor solo a su espacio privado y limitando claramente la in-trusión del mercado en las decisiones de los ciudadanos. la planificación de-mocrática de la satisfacción de necesidades colectivas requiere, necesariamente,una profundización y radicalización democrática sin precedentes, para que la
igual libertad (égaliberté), según propuso Étienne Balibar, sea el principio queguíe la praxis política y el sentido de las comunidades en américa latina. estasson las orientaciones generales que visualiza la tercera alternativa, la perspectivaecoocreativa como ensayo de apertura de un horizonte ecológico de sentido yde un nuevo imaginario experimental, creativo y cooperativo. es decir, todoestá por escribirse. chile, Brasil, colombia, la argentina, Venezuela son contin-gencias que deberían abandonar las posibilidades de repetir el “más de lo



Realidad Económica 358 / 16 ago. al 30 sep. 2023 / Págs. 95 a 128 / issn 0325-1926

 112

La “ecoocreatividad” como alternativa política-económica posneoliberal en América Latina / Hugo Busso

mismo” y las degradaciones “ecofascistas”, abriendo el horizonte utópico-con-creto de la “ecoocreatividad” como campo de sentido de la complejidad posible. 
No hay modelos, hay que crear experiencias colectivas de lo común ecoocreativoni estados unidos ni china son modelos ejemplares a seguir, o imitar, aunquese pueda aprender de los aciertos y errores de estos. por esto, en américa latina,para impedir repetir el “más de lo mismo” del neoliberalismo y de los populismosnostálgicos, el horizonte geopolítico debería ser equidistante de ambos (estadosunidos y china), que están en disputa de la hegemonía del comercio mundial, yexperimentar modelos societales más cooperativos, solidarios y radicalmente de-mocráticos y que estos modelos eviten deliberadamente una subordinación a laeconomía. la política democrática deberá estar orientada por los desafíos climáticosy por el cuidado de la diversidad biosistémica ambiental. la negativa a la repeticiónacrítica se fundamenta en los resultados sociales y ecológicos decepcionantes ensus diversas máscaras en américa latina (un.cepal, 2022), así como en sus posi-bilidades de ecofascismo (la degradación democrática, que es un divorcio con laecología misma). su “matrimonio” de hecho, como hemos señalado, es entre la de-
mocracia y la ecología, y el horizonte ecoocreativo sugiere que sean cooperativos-experimentales. estos deberán ir allanando el futuro desde el presente creativo yabierto, en sentido práctico concreto. la ecoocreatividad es como un ensayo explí-cito, una utopía concreta que pretende ser acotada a contextos específicos, siendoprincipalmente no profética. porque creemos que debe ser, repetimos una vez más,el resultado cooperativo-agonal de la democracia radical de ciudadanos autónomos,que participan en la creación de su destino. apoyados en instituciones robustas,que canalicen los dilemas políticos, las paradojas de sentido, el debate de las dife-rentes perspectivas y los desacuerdos inherentes-constitutivos de las identidades.la alternativa implícita en estas doce propuestas y tendencias del debate (queproponemos en la última parte del escrito) es el horizonte ecoocreativo (que yahemos propuesto parcialmente en escritos anteriores: Busso, 2020; 2021; 2022a,2022b; Busso y Montes Montoya, 2022). 
