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Pensar las identidades colectivas en Colombia. Un balance 

desde la antropología del poder 

Introducción 

Retomando el postulado de Abelés y Badaró (2015: 14) acerca de que “la antropología 

puede ayudarnos a repensar la vida política actual”, este ensayo plantea una revisión a manera 

de balance, de los aportes de la antropología del poder en Colombia a las discusiones sobre 

las identidades colectivas, delimitadas desde la teoría de los nuevos movimientos sociales y 

de la acción colectiva como: 

una definicion interactiva y compartida, producida por varios individuos y que concierne a 

las orientaciones de accion y al ambito de oportunidades y restricciones en el que tiene lugar 

la accion: por “interactiva y compartida” entiendo una definicion que debe concebirse como 

un proceso, porque se construye y negocia mediante la activacion repetida de las relaciones 

que unen a los individuos. (Melucci, 1999: 66) 

De manera que Melucci (1999: 66) resalta cómo “la construcción de una identidad colectiva 

se refiere a una inversión continua y ocurre como proceso”. Pensar entonces las identidades 

colectivas desde esta perspectiva en Colombia resulta relevante por cuanto los procesos 

colectivos que buscan reconocimiento y autonomía han proliferado tanto en el ámbito de las 

reivindicaciones étnicas, como de género, de generación, entre otras. 

En particular, aquí se hace hincapié en las identidades colectivas étnicas, cuya 

centralidad en el ámbito político colombiano ha sido marcadamente sobresaliente desde la 

última década del siglo XX, con el cambio constitucional de 1991 como hito de un giro hacia 

el multiculturalismo. Duarte (2018: 40) señala que “la convivencia entre multiculturalidad y 

neoliberalismo estatal han influenciado -a lo largo de la última década- una línea de análisis 

que busca desentrañar los efectos de la intervención de las políticas de Estado sobre la 

construcción de nuevas subjetividades, así como sus mecanismos de auto-regulación y 

producción de efectos paradójicos”. Por esto, resulta pertinente un cuestionamiento al 

prominente papel que hoy juegan las identidades étnicas tanto en los procesos organizativos 

como en las políticas públicas. 
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En ese sentido, aquí se presenta una revisión de las principales tendencias de la 

antropología del poder en Colombia que permiten abordar las identidades colectivas en la 

actualidad. Para ello, un primer apartado aborda de manera general las discusiones que han 

sido de interés en la antropología del poder; en un segundo apartado se presentan algunos 

elementos centrales sobre la trayectoria de la antropología en el contexto colombiano; el 

tercer apartado reflexiona sobre la reciente configuración de una antropología del poder en 

Colombia y a través de una revisión de las cuatro principales revistas colombianas de 

antropología explora las tendencias que allí se han desarrollado.  

Un cuarto apartado se concentra en los aportes y discusiones acerca de las identidades 

y el multiculturalismo, temas centrales del interés antropológico desde la década de 1990, 

cuando se dio el cambio constitucional y se declaró a Colombia como un país “pluriétnico y 

multiculural”. De esta manera se da paso a unas reflexiones alrededor de los insumos que 

brinda esta revisión bibliográfica para pensar las identidades colectivas de manera general y 

específicamente en el contexto colombiano. 

Revisitar las contribuciones de la antropología del poder  

Al revisitar las contribuciones de la antropología del poder no se pretende un ejercicio 

exhaustivo, sino que se abre la posibilidad de reflexionar sobre las trayectorias y paradigmas 

que han conformado este campo de la antropología, interesado en las relaciones de poder, al 

cual han contribuido diversas ciencias sociales, principalmente la sociología y la ciencia 

política. A partir de lecturas directas de textos clásicos y de balances como los realizados por 

Castro y Rodríguez (2009) y García (2015), se presentan las discusiones que se han 

posicionado en la antropología del poder a manera de introducción y como marco explicativo 

de los posteriores apartados que procuran dar cuenta de cómo se han abordado las relaciones 

de poder y específicamente las identidades colectivas en la antropología