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RESUMEN
Este documento analiza el texto de Aníbal Quijano, “Bien vivir”: entre el “desarrollo” y la des/colonialidad 
del poder, escrito al finalizar la primera década del siglo XXI. el cual plantea, el sentido del Bien Vivir, 
como una alternativa hacia la Des/Colonialidad del Poder, un otro modo de existencia social, con su 
propio y específico horizonte histórico de sentido, radicalmente alternativos, a la Colonialidad Global 
del Poder y a la Colonialidad/Modernidad/Eurocentrada. Quijano, desarrolla este abordaje, teniendo 
en cuenta la instauración de la idea del “desarrollo”, la expansión del capital industrial financiero, la 
crisis raigal de la Colonialidad del Poder, la explotación de la naturaleza, las nuevas resistencias hacia la 
des/colonialidad del poder, como continua producción democrática de la existencia social, donde ubica 
las prácticas del Bien Vivir, protagonizadas por pueblos y comunidades originarias racializadas como 
“indígenas” del “Sur global”.

ABSTRACT
This document analyzes on the text by Aníbal Quijano, “Well live”: between “development” and the de/
coloniality of power, written at the end of the first decade of the 21st century. which raises the sense 
of Well Living, as an alternative to the De/Coloniality of Power, another mode of social existence, with 
its own specific historical horizon of meaning, radically alternative, to the Global Coloniality of Power 
and to the Coloniality/Modernity/Eurocentric. Quijano, develops this approach, taking into account the 
establishment of the idea of “development”, the expansion of financial industrial capital, the root crisis 
of the Coloniality of Power, the exploitation of nature, the new resistances towards the de/coloniality of 
power, as a continuous democratic production of social existence, where it locates the practices of Well 
Living, carried out by indigenous peoples and communities racialized as “indigenous” from the “global 
South”.
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ciales y ambientales en América Latina desde contextos locales, educativos y comunitarios con perspectiva global integra-
dora. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana UAM – Xochimilco. Actualmente, docente 
de la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Correo electrónico: yalvira4@
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RESUMO
Este documento análises o texto de Aníbal Quijano, Bem viver: entre o desenvolvimento e a des/
colonialidade do poder, escrito no final da primeira década do século XXI, o qual levanta o sentido do Bem 
Viver, como uma alternativa à Des/Colonialidade do Poder, um outro modo de existência social, com seu 
próprio e específico horizonte histórico de sentido, radicalmente alternativos, a colonialidade Global do 
poder e a Colonialidade/Modernidade/Eurocentrada. Quijano, desenvolve esta abordagem, tendo em 
conta a instauração da ideia de “desenvolvimento”, a expansão do capital industrial financeiro, a crise 
de raiz da Colonialidade do Poder, a exploração da natureza, as novas resistências à des/colonialidade 
da poder, como uma contínua produção democrática da existência social, onde situa as práticas de Bem 
Viver, realizadas por povos indígenas e comunidades racializadas como “indígenas” do “Sul global”.

PALABRAS CLAVES: Bien Vivir, Colonialidad Global del Poder; Des/Colonialidad del Poder; Horizonte de 
Histórico de Sentido.

KEYWORDS: Living Well, Global Coloniality of Power; De/Coloniality of Power; Historical Horizon of 
Sense.

PALAVRAS-CHAVE: Bem Viver, Colonialidade Global do Poder; Des/Colonialidade do Poder; Horizonte 
Histórico de Sentido.

Durante las últimas décadas del siglo XX e inicios del XXI, en América Latina 
resulta evidente, la depredación voraz y destructiva de la Madre Tierra, ante la 
invasión de transnacionales extractivas que se apropian, explotan y mercantilizan 
los bienes comunes y naturales de territorios ancestrales, en alianza y complicidad 
con los gobiernos de la misma región y con el respaldo de organismos financieros 
internacionales; bajo el argumento de promover su idea de desarrollo y progreso para 
estos países. Este accionar, se ha materializado a costa del despojo y la usurpación 
territorial y cultural de cientos de pueblos originarios y comunidades campesinas 
afectando autonomías, derechos humanos, colectivos y ambientales, hasta amenazar 
su propia existencia. (Alvira-Briñez, febrero de 2022).

Es en este contexto histórico, de innegable crisis, Aníbal Quijano2, escribe el presente 
artículo3, se trata de la crisis ante lo que Quijano, ha teorizado como la Colonialidad 
Global del Poder y la Colonialidad/Modernidad/Eurocentrada, donde el Bien Vivir, 
emerge como alternativa y sobretodo praxis de vida, resistencia y re-existencia4, de 
los pueblos originarios de nuestra América Latina, a través del cual han asumido 
el control de sus formas/modos de vida para permanecer y defender sus territorios 
durante más de cinco siglos. 