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Muchos dogmas se han resquebrajado, las certezas modernas progresistas sehan desmoronado, junto con el muro de Berlín. la soberanía de los estados, la au-torregulación del mercado, el dogma de la inmunidad (esposito, 2022: 1073-1086)y seguridad a riesgo cero, el antropocentrismo que puso a la humanidad en elcentro del universo (delmas-Marty, 2020: 133-139), entre tantas otras conviccionesmoderno-progresistas que ya han caído de sus dogmas y certezas. Hemos tomadovarias referencias de la discusión europea14 y latinoamericana15 para la formulaciónde las doce propuestas para el debate. con el fin de estabilizar las sociedades y losecosistemas habrá que hacer un “cambio de cap” (supuestos, dirección, tendencias),sin inmovilizar las sociedades y promover más bien equilibrios sistémicos-diná-micos. deberemos poder pensar si es posible trabajar menos como pronosticabael economista liberal Keynes en la década de 1930 (quince horas semanales), re-partir más y mejor la riqueza, vivir con mayor autonomía cotidiana y frugales,descarbonizar la economía y las instituciones, ampliar la salud y la justicia iguali-taria para todos los terrestres. ¿es esto realmente posible? ¿es posible dejar enpaz los ecosistemas y ausentarnos lo máximo posible, dejándolos respirar más yabandonando la creencia de que todo es nuestra casa y nos pertenece en cuantoespecie humana? esto no solo implicaría cambios institucionales, sino ademástransformar el sistema productivo hacia un sistema generativo. en lo político, dejavislumbrar la posibilidad de horizontes e imaginarios posneoliberales, con la con-formación de una nueva clase ecoocreativa para poder prosperar en lo imprevisible.es decir, en lo incierto de la situación actual de derrumbe ecosistémico y del modoimperante e inviable de la economía lineal.
14 aurez y Georgeault (2016), latour (2017), Baschet (2018), laurent (2018), cochet (2019), Bourg (2020),internationale convivialiste (2020), delannoy (2021), ipcc (2022a, 2022b), Jadot (2022), Melenchon(2021).
15 para una propuesta en la argentina, ver: comuna argentina (12 de junio de 2020); para europa y américalatina: colectivo Malgrè tout (8 de abril de 2020). Ver también la página web del colectivo pacto ecosociale intercultural del sur: https://pactoecosocialdelsur.com/.
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la dimensión económica de la ecoocreatividad deberá orientarse hacia trestipos de economías, aparecidas en las últimas décadas: la economía circular (aurezy Georgeault, 2016)16, la economía de la funcionalidad17 y la economía simbiótica(delannoy, 2021). todo debería orientarse a ensamblar las actividades humanascon los ciclos y ritmos de los ecosistemas, ya a partir de su primera regla (reglanúmero uno, la regla verde): no extraer más recursos de los que los propios ecosis-
temas son capaces de regenerar y reestablecer sin ser forzados. el actor políticoecoocreativo en el nivel socioeconómico es un “guardián de la naturaleza”,18 queya está alterada por la acción humana; con el conocimiento de que el mito de lanaturaleza virgen (salvaje) y pura en medio del antropoceno es eso, un mito (ensu dimensión de fábula, ficción o cuento como sostén de ideologías específicas). a modo sintético, estas son las líneas generales propuestas, las tendencias ecoo-creativas factibles para una sociedad más ecológica, cooperativa e igualitaria. parano degradar la vida democrática y las ventajas de la libertad que deberán asegurarlas instituciones que gestionan lo común y lo público de los ciudadanos, con unmejor reparto de las riquezas producidas colectivamente, con menos contaminación,menos emisión de gases de efecto invernadero y una reducción del deterioro delos biotopos. estos objetivos son, en el mejor de los casos, contradictorios en y conla situación actual. deberán ser puestos en marcha por consensos, políticamentedifíciles, entre los estados, la opinión pública, las empresas, los organismos inter-nacionales y las organizaciones/asociaciones. por esto, las doce líneas de experi-mentación que proponemos deben ser recursivas, ya que sus efectos serán las
16 el proceso parte del ecodiseño, y el prefijo re- es la clave de la puesta en acción: re-reciclar/parar/utili-zar/funcionalizar/diseñar/pensar. pueden verse videos al respecto en la página web de la FondationuVed en: https://www.uved.fr/fiche/ressource/economia-circular-e-innovacion.
17 Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires y Ministère de la transition éner-gétique (7 de febrero de 2019).
18 al igual que el adán bíblico en el edén, que los y las aborígenes de diversas etnias amazónicas, los y lascampesinos y campesinas en américa latina en general (que trabajan la tierra sin utilización de químicosni técnicas industriales para la producción de alimentos), que la permacultura y la agricultura ecológicaen europa y Japón, que los Zad en Francia (delannoy, 2021) y que los y las guardianes del río atrato encolombia (Zask, 2022: 157-210).
