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Decrecimiento: del qué al cómo.  
Propuestas para el Estado español 

Adrián Almazán Gómez  
y Luis González Reyes

Madrid, Tecnos, 2023.

Al hilo de la famosa maldición china “¡ojalá vi-
vas en tiempos interesantes!” (evocada en p. 21) 

se desarrolla el último libro de Luis González Reyes 
y Adrián Almazán 1: Decrecimiento: del qué al cómo. 
Propuestas para el Estado español (Icaria, Barcelona, 
2023; 305 páginas). Este libro se estructura, funda-
mentalmente, en tres bloques, siendo el primero de 
ellos una introducción (pp. 17-62) que nos señala 
por qué vivimos, desgraciadamente, en tiempos inte-
resantes. La tríada formada por la crisis energética y 
de materiales, la crisis climática y la crisis de la biodi-
versidad, así como su agravamiento por la activación 
de feedback loops, engloba algunos de los fenómenos 
que distinguen estos tiempos. Más allá de aquello 

que advenga, estos tiempos son interesantes en sí mismos porque acogen un pro-
bable colapso de la civilización capitalista industrial; es decir, el desmoronamiento 

1  Luis González Reyes es doctor en Ciencias Químicas, versado en cuestiones relacionadas con la economía, el 
ecologismo y las pedagogías. Adrián Almazán es doctor en Filosofía y licenciado en Física, especializado en tec-
nología y política desde una perspectiva ecosocial.
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del orden político, económico y cultural vigente debido a su incompatibilidad con 
aquella tríada. Además, como venían afirmando en otras publicaciones 2, los autores 
defienden que la tecnología, donde mucha gente parece depositar sus esperanzas, 
no puede salvarnos de esta situación: su mismo desarrollo viene acompañado de 
un aumento del uso de energía que no cabe dar por sentado (todo apunta, por el 
contrario, a un porvenir de decrecimiento energético). En general, tenemos menos 
control sobre estos tiempos interesantes del que creemos tener. 

Ante el desmoronamiento y el colapso de nuestro sistema socioeconómico hacia 
el que apunta la crisis ecológica, los autores advierten sobre la inevitable reestruc-
turación de nuestra realidad política. Su planteamiento parte del rechazo de una 
suerte de determinismo ecológico o mecanicismo económico-material que correla-
cionaría estados ecológicos y órdenes sociales, simplificando en exceso la cuestión 
y cayendo así en un optimismo ingenuo que presentaría estas sociedades decrecen-
tistas como inevitables. De esta convicción de indeterminación surge una concien-
cia de responsabilidad que impregna el libro en su totalidad: esta reestructuración 
política podrá concretarse en sociedades con grados muy diversos de igualdad, jus-
ticia, libertad, autonomía y democracia. El objetivo del libro, y del Decrecimiento 3 
como propuesta política, es mostrarnos un camino para garantizar una existencia 
sustentable en el planeta, y una realidad política deseable. Ahora bien, la transición 
del “qué” al “cómo” supone un esfuerzo por entender qué es aquello que podemos 
hacer, aunque no sea ni en la medida ni por los medios que pensábamos. Este 
“cómo” involucra un cambio profundo en la política, la cultura y la economía, 
haciendo de esta una cuestión inabarcable en un libro. Así, el texto atiende a la 
cuestión de la economía, que los autores entienden compuesta por cuatro ámbitos: 
hogar, comunidad, Estado y mercado. En particular, tratan este último, desde una 
perspectiva decrecentista: 

Nuestra propuesta política (...) se basa en una reducción de la centralidad del ámbito 
mercantil-estatal para que sean los hogares y, sobre todo, el ámbito comunitario quien se 
haga cargo de satisfacer esas necesidades que la dupla Estado-mercado solo cubre deficien-
temente a costa de una degradación social y ecológica acelerada. Apostamos por una es-
tructura económica localizada, descentralizada, autónoma y controlada democráticamente 
desde las comunidades (p. 51).

A partir de este punto se abre la segunda parte del libro (pp. 65-184), en la 
que se despliegan algunas líneas para una transformación del mercado actual en el 

2  Almazán, Adrián. (2020). Técnica y tecnología. Taugenit ; González, Luis. (2021). La tecnología ante la crisis 
ecosocial. Tarbiya, 21-32, 49. 