Por lo tanto, Quijano reafirma que el Bien Vivir es uno de los planteamientos más 
antiguos en la resistencia “indígena” contra la colonialidad del poder, registrado 
durante el Virreinato del Perú por el cronista indígena Guamán Poma de Ayala en 
su Nueva Corónica y Buen Gobierno de principios de siglo XVII.5 Ahora los términos de 
“Bien Vivir” y “Buen Vivir” han sido más difundidos en el debate del movimiento, 
2 Reconocido Sociólogo peruano. Fue profesor en varias Universidades nacionales e internacionales. Autor de teoría de la 
Colonialidad del Poder. 
3 Publicado por primera vez en el Informe Anual 2009-2010 de Oxfam América, luego en la Revista Ecuador Debate 84 en 
diciembre de 2011, en Revista Viento Sur 122 en mayo de 2012, en Revistas Científicas de la Universidad de Guadalajara, 
4(6) de enero-junio de 2012 y, también hace parte de la Colección de Antologías de CLACSO, publicado bajo el título: Cues-
tiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder en 2014.
4 La categoría de Re-existencia, fue desarrollada Adolfo Albán Achinte. Antropólogo, pintor e investigador colombiano, 
desde una perspectiva decolonial, cómo opción a la modernidad/colonialidad, que destaca la dimensión política y pe-
dagógica del arte y la estética emergente de las comunidades afrodescendientes y pueblos originarios para reconocerse, 
reinventarse, reafirmarse y resignificar sus formas de sentir, pensar, hacer y vivir en medio de la colonialidad global del 
poder. Véase Albán, Adolfo. “Pedagogías de la Re-existencia: Artistas indígenas y afrocolombianos”, en: Walsh, Catherine 
(ed.). Pedagogías decoloniales: prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Quito, Ecuador, Ediciones Abya Yala, 
2013, tomo I, pp. 443- 468., y Albán, Adolfo. “Estéticas de la re-existencia: ¿Lo político del arte?”, en: Mignolo, Walter y 
Gómez Moreno, Pedro Pablo (editores), Estéticas y opción decolonial. - Bogotá : Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, 2012, pp. 281- 295. 
5 Aníbal Quijano cita que fue Carolina Ortiz Fernández la primera en haber llamado la atención sobre ese histórico hecho 
en: “Felipe Guamán Poma de Ayala, Clorinda Matto, Trinidad Henríquez y la teoría crítica. Sus legados a la teoría social 
contemporánea”



Ensayo. “Bien vivir”: entre el “desarrollo” y la des/colonialidad del poder, Aníbal Quijano

Espiral 5(9) (2023)| 125

sobre todo de la población que llama “indigenizada” en América Latina, que refiere 
a una existencia social diferente de la que ha impuesto la colonialidad del poder 
(diciembre de 2011, p. 77).

Sin duda alguna, Quijano hace parte del grupo de pensadores críticos latinoamericanos6, 
que en la primera década del siglo XXI intentan teorizar el llamado Bien Vivir o 
Buen Vivir, con absoluta claridad de que no se trata de una noción proveniente de la 
academia; por el contrario, intenta teorizar desde las practicas sociales y la heterogénea 
realidad de los mismos pueblos originarios de nuestra América, bajo la lupa de 
potentes categorías como Raza, Colonialidad del Poder, Heterogeneidad Estructural, 
Nuevo Horizonte de Sentido Histórico, entre otras desarrolladas y estudiadas por 
Quijano particularmente, durante las últimas décadas de su vida. En este sentido, el 
llamado Bien Vivir para Quijano:

“… tiene que ser visto como un complejo de prácticas sociales orientadas a la 
producción y a la reproducción democráticas de una sociedad democrática, 
un modo distinto de existencia social, con su propio y específico horizonte 
histórico de sentido, radicalmente alternativo, a la Colonialidad Global del 
Poder (entendida como las relaciones de poder en el mundo) y a la Colonialidad/
Modernidad/Eurocentrada… Bien Vivir solo puede tener sentido como una 
existencia social alternativa, como una Des/Colonialidad o redistribución del 
poder”.  (junio 2010, p. 113).