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nuevas causas que obligarán a sistemáticos ajustes de las propuestas y en sus ob-jetivos ecológicos, decididos democráticamente en circunstancias que serán cana-lizadas y contenidas por instituciones cooperativas de lo común, que aceptan ypromueven la cooperación sin excluir la competencia, subsumiéndola a institucionesque procesan la ignorancia a partir de la inteligencia colectiva, como paradigmapolítico posneoliberal. es decir, ecoocreativo. 
Doce propuestas de inicio y orientación para el debate posneoliberalestas doce propuestas las he adelantado en el debate con el instituto Movilizadorde Fondos cooperativos (iMFc), con el propósito de dar puntos de partida para lapolémica que deberían incorporar, desde el pensamiento crítico y situado, las uto-pías concretas y la reflexión prospectiva posneoliberal (Busso, 2022a; Busso yMontes Montoya, 2022). la ecoocreatividad es un término que se refiere a la com-binación de la creatividad con la sostenibilidad ambiental experimental de las de-cisiones democráticas radicales. se trata de un enfoque que busca resolver proble-mas ambientales a través de soluciones creativas y originales que promuevan másparticipación ciudadana, para el desarrollo ecológico posneoliberal.1. Reducir el potencial destructivo, en todas las dimensiones sociales y territoriales,de las actividades productivas y de los modos de vida (cochet, 2019; Bourg,2020; internationale convivialiste, 2020; Bourg y chapoutot, 2022).a. Que la huella humana no consuma el equivalente a un planeta de los recursosque el propio planeta aporta en un año natural (la regla verde), con elobjetivo intermedio de rebajar el consumo a un 1,5 de los recursos delplaneta en diez años.b. el estado debe ser el garante de estos compromisos de reducir la huella ecoló-gica, para no pasar los límites planetarios de emisiones de co2 fijados en losacuerdos internacionales, estando obligado a actuar en consecuencia.c. proteger los fondos marinos y su biodiversidad, en particular, la proteccióndebe ser de derecho internacional, en referencia a las explotaciones petro-leras y mineras.
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2. conciliar la democracia y la ecología con la justicia social (Zask, 2022; Jadot,2022; Melenchon, 2021) y que la igual libertad (égaliberté) sea la condición deposibilidad de la solidaridad (ingresos, patrimonio, empleo), orientados por elcooperativismo en la medida en que se trata de un espacio instituido y concretopor su dimensión de alcance mundial,19 para el uso, acceso y usufructo de locomún.a. Que puede incitar a la competencia, pero siendo siempre cooperativa. sinanulación y muerte del adversario/a, siempre promoviendo el debate comoelemento indispensable y estructurante de la creatividad.b. la confección de la agenda de prioridades de la gestión pública (presupuesto,gestión, asignación de recursos, sistemas de control, usina de propuestas einnovaciones, etc.) requiere de comunidades comprometidas con las activi-dades importantes de la vida cotidiana (alimentación, salud, servicios y ac-tividades socioculturales).c. el discurso/pensamiento único, el dogmatismo y las hegemonías violentasson a priori denegados, porque niegan lo político como espacio para tratary canalizar los desacuerdos, anulando así la posibilidad de llegar a solucionesinnovadoras e inesperadas.d. esta conciliación de la ecología y la democracia en igual libertad será el ejerepublicano-democrático que guíe la educación, en todos los niveles. 3. transformar el concepto de propiedad en un sentido de público, común y privadoen los códigos judiciales, en lo penal y en lo civil, incorporando lo terrestrecomo sujeto de derecho (derechos jurídicos y políticos otorgados a lo viviente). 
