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Los textos, en forma de cró-

nica, van contando dos his-

torias de manera paralela 

hasta que ambas se encuen-

tran. Por un lado, se narra la 

travesía de los periodistas 

para contactar a este grupo 

y por otro lado, se va con-

tando la historia del grupo 

teniendo como protagonista 

a Aladino, el nuevo jefe de 

familia. De esta manera, se 

intenta explicar el motivo por 

el cual decidieron vivir en 

aislamiento y cómo lo hacen. 

Muestran a Aladino y su fa-

milia como una familia más 

que tiene preocupaciones 

similares a las nuestras, al 

buscar compañía y seguri-

GDG�� ³VROR� IDOWD� XQ� WHOHYLVRU�
con el partido de futbol en 

la pared, y esta podría ser 

la típica escena dominical 

de cualquier familia de la 

ciudad” (p.45). Solo que lo 

hacen de manera diferente. 

La historia de Aladino co-

mienza con la muerte de su 

padre y parte a una travesía 

acompañado de su hermano 

y madre en busca de una 

nueva familia. Sin embrago, 

la historia de su familia y su 

pueblo comienza cuando 

los Machiguenga, o parte 

de ellos, decidieron aislar-

se de la sociedad occiden-

tal debido a los encuentros 

agresivos que hubo entre los 

pueblos amazónicos y los 

conquistadores, caucheros, 

madereros, y así sucesiva-

PHQWH�� 3RU� HQGH�� D¿UPDQ�
que los pueblos en aisla-

miento voluntario no son 

pueblos “no contactados”, 

sino que, como señala Zar-

zar, son pueblos que debido 

al modo que han sido trata-

dos por foráneos han decidi-

do recluirse: “[son] aislado(s) 

por las fuerzas circundantes 

que lo constriñen a llevar 

una vida errante, difícil, in-

MXVWD�\��FRPR�YHUHPRV��¿QDO-
mente insostenible que poco 

se parece al modo ‘auténtico’ 

de vida indígena, si tal modo 

existiese.” (2000:11) 

De esta manera los autores 

buscan romper con el ima-

ginario que sostiene a los 

indígenas en aislamiento 

voluntario como un pueblo 

autóctono, atrapado en tiem-

pos anteriores, inmemoriales 

o fuera de la historia. Sino, 

como un grupo que después 

de haber conocido la socie-

dad occidental, optó por una 

vida en aislamiento. 

Sin embargo, el formato de 

la revista y las imágenes que 

la acompañan parecen mos-

trar un viaje de los conquis-

tadores españoles, un viaje 

en el tiempo. Esto implica 

una exotización del pueblo 

documentado ya que se re-
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mite nuevamente a los viajes 

en que los occidentales iban 

en busca de lo desconocido 

para transformarlo. Si bien 

este no parece ser el objeti-

vo de los autores, pecan al 

mostrar a Aladino y su fa-

milia como algo exótico, un 

“buen salvaje” que prende 

fuego con palitos. Un au-

WyFWRQR��HQ�¿Q��TXH�VH�TXH-

dó atrapado en el tiempo. 

Asimismo, si bien se busca 

presentar a Aladino y su fa-

milia como un grupo de suje-

tos con los cuales podemos 

LGHQWL¿FDUQRV��DO�GHVFULELU�VX�
físico y destreza se tiende 

D� GHVKXPDQL]DUORV�� ³WLHQH�
ORV� SLHV� JUDQGHV� \� ¿EURVRV�
como raíces” o presentarlos 

como niños inocentes.

En última instancia, un grupo 

al que hay proteger y defen-

der ya que son tan vulne-

rables como los niños y la 

naturaleza. Cómo deben ser 

SURWHJLGRV�� \D� VHD� SUHVHU-
vándolos o incorporándolos 

a nuestra sociedad es una 

pregunta que se deja abier-

ta. Sin embargo, hay que ser 

conscientes que ellos no es-

tán enterados sobre lo que 

ocurre en el país ni para qué 

sirve el gas. Por ello, se de-

bería de respetar el área que 

se les otorgó en la reserva y 

no invadirla con actividades 

extractivas.

LA CONSTRUCCIÓN DEL 
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Complejidades, paradojas y dilemas de la 
relación entre los movimientos indígenas y 
el ambientalismo en Colombia
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El presente libro de Astrid 

Ulloa explora el tema de la 

construcción de las identidades 

ecológicas de los movimientos 

indígenas a partir de su 

relación con el ambientalismo 

en el marco regional y global 

del Estado colombiano y del 

capitalismo actual, desde los 

años 70’s con los procesos de 

globalización, democratización y 

surgimiento del ambientalismo. 

Así pues, la autora, a partir de sus 

UHÀH[LRQHV�GH�WUDEDMR�GH�FDPSR�
con los pueblos indígenas de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, 

Colombia,  plantea la tesis de que 

la alianza entre los movimientos 

indígenas y el ambientalismo 

está relacionada por la crisis 

ambiental. La aparición de 

la conciencia ambiental y, en 

consecuencia, del surgimiento 

de una ecogubernamentalidad 

(políticas, discursos, prácticas, 

representaciones) que permite 

un mejor manejo y aplicación 

de las políticas neoliberales (sin 

estar exenta de contradicciones 

tanto la alianza como su relación 

con la estructura política-

económica capitalista, al igual 

que la ecogubernamentalidad) 

tiene el objetivo (o excusa) 

de defender la biodiversidad.