3  Empleamos el término en mayúsculas, tal como hacen los autores en el texto.
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Estado español en diez ámbitos: energía, residuos, restauración ecológica, agricul-
tura-pesca-ganadería, minería, transporte, industria, construcción, turismo y finan-
zas. Para cada uno de ellos, realizan los dos pasos de la crítica: el señalamiento de 
las limitaciones del modelo actual y de las propuestas presentes, como las energías 
renovables hipertecnológicas o la agricultura industrial; y la propuesta de medidas 
que superen los planteamientos que hay, hoy en día, sobre la mesa. En este segundo 
bloque, las propuestas engloban la reducción en el consumo de energía y materiales, 
la comunalización de la producción de los mismos, la inserción de la economía en 
el metabolismo de los ecosistemas, la implementación de un modelo agroecológico 
o la desfosilización de las técnicas en la minería, el transporte, la construcción… 
En general, esta transformación se podría resumir en cinco principios: reestructura-
ción de la producción centrándose en la reducción de ciertos sectores y el aumento 
de otros, regeneración de los ecosistemas y las comunidades, relocalización de la 
producción en dinámicas locales, distribución de los recursos, la riqueza y el poder 
siguiendo criterios de justicia global, y diversificación de la economía. Si algo pue-
de criticarse a este bloque es la tácita ausencia de algún apartado relacionado con 
la economía digital, que en España goza de una tendencia positiva en los últimos 
años hasta alcanzar en la actualidad un quinto del PIB según algunas estimaciones, 
aunque bien intuimos su postura crítica a partir de otras de sus publicaciones. 4

Frente al carácter nuclear del ámbito económico en el libro, la tercera sección 
(pp. 187-283) nos devuelve a la idea del Decrecimiento como propuesta integral, 
tanto económica como política. En esta última parte, los autores ahondan en los 
pasos que sería preciso dar para avanzar hacia sociedades decrecentistas, enfatizando 
así el elemento del “cómo” que se adelanta en el  título: se trata de algo que es pre-
ciso construir. Frente a la delegación en el Estado o los poderes tradicionales encon-
tramos aquí una apuesta fuerte por el papel de los movimientos sociales en el futuro 
de nuestras sociedades. Así, el tercer bloque está dedicado a una serie de cuestiones 
de estrategia política. En este proyecto, parten de una pregunta fundamental: ¿qué 
nos mueve? Frente a la idea extendida de que el conocimiento científico será su-
ficiente para motivar los cambios necesarios, los autores resaltan la centralidad de 
las emociones, las necesidades y los valores en la acción humana. En sus palabras,

para impulsar sociedades decrecentistas los movimientos sociales pueden construir en-
tornos y favorecer prácticas que tiendan a responder a los deseos de satisfacer universal-
mente las necesidades (...). Además, tendrían que recompensar sistemas de valores basados 
en lo colectivo (p. 199).

4  Almazán, Adrián y Riechmann, Jorge. (2020). Contra la doctrina del shock digital. Centro de Documentación 
Crítica. 
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El objetivo es cambiar las prácticas, instaurar nuevos hábitos: “la verdadera 
transformación de la realidad no se hace con palabras, sino con hechos” (p. 201). El 
énfasis se sitúa, por tanto, en la generación de nuevos modos de vida. Este proyecto 
se enfrenta a una serie de retos que los autores identifican. El más titánico de todos 
posiblemente sea el capitalismo, entendido no sólo como orden económico, sino 
como orden civilizatorio, como estructura que moldea nuestras subjetividades, pre-
ferencias, valores, prácticas... De la mano de este reto surgen otros como el auge de 
los neoautoritarismos o las falsas respuestas a la crisis ecosocial como el progresismo 
verde, de la mano del Green New Deal (aún dependiente de coordenadas capitalis-
tas, del colonialismo, la dependencia de la riqueza o el uso excesivo de energía y ma-
teriales). Frente a estos retos, los autores inciden en la importancia de una mirada 
holista; aprovechar las oportunidades que brindará el colapso del capitalismo o la 
asunción de la imprevisibilidad y la comprensión de la política desde un paradigma 
de la improvisación en un contexto dominado por la excepcionalidad.

A continuación, los autores abordan las tres estrategias fundamentales de los 
movimientos sociales: confrontar el poder, articular marcos culturales ecosociales y 
construir alternativas en el marco de nuevos comunalismos. Se trata de promover 
modos de hacer que permitan “experimentar directamente la posibilidad de orga-
nizar la vida común sin depender por completo de la mediación del binomio Esta-
do-mercado” (p. 269). Esta elección parte de un rechazo de estrategias “estadocén-
tricas” por distintas razones. En primer lugar, porque el Estado no es neutral, sino 
que está fuertemente vinculado con la cristalización de jerarquías y desigualdades. 
Además, su funcionamiento depende del funcionamiento del capitalismo (por su 
dependencia de la fuerza militar, de la burocracia, de los medios de comunicación 
de masas, y de aparatajes legales complejos) que, por un lado, está en vías de agota-
miento, y, por otro, es precisamente lo que se busca contrarrestar. Para los cambios 
que precisamos es necesaria la movilización del grueso de la sociedad, un cambio en 
los hábitos y valores que no puede ser impuesto por el Estado, sino que debe partir 
del deseo de escenarios decrecentistas.

Se trata, por tanto, de una vuelta a la autonomía comunitaria para la satisfacción 
de las necesidades. Esta autonomía se construiría a través de factores como la soste-
nibilidad ecológica, la reducción de la especialización, el tejido de redes de apoyo, la 
suficiencia y la producción local de bienes necesarios como los alimentos. La propia 
producción en estos contextos se comprendería de forma diferente: se producirían 
bienes para el uso, entendiendo el intercambio como un modo de gestión de los 
excedentes y de cooperación inter-comunitaria - transitando, en palabras de los au-
tores, de sociedades “de mercado” a sociedades “con mercado” (p. 53). A su vez, se 
desmercantilizarían las relaciones sociales, y se pasaría del trabajo asalariado a uno 
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real y necesario. Estas comunidades tendrían que estar enfocadas en la construcción 
de una resiliencia en el contexto del colapso ecosistémico, ajustando el consumo a 
un nivel adecuado a la capacidad de reposición del entorno, reintegrando residuos, 
empleando técnicas controlables por la comunidad, u organizando las estructuras 
sociales de forma flexible, entre otras estrategias. Finalmente, los autores enfatizan 
la importancia de enfocar estos proyectos a la construcción de sociedades justas, a 
través del reparto equitativo de tareas, la capacidad efectiva de influir en las decisio-
nes comunes, el acceso equitativo a los bienes o la gestión de los conflictos internos. 
Su propuesta no se orienta tanto a construir hegemonía como autonomía (p. 235).

Siguiendo la estela de otros libros anglosajones  5, los autores recuperan la rele-
vancia de plantear estos debates en los distintos territorios, enunciando propuestas 
concretas para el Estado español sobre las que imaginar una apertura a nuevos tiem-
pos. Sin duda, el lector interesado puede abrigar dudas ante ciertos planteamientos 
(por ejemplo, ¿se puede relativizar tanto la importancia de las decisiones globales en 
el tiempo que viene?), pero el discurso de Decrecimiento: del qué al cómo es cualquier 
cosa menos dogmático. Los autores articulan análisis y propuestas para su discusión 
crítica en una situación histórica apuradisima: bienvenidas sean. Ante la crisis de 
la imaginación y la necesidad de buscar nuevos imaginarios son imperativas estas 
iniciativas también dentro de las universidades, donde la inacción asociada al deter-
minismo debe dejar paso a cierta esperanza de que aún no está todo perdido. Será 
deber nuestro hacernos cargo de la certeza de que los tiempos que nos quedan serán 
tiempos tan interesantes como inciertos.

Manuel García Domínguez

5  Schmelzer, Matthias; Vettel, Andrea y Vansintjan, Aaron. (2022). Future is Degrowth: A Guide to a World Beyond 
Capitalism. Exhibitions International ; Barlow, Nathan et al. (2022). Degrowth & Strategy: how to bring about 
social-ecological transformation. MayFly Books. 