19 los datos de la international cooperative alliance (ica) muestran la dimensión institucional del movi-miento cooperativo internacional: “Más del 12% de la humanidad forma parte de alguna de los tres mi-llones de cooperativas que hay en el mundo. (…) las cooperativas contribuyen al crecimiento económicosostenible y al empleo estable y de calidad, proporcionando puestos de trabajo u oportunidades laboralesa doscientos ochenta millones de personas en todo el mundo, es decir, el 10% de la población ocupadamundial” (international cooperative alliance (ica), “Facts and figures”. disponible en:https://www.ica.coop/en/cooperatives/facts-and-figures).
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a. el derecho internacional debe extender la protección del bien común, losbienes públicos planetarios (agua, océanos, mares y ríos, aire, selvas, biodi-versidad, recursos materiales) y de su acceso, uso y usufructo.b. los bienes comunes, al ser intergeneracionales, deben ser un eje estructu-rante de la política internacional, de cada país-bloque y de las institucionesinternacionales.c. Reconocer jurídicamente el concepto de ecocidio, como un crimen con con-secuencias jurídico-legales, con implicancias y alcances internacionales.d. dejar de “ensalvajar” lugares y especies y permitir su libre evolución, prote-giéndolos deliberadamente de la productividad, del consumo y de las activi-dades o intervenciones directas humanas (Maris, 2022: 52-55). 4. Generar controles públicos, políticos-impositivos-contables, del uso energéticoy de las emisiones de co2 aceptables y permitidas, para regiones, ciudades, ra-mas de empresas y casas particulares.a. crear una organización Mundial de la ecología (oMe) que subordine alFondo Monetario internacional (FMi) y la organización Mundial del comercio(oMc) a los objetivos de la transición ecológica de las biorregiones, quetrascienden la configuración actual de los países y sus fronteras.b. crear un impuesto a la emisión de co2, como problema público intergene-racional, teniendo en cuenta las variables de salud y biodiversidad en sentidointergeneracional. 5. Reformular las deudas públicas y analizar la posibilidad de “jubileos” para lospaíses/regiones más necesitados y en dificultades socioambientales para latransición ecológica, ya que la pobreza es muy contaminante.6. Reformular la política fiscal y financiera (urbana, productiva, salud, comunica-ción, transporte, etc.).a. privilegiar los préstamos financieros y exención de impuestos como incen-tivos para la transición ecológica. la international cooperative alliance (ica)
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y los sistemas de crédito de la economía social y solidaria deben jugar unrol esencial en coordinación con los demás estados y organismos interna-cionales.b. aumentar considerablemente los impuestos a las ganancias para las activi-dades contaminantes y de lujo.c. impulsar la creación de líneas de crédito diferenciales para proyectos pro-ductivos y de innovación tecnológica no contaminantes. 7. establecer un salario universal y la delimitación de mínimos y máximos en losbeneficios. como la desigualdad socioeconómica genera problemas sanitariosy ambientales, se promoverá la igual libertad (égaliberté) con un salario uni-versal, con y franjas de relaciones de diferencias mínimas y máximas en em-presas asociativas, cooperativas y en la administración pública.a. promover y subvencionar el empleo para la transición ecológica. nuevosempleos públicos para anticipar la prevención de los impactos ambientalesdel calentamiento global: prevención de catástrofes naturales, control deinundaciones, vigilancia de especies en riesgo de desaparición, encuestasambientales, plantación de árboles, mantenimiento de parques y bosques,destrucción de plantas invasivas, construcción de huertas y frutales comu-nitarios, etc. 8. crear una fiscalidad, en lo alimentario, que incentive el tipo de producciónlocal, la distribución de corta distancia y el tratamiento de desechos a partir dela perspectiva de la economía de la circularidad y agroecología. 9. transformar la producción agrícola convencional en agroecología, a partir deuna visión regional que trascienda fronteras artificiales entre países.a. terminar progresivamente con la producción industrial de mamíferos yaves.b. limitar la caza y las actividades prescindibles que pongan en riesgo la bio-diversidad (turismo, consumo suntuoso).