El Bien Vivir, es abordado por Quijano, teniendo en cuenta diferentes elementos de 
análisis, señalados a lo largo del texto como son: la idea del “desarrollo”, la expansión 
del capital industrial financiero, la crisis raigal de la Colonialidad del Poder, la 
explotación de la naturaleza, las nuevas resistencias hacia la des/colonialidad del 
poder como continua producción democrática de la existencia social y, la misma 
propuesta del Bien Vivir desde los llamados “indígenas” del “Sur global”.

En cuanto a la idea “desarrollo” en América Latina, Quijano menciona como en sus 
inicios surge como un debate y término usado en los discursos políticos oficiales, para 
apuntar a una supuesta desconcentración y redistribución del control de la capital 
industrial propia del Capitalismo, luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sin 
embargo, a partir de las mismas contradicciones, el rechazo y visibles conflictos de 
interés político y social, se sumaron importantes y diversas discusiones críticas por 
parte de pensadores y movimientos de la sociedad a lo largo del continente, aunque 
no logran trascender la dependencia histórico estructural de la Colonialidad del 
Poder, ni sus modos de explotación y dominación. La idea del “desarrollo”, continua 
presente como uno de los fantasmas perseguido por las naciones latinoamericanas 
sin excepción alguna. (diciembre de 2011, p.p. 78-79). 

Para Quijano, la propuesta del Buen Vivir logra sobrevivir entre la nueva heterogeneidad 
histórico estructural del imaginario mundial, pese al proceso de globalización del 
nuevo capitalismo colonial/moderno, a partir del desarrollo y la expansión del capital 
industrial y financiero, el proceso de tecnocratización e instrumentalización de la 
subjetividad, del imaginario y de todo el horizonte de sentido histórico especifico de 
la Colonialidad/Modernidad/Eurocentrada.

Quijano, ubica los años 70’s, como el momento histórico donde la crisis raigal de la 
Colonialidad Global del Poder, se acelera y se profundiza con una mayor tendencia 

6 Desde una visión académica se destacan los aportes de varios intelectuales quienes, a partir del proceso de la asamblea 
constituyente del Ecuador (2007-2008) y de los mismos planteamientos de los intelectuales indígenas (y también de la ex-
periencia en Bolivia), han contribuido a la conceptualización del Buen Vivir/Sumak Kawsay desde profundas discusiones, 
debates y cuestionamientos. En esta labor, se destacan autores en la perspectiva del pensamiento crítico latinoamericano 
como son: Pablo Dávalos, Alberto Acosta, Esperanza Martínez y Eduardo Gudynas; desde la perspectiva de/des/decolo-
nial: Catherine Walsh y Patricio Guerrero en Ecuador; y Aníbal Quijano y Cesar Germaná en Perú, ello solo por mencionar 
algunos de los más reconocidos por su producción político-académica en la región andina. (Alvira-Briñez, febrero de 2022, 
p.p. 319-320)
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de reconcentración del control de poder, luego de la dictadura del General Augusto 
Pinochet en Chile y los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronal Reagan en Inglaterra 
y Estados Unidos. En esta nueva tendencia del capitalismo industrial financiero, 
para Quijano, se reconfigura el patrón de poder hegemónico en todo el mundo, 
es decir, la Colonialidad/Modernidad/Eurocentrada, cuyo elemento fundante se 
apoya el dualismo cartesiano que separa la “razón” y la “naturaleza” como objeto 
de explotación, cada vez más exacerbada y sin demandar mayor justificación. Esta 
es para Quijano, una de las expresiones centrales de la crisis raigal de este especifico 
Patrón Global de Poder.

… la “explotación de la naturaleza” como algo que no requiere justificación 
alguna y que se expresa cabalmente en la ética productivista engendrada junto 
con la “revolución industrial” … Y, sobre esa base, el capitalismo colonial 
global practica una conducta cada vez más feroz y depredadora, que termina 
poniendo en riesgo no solamente la sobrevivencia de la especie entera en el 
planeta, sino la continuidad y la reproducción de las condiciones de vida, de 
toda vida, en la Tierra. (2010, p. 118).

Sin embargo, Quijano señala que, desde finales del Siglo XX, las resistencias ante 
la creciente depredación voraz y capitalista de la naturaleza se han hecho sentir y 
van en aumento a lo largo y ancho del planeta, haciendo visible lo absurdo de hacer 
sostenible lo insostenible del Patrón Global del Poder. A su vez, estas resistencias 
vienen acompañadas de una oleada de represión violenta como tendencia estructural 
globalizada, ordenada por quienes se encuentran al servicio del Capital: corporaciones 
financieras, transnacionales extractivas y gobiernos despóticos-burocráticos, aliados 
en una especie de cruzada re-colonizadora de territorios colectivos y ancestrales. En 
este sentido, Quijano comprende que:

La resistencia tiende a desarrollarse como un nuevo sentido de la existencia 
social, de la vida misma, precisamente porque la vasta población implicada 
percibe, con intensidad creciente, que lo que está en juego ahora no es solo 
su pobreza, como su sempiterna experiencia, sino, precisamente, su propia 
sobrevivencia. (diciembre de 2011, p.p. 78-79).