Asimismo, en el discurso de la 

ecogubernamentalidad global, 

los pueblos indígenas juegan 

un papel importante, pues son 

los nativos ecológicos los que 

protegen los recursos naturales 

y sus territorios de manera 

armónica a través de su 

buen vivir en comunidad.

El libro desarrolla los argumentos 

que sustentan la tesis central en 

cinco capítulos. En el primero se 

expone que el multiculturalismo 

es una lógica político-cultural 

del derecho liberal que no es 

nueva en la construcción del 

QDFLRQDOLVPR�� SRU� HO� FRQWUDULR��
controla la diferencia a través de 

la inclusión de las “minorías” en 

el Estado-nación, como sucede 

en Colombia. Sin embargo, los 

indígenas usan su identidad 

colectiva como estrategia de 

manipulación histórica, cultural y 

política frente al Estado-nación. 

De esta manera, los movimientos 

indígenas construyen su identidad 

en base al reconocimiento estatal, 

en la resistencia y en el porvenir de 

su proyecto. No obstante, la lucha 

indígena reproduce la estructura 

de dominación estatal al estar 

dentro de la lógica multicultural de 

la política neoliberal. 
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En el segundo se sugiere que ante la crisis 

ambiental global, cuya solución no la podían hacer 

los Estados, sino la comunidad global, surgió un 

nuevo control global sobre el medio ambiente 

que implica una gobernabilidad técnica especial: 

la ecogubernamentalidad. En ella “los indígenas 

están inmersos en nuevos circuitos de producción 

y consumo verde en los que sus conocimientos y 

prácticas comienzan a ser reconocidos. Pero en 

realidad son nuevas mercancías para los circuitos 

de producción y consumo de la biodiversidad” (111). 

Esto permite la construcción de la biodiversidad 

como una nueva mercancía global. Ante ello, 

el ambientalismo ha surgido como una nueva 

formación discursiva sobre el medio ambiente, el 

cual ha producido sujetos ecológicos que encajan 

con su discurso ambiental: el nativo ecológico. Sin 

embargo, en el capitulo tres, la autora presenta 

que si bien la coalición entre ambientalismo y 

movimientos indígenas ha producido nuevas 

identidades ecológicas (nativo ecológico), éstas 

han brindado herramientas de de lucha política a los 

pueblos indígenas, con las cuales se transformado 

sus estrategias de resistencias y reconocimiento en 

la ecopolítica global. No obstante, los movimientos 

indígenas deben performar dentro de la lógica 

GHO� QDWLYR� HFROyJLFR� SDUD� DFFHGHU� D� ¿QDQFLDFLyQ�
internacional según el modelo que presenta el 

ambientalismo, ya que con ésta imagen logran 

posicionarse en esta ecopolítica global. 

En el cuarto capítulo, Ulloa explica que existe una 

“ecocomunidad virtual indígena transnacional” que 

es la unión multiforme de las políticas ambientales 

nacionales y globales, y la política cultural-ambiental 

de los movimientos indígenas, la cual puede llegar 

a promover ideologías alternativas a la modernidad 

a través de las cuales los indígenas transforman 

la disciplina ambiental global en estrategias de 

resistencia. En el último capítulo, Ulloa considera 

que comprender a los pueblos indígenas como 

nativos ecológicos es reproducir representaciones 

coloniales del ‘otro’ que fueron usadas para 

apropiarse del territorio indígena, a los cuales 

VH�OHV�FODVL¿FD�FRPR�SDUWH�GH�OD�QDWXUDOH]D��(Q�
síntesis, Ulloa sostiene como tesis central del libro 

que ha surgido, en los últimos 30 años, una nueva 

ecogubernamentalidad a partir de la construcción del 

nativo ecológico como sujeto producto del discurso 

ambientalista y las luchas de los movimientos 

indígenas. No obstante, la autora al final del libro se 

pregunta si los indígenas están proponiendo contra-

gubernamentalidades o más bien están bajo una 

ecogubernamentalidad hegemónica. 

Desde mi punto de vista, la misma autora 

ha dado pruebas de que los movimientos 

indígenas están reproduciendo la lógica de la 

ecogubernamentalidad hegemónica. En efecto, 

estos movimientos no están proponiendo una 

nueva forma de organizarse políticamente sino, por 

el contrario, están proponiendo como estructura de 

los pueblos indígenas la estructura de soberanía 

del Estado-nación. Asimismo, al hacer esto abren 

nuevos espacios para que ingrese la economía 

de mercado y tenga más actores con los cuales 

negociar espacios de explotación, conocimientos 

y productos de consumo global. Es por esto que 

no concuerdo con la autora de que estas nuevas 

“micro-naciones” vayan en contra de la política 

QHROLEHUDO��FRPR�VH�LQ¿HUH�GHO�FDStWXOR�FXDWUR���

Por el contrario, gracias a esta apertura, auspiciada 

por el multiculturalismo, es que las transnacionales 

poseen nuevos agentes con los cuales negociar 

y expandir sus empresas. Por lo tanto, la alianza 

movimientos indígenas y ambientalistas no 

están proponiendo ‘modernidades alternativas’, 

pues sus propuestas siguen atrapadas en 

las estructuras que dieron origen al proceso 

económico-político actual. Sin embargo, a pesar 

de esta discrepancia, su análisis de la construcción 

del nativo ecológico me parece muy agudo y de 

suma importancia para la academia antropológica, 

pues devela que el interés por los indígenas y la 

alianza ambientalistas-indígenas se relaciona bajo 

un marco colonial eurocentrista, el cual permite 

reproducir el proceso capitalista actual.
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