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10.Buscar la reducción de las megaciudades; gestionar ciudades que sean a escalahumana, sostenibles ambientalmente y con criterios de gestión urbanísticapara la transición ecológica.11.promover el transporte colectivo y público y rediscutir las condiciones de usoy producción del transporte individual, como problema público y urbanístico. 12.suspender todas las subvenciones (académicas, financieras, políticas) que ge-neren o contribuyan a la contaminación y el uso/dependencia de la energíafósil. 
Conclusionesla ecoocreatividad, como estrategia filosófica deliberada de recentrar lo políticocomo principio clave y criterio paradigmático, busca colaborar con la creación deun nuevo imaginario posneoliberal en américa latina. es la idea de que la ecologíay la democracia son interdependientes y complementarias para una política inno-vadora de la gestión pública, de gobiernos posneoliberales que no deseen encerrarseen nostalgias nacionalistas-desarrollistas propias de matrices estado-céntricas.abarca en su intención el replanteo en una amplia gama de niveles de análisis decampos teóricos (político, económico, cultural, social) de las dimensiones de lapraxis social (individual, organizacional, institucional, histórico-estructural) y delreordenamiento socioterritorial. ensaya desde utopías concretas una apertura de-mocrática radical del horizonte de lo posible y necesario, el abandono de todo re-duccionismo economicista para crear nuevas formas de asociación, producción yconsumo social que amplíen lo común intergeneracional. esto significa que la de-mocracia y la ecología deben trabajar juntas en la planificación territorial. la de-mocracia ecoocreativa promueve la participación democrática igualitaria y la con-sideración de los impactos de las decisiones humanas en la naturaleza. esto poneen cuestión el modo de vida moderno basado tanto en la separación de la naturalezay la cultura, como en la mundialización económica neoliberal y los hábitos culturalesde las poblaciones que esta genera. la democracia ecoocreativa busca evitar el au-toritarismo banal del privilegio y centralidad de lo humano, previniendo los cos-tados ciegos del individualismo liberal-pragmático, que solo considera costos ybeneficios económicos. esto es importante porque la reducción de la diversidad
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ecológica a meros intereses económicos ya manifiesta graves consecuencias paralos ecosistemas, para todas las especies vivientes y, de modo muy particular, paralos humanos que dependen de ellos.estas consecuencias del economicismo propio de la mundialización económicafinanciera resquebrajan todas las economías y desmoronan el ritmo constante denuestra civilización moderna-liberal, tal cual la conocemos hasta hoy. ¿Qué hacemosentonces?, ¿esperamos el derrumbe y seguimos de fiesta como en el palacio deeresictón?20 o, sabiendo que el futuro no parece justamente una fiesta divertida yesperanzadora, sin demora vamos afirmando una verdad, gracias al conocimientoy la astucia compartida por prometeo, en acontecimientos que vayan atenuandolos errores por un cambio determinado de nuestro modo de vida individual y co-lectivo y, a la vez, comenzamos a adaptarnos y a anticiparnos a los nuevos contextospresentes y futuros que sobre los nos alerta el ipcc. el mito de eresictón20 puedecontarse de nuevo, repitiendo el castigo divino a devorarse a sí mismo como ex-tremo del hambre insaciable al que estaba condenado, por su desmesura (hubris).el mito de prometeo sugiere, desde la perspectiva ecoocreativa, que asumamos sumejor versión para los humanos, es decir, la que honra su nombre en sus generosasy compasivas intenciones de compartir el saber y la astucia para una ampliaciónde la conciencia inteligente que prevé las consecuencias, y que no están destinadassolo a seres divinos que persiguen, siguiendo pulsiones tiránicas, a las bellas y jó-venes mujeres, tirando rayos y viviendo en olimpos inhumanos, distribuyendo asu antojo premios y castigos, como “los mercados” financieros, como las megaem-presas capitalistas globales.