Por ello, las luchas y reivindicaciones del siglo XXI ahora son por la defensa de la Vida 
y la Madre Tierra y no solamente de la vida humana y la tierra. Luchas encaminadas 
hacia la producción de un nuevo horizonte de sentido histórico. Quijano, en varias 
ponencias, ensayos y artículos publicados7 desde la primera década del siglo XXI, 
señaló que no solamente desde Sudamérica, sino en el resto de América Latina y el 
Caribe, y también desde África y Asia, emerge un movimiento mundial de la sociedad8 
con nuevos debates y discursos anticapitalistas y anticolonialidad del poder, visibles 
durante los últimos Foros Sociales Mundiales (como escenarios centrales del debate 
de la resistencia y de las alternativas), que no solo ponen en cuestión los supuestos 
epistémicos del actual horizonte de sentido Colonial/Moderno/Eurocentrado, hoy 
en crisis, sino que además emerge en la práctica un nuevo horizonte de sentido 
histórico, con toda su heterogeneidad histórico/estructural, en contra de toda forma 
de dominación/explotación/violencia en los diferentes ámbitos de la existencia social. 

7 Se destacan artículos como: El movimiento indígena y las cuestiones pendientes en América Latina. (enero-abril de 2005); 
Descolonialidad del Poder: El horizonte alternativo (mayo de 2008); Otro horizonte de sentido histórico (febrero de 2009); 
La Crisis del horizonte de sentido colonial/moderno/eurocentrado (abril – septiembre de 2010); “Bien Vivir” para Redistri-
buir el Poder. Los pueblos indígenas y su propuesta alternativa en tiempos de dominación global (junio 2010); “Bien Vivir”: 
Entre el “Desarrollo” y la Des/Colonialidad del Poder (diciembre de 2011) y América Latina: hacia un nuevo sentido histórico 
(2010).
8 “Está emergiendo una vasta coalición social que puede ser, de hecho, es, un nuevo movimiento mundial de la sociedad. 
Parte de la comprobación continua de que el actual capitalismo colonial/moderno es un riesgo inminente de destrucción 
de la vida en nuestro planeta. Pero, al mismo tiempo también comienza a descubrir que por su propio desarrollo científi-
co/tecnológico, este patrón de poder es no sólo peligroso, sino finalmente innecesario e inútil”. (Quijano, mayo de 2008, 
p. 3).
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Es por primera vez después de 500 años de derrota -derrota de todos, no de 
unos solamente- que emerge no un discurso sino un otro sentido histórico, otro 
horizonte de sentido histórico en el cual la mercadería y el lucro dejan de ser 
el centro mismo de la propuesta… entonces por fin emerge otro horizonte de 
sentido histórico que ya está aquí, que ya está comenzando; porque no es solo el 
discurso, no son sólo asambleas, están reorganizando sus comunidades, están 
asociando sus comunidades, están generando otra forma de autoridad política 
en el mundo que va a tener que competir y conflictuar con el Estado mientras 
el Estado aún esté allí. Estamos con otro elemento nuevo (Quijano, febrero de 
2009, p. 5).

Para Quijano, el nuevo horizonte de sentido histórico, además de cuestionar los 
principios básicos que sostienen el Patrón Global de Poder, Capitalista/Moderno/
Colonial; marcaría el punto de partida hacia una Des/Colonialidad del Poder, la 
autoproducción y reproducción democráticas de la misma existencia social, como eje 
continuo de orientación de las prácticas sociales donde se reproduce la vida de los 
pueblos originaros y comunidades campesinas que decidan andar por esta senda. 

Para que estas prácticas se consoliden hacia la Des/Colonialidad Global del Poder, 
nos advertía Quijano junio 2010, es necesario sean configuradas por la igualdad social 
y reciprocidad entre grupos y/o individuos, que se asuman heterogéneos, diversos, 
libres y autónomos de identificaciones raciales, sexuales y sociales impuestas 
por la Colonialidad Global del Poder. Así mismo, resulta primordial la tarea de la 
organización del trabajo, la distribución y la redistribución igualitaria de los recursos 
y productos, tangibles e intangibles, entre la misma población que habitamos este 
planeta; la generación de un modo de producción y gestión directa de la autoridad 
colectiva a escala local, regional y global, responsable de los mecanismos de garantía 
y redistribución de derechos, obligaciones, responsabilidades, recursos y productos 
entre los grupos y sus individuos en cada uno de los ámbitos de la existencia social 
(sexualidad, trabajo, subjetividad, autoridad colectiva y co-responsabilidad con los 
demás seres vivos del planeta o del universo). 

