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Desarrollo y conflicto es un libro 
que presenta un panorama amplio 

y variado de la experiencia del desarro-
llo en Colombia, cuyas conexiones con 
el conflicto y la violencia ponen, una vez 
más, bajo sospecha, las metáforas y re-
latos de progreso y bienestar producidos 
por agentes estatales.

El conjunto de artículos que com-
ponen este libro proponen la etnografía 
del conflicto para comprender, a partir 
de los impactos y transformaciones que 
ha generado la materialización de políti-
cas, programas o proyectos de desarro-
llo, cómo operan las formas modernas de 
apropiación de territorios, recursos y pai-
sajes en Colombia. Esta es la idea que in-
tegra las investigaciones compiladas por 
la profesora Margarita Serje, en un li-
bro sugerente que permite ver la impron-
ta del desarrollo en la reorganización y 
control de paisajes, la desestructuración 
de sistemas agroalimentarios tradiciona-
les, las transformaciones en la estructura 
de la propiedad de la tierra en un esque-
ma de economía abierta e internacionali-
zada, las recomposiciones demográficas y 
la expansión de la pobreza y el desplaza-
miento, todo lo cual es violento en múlti-
ples formas.

La primera parte inicia con la historia 
reciente del programa Familias Guarda- 

bosques, en Urabá, la expansión del proyec-
to de la palma africana en varias regiones 
del país y el megaproyecto de ordena-
miento territorial orientado al turismo, en 
Cartagena. Palma y Guardabosques son 
proyectos de desarrollo alternativo que 
han proliferado en contextos geográficos 
caracterizados por estrategias geopolíti-
cas estatales, orientadas a la imposición 
de la soberanía nacional mediante la con-
quista ecológica de la selva, la expansión 
agroindustrial, la colonización y la im-
plantación de la seguridad en zonas de 
conflicto armado. Por otra parte, el diseño 
de proyectos ecoturísticos, etnoturísticos, 
así como las estrategias de conservación 
de la biodiversidad, el desarrollo hotelero 
y la legitimidad territorial de pobladores 
ancestrales son todos fenómenos que con-
vergen en la necesidad de un ordenamien-
to territorial en Barú. Estos proyectos se 
muestran menos excluyentes que el desa-
rrollo turístico precedente, al incorporar 
en la racionalidad económica las ofertas 
de paisaje natural y de cultura local. Sin 
embargo, los autores advierten acerca del 
deterioro ecológico, la destrucción de la 
base de sustento y el acorralamiento terri-
torial de los pobladores, principalmente 
indígenas y afrodescendientes, además de 
su creciente proletarización y dependen-
cia de las líneas de crédito.



Departamento de Antropología  ·  Facultad de Ciencias Humanas[ 262 ]

lo reciente

En general, la revisión que hacen los 
autores de los discursos, supuestos e hi-
pótesis alrededor de la política agraria, 
de bosques, de turismo y de conserva-
ción de la biodiversidad, concuerdan con 
la preocupación del ambientalista mexi-
cano Enrique Leff. Se trata de una nueva 
fase de expansión del capital que parece 
abandonar sus formas más primitivas, 
salvajes y violentas de apropiación, para 
pasar a consolidar una estrategia discur-
siva neoliberal que afirma la desapari-
ción de la contradicción entre ambiente 
y crecimiento mediante la inversión del 
concepto de sustentabilidad a favor de la 
reproducción y expansión del orden eco-
nómico. Esta nueva fase redefine la bio-
diversidad como patrimonio común de la 
humanidad y recodifica a las comunida-
des y entornos como activos naturales y 
culturales.

En la segunda y la tercera parte del li-
bro, el estudio de disputas que plantea la 
profesora Serje como eje metodológico se 
desplaza a los conflictos ecológico-distri-
butivos asociados al crecimiento del me-
tabolismo de Bogotá. La conversión de 
ríos en vertederos por parte de la empre-
sa privada, a la que han contribuido tam-
bién instituciones como la empresa de 
acueducto del Distrito, o la agudización 
del deterioro ecológico por cuenta de la 
planificación urbana son objeto de mo-
vilización de la sociedad civil, que con-
fronta sus cosmovisiones ambientales y 
de vida con la racionalidad tecnocrática 

de las instituciones públicas que orientan 
la gestión ambiental.

Las investigaciones sobre la conta-
minación del río Tunjuelito y el humedal 
Córdoba son influenciadas por el enfoque 
de la ecología política, en la que se echa 
de menos una aproximación desde la his-
toria ambiental, que en el primer caso se-
ría muy esclarecedor.

Finalmente, la situación de la tenen-
cia de la tierra y la territorialidad en el 
Parque Natural Tairona y la moviliza-
ción étnico-territorial en el medio Atrato 
son casos que invitan a reflexionar sobre 
la manera en que las políticas, los progra-
mas y los proyectos de desarrollo y con-
servación ejercen una transformación 
significativa en la estructura de la pro-
piedad y de qué manera se entroncan 
con el problema agrario del país. La mo-
vilización étnico-territorial en el Atrato 
ilustra acerca de las condiciones de pro-
ducción de las identidades étnicas, que 
están frecuentemente relacionadas con 
situaciones de desigualdad y problemas 
redistributivos que, en este caso, se mani-
fiestan en formas de tenencia que deben 
afirmarse desde lo etnocultural para ob-
tener el reconocimiento territorial negado 
por la legislación de baldíos. Los elemen-
tos culturales resistidos por las poblacio-
nes locales en un determinado momento 
pueden convertirse posteriormente en 
elementos centrales de la constitución de 
su identidad, por lo que aparecen como 
naturales, esenciales y primordiales.
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Por otra parte, el caso del parque 
Tairona avizora un escenario tendencial 
en el cual el reconocimiento étnico dife-
rencial, incorporado en la reproducción 
simbólica del capital para efectos de desa-
rrollos turísticos especializados, podría ser 
un detonante más de conflictos socio-am-
bientales y generador de desarticulaciones 
sociales; así como ocurre con la proscrip-
ción de colonos campesinos frente al acce-
so a la tierra y la instrumentalización de los 
indígenas como atractivo turístico.

En conclusión, el libro compilado por 
la profesora Margarita Serje proporciona 
una visión general, de base empírica y co-
yuntural, acerca de la dimensión funcio-
nal y la naturaleza efectual del conflicto 
en la concepción y materialización del de-
sarrollo. En oposición a las concepciones 
estatistas y pragmáticas del desarrollo, 

en las cuales este se concibe desde el ho-
rizonte futuro y las expectativas, el desa-
rrollo como experiencia deja ver su lado 
más violento. En el contexto colombiano, 
esa experiencia la proporcionan investi-
gaciones de este tipo, en tanto revelan la 
forma en que se legitiman modos de pro-
ducción y formas de apropiación territo-
rial tendientes a ahondar desigualdades 
sociales. También revelan la forma en que 
se hacen redituables la diferencia cultu-
ral y el patrimonio natural en beneficio de 
la reproducción simbólica del capital. Por 
último, muestran que el desarrollo, a pe-
sar de sus nuevos ropajes, sigue precipi-
tándonos hacia el colapso ecológico.
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V        ínculos virtuales, libro editado por 
Fabián Sanabria, tiene quince artí-

culos y un posfacio con la traducción de 
un texto reciente del sociólogo Michel 
Mafessoli. El título mismo resulta intere-
sante, ya que, además de ser transversal 
al texto mismo, es, en cierto sentido, un 
oxímoron cuyas contradicciones, resigni-
ficaciones y potencia conceptual se sus-
tenta a través de los diferentes artículos.

Para empezar, la noción de vínculos 
tiene una doble acepción: una primera re-
ferida a las “relaciones sociales” como se 
han concebido en ámbitos de cuño social 
como la comunidad, el parentesco, los in-
tercambios económicos, las jerarquiza-
ciones sociales y la guerra. Ámbitos en los 
que se determina en “esencia” la identidad 
individualizada y su correlato en la perte-
nencia gregaria; en fin, aquellas relaciones 