20 el mito de eresictón, según lo cuenta ovidio, es un excelente ejemplo de esto que decimos. el personajees castigado a un hambre insaciable, es decir, se lleva hacia el extremo su deseo, no se lo suprime, sinoque se lo expande hasta el paroxismo. este castigo fue impuesto por haber querido construir un palaciofastuoso con árboles del bosque, incluyendo un árbol sagrado dedicado a la diosa deméter, del cual fueraadvertido por la sacerdotisa y sus esclavos de que no debía ser cortado. para talar el árbol se valió de laayuda y asistencia de su hija, a quien luego vendió para seguir consumiendo. némesis (el castigo divino,irremediable en sus consecuencias) impondrá, en consecuencia, un castigo trágico: la autodestrucción,es decir, terminará devorándose a sí mismo por culpa de un apetito insaciable (analogía con la sociedadde consumo actual).
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Hoy creemos que se abre un tiempo para propiedades cooperativas comunes,públicas e intergeneracionales para su uso y acceso, para poner en práctica la so-briedad ecológica que requieren nuestras sociedades en transición ante desafíosurgentes e inevitables, que ninguno de los dioses olímpicos quisiera afrontar. Y,como son inevitables, nadie, ni aun los propios dioses, quiere, ni se le ocurriría ensu sano juicio, estar solo frente a semejantes exigencias, experimentos y desafíos.esto exige esfuerzos creativos y valientes, cuales héroes de relatos ancestrales ygracias a la comprensión en carne propia de la tiránica primera ley de la termodi-
námica, la entropía. esto que el imaginario del liberalismo y el monetarismo no haincorporado realmente hasta la fecha en sus reflexiones ideológicas sobre sus “ma-nos invisibles” y providenciales, armonizadoras, con recursos… ¿infinitos e inago-tables?es decir, desde nuestros contextos latinoamericanos del antropoceno, que estáviviendo y generando la sexta extinción masiva de las especies, con cambios en lasvariables fundamentales que posibilitan la vida en la biosfera, poniéndola en gravepeligro, se requiere de alternativas. la ecoocreatividad promueve, deliberadamente,utopías concretas, experimentales y posneoliberales, que deberán ser radicalmentedemocráticas, agonales, cooperativas (como criterios paradigmáticos centrales).creativas en sus formas organizativas e institucionales, porque el sentido es unacreación colectiva instituyente. estas utopías ‒o “la utopística”21 como horizontenecesario‒ deben ser formuladas y experimentadas de manera colectiva. es decir,deberán ir subsumiendo imperativamente la competencia neoliberal a la coopera-ción en sentido ecológico-político, sin anularla completamente. esto es, sabiendoque la competencia, al ser la característica determinante del economicismo linealneoliberal actual, no podrá cambiar sin sismos intensos en todas las relaciones so-ciales. Habrá necesariamente conflictos locales y geopolíticos que dificultaran quese obre con la celeridad y la inteligencia política necesarias.
21 para immanuel Wallerstein (1998), la utopística “es la evaluación seria de las alternativas históricas, elejercicio de nuestro juicio en cuanto a la racionalidad material de los posibles sistemas históricos alter-nativos”.
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la situación implica, a modo de terminar la reflexión, la intención de promover,desde los territorios y las regiones, la innovación económica, la gestión pública(para la concepción de los productos y servicios sostenibles a partir de la economíacircular), e incluso, la adopción de prácticas comerciales solidarias y de gestiónecológica-cooperativa, como la economía de la funcionalidad. estas alternativaseconómicas ponen en duda vigencias imposibles e imperativos insostenibles deleconomicismo imperante, promoviendo cambios urgentes e impostergables porsu importancia para la biosfera. la creación de una masa crítica humana que lidereestos cambios no es que está lejos, sino que más bien es invisible en el escenariopolítico de las decisiones importantes. Mucho es lo que queda por hacer, y el tiempoapremia. la ecoocreatividad es una apuesta incompleta que asume que es más loque ignora que lo que sabe (en referencia a las necesidades y lo que hay que hacer).por esto, la creatividad y la experimentación democrática radical deberían ser losmarcadores políticos principales e inevitables de los movimientos sociales, quemarchan al ritmo de antagonismos geopolíticos imposibles de evitar.
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