Es en América Latina, que Quijano, ubica la emergencia de un nuevo horizonte de 
sentido histórico, la propuesta del Bien Vivir y el movimiento heterogéneo de la 
sociedad que podría llevar a la Des/colonialidad Global del Poder, ya que señala 
también ha sido el espacio/tiempo fundante e inaugural de la primera población 
“racializada” en su nueva identidad de “indígenas” que, sin duda constituye la historia 
de la Colonialidad Global del Poder. 

De allí, su actual lugar y papel en la subversión epistémica / teórica / histórica 
/ estética / ética / política de este patrón de poder en crisis, implicada en las 
propuestas de Des/Colonialidad Global del Poder y del Bien Vivir como una 
existencia social alternativa. (Quijano, junio de 2010, p. 120).

Nueva existencia social, para Quijano, liberada de dominación/explotación/violencia 
que representa una identidad histórica nueva y estructuralmente heterogénea, dada 
la misma heterogeneidad del movimiento. Al respecto, nos señalaba que “nada 
asegura, en consecuencia, que todos los actuales grupos de “indígenas” o los que 
emergerán después, se orientarán en las mismas perspectivas y se dirigirán hacia el 
mismo horizonte” (2008, p. 120).

El movimiento llamado indígena –que no es nada homogéneo pues es 
absolutamente heterogéneo, y que comienza a usar incluso un nombre de origen 
colonial pero que lo asumen–; cuando millones de estas gentes emergen no sólo 
hablando, sino organizándose, actuando para decir nuestros bosques, nuestros 
campos, nuestra agua, no pueden ser mercadería, no pueden ser vendidos 
(Quijano, febrero 2009, p. 5).
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Por ello mismo, para Quijano, en la perspectiva de este nuevo horizonte histórico, 
la propuesta del Bien Vivir “no es solo una utopía, está comenzando y estamos 
comenzando a convivir con el futuro” (febrero de 2009, p. 5), de allí, que considere 
fundamental las prácticas sociales que lo materializan y dan vida en el ideal de una 
sociedad democrática.   Por lo tanto, las prácticas colectivas del Bien Vivir, se han 
presentado, con un potencial político-transformador y emancipatorio, protagonizadas 
por poblaciones originarias y campesinas, a partir de sus propios conocimientos, 
sabidurías y subjetividades para defender lo que hoy es fundamental: el Agua, la Vida 
y los Territorios, para resistir y re-existir ante la imposición y expansión del Patrón 
Global del Poder, que hasta ahora, solo ha representado el despojo, la destrucción, la 
explotación y mercantilización de los territorios, y la continua amenaza a sus modos 
y formas de cosmoexistir. 

Vale la pena destacar, algunos casos en América Latina, donde la apuesta por 
el Bien Vivir ha sido y es una práctica colectiva y cotidiana en el corazón de las 
luchas, defensas y reivindicaciones hacia la descolonialidad del poder. En el Perú, 
comunidades, rondas campesinas y guardianes que protegen y defienden el agua 
de las Lagunas de Conga, la agricultura en el Valle de Tambo y Tambogrande, etc. 
En el Ecuador, comunidades campesinas e indígenas que defienden el Páramo de 
Kimsacocha, la Vida del Parque Nacional Yasuní, Intag, Morona Santiago, etc. En 
Colombia, la defensa de los Páramos de Santurbán, Pisba y el territorio agrícola de 
Cajamarca Tolima, etc. En México, la defensa del Territorio Sagrado de Wirikuta, el 
Istmo de Tehuantepec y cientos de territorios ejidales a lo largo y ancho del país. En 
Argentina y Chile, la defensa del pueblo Mapuche por sus territoritos. Entre muchas 
otras más, que intentan abrirse paso a contracorriente, hacia un nuevo horizonte de 
sentido histórico. 

Por último, Quijano nos invita a ubicar todo abordaje que se haga sobre el Bien Vivir 
como “una cuestión histórica abierta, no solamente en continuo debate –e indagación–, 
sino en la práctica social cotidiana de las poblaciones que decidan urdir y habitar 
históricamente en esa nueva existencia social posible” (diciembre de 2011, p. 84).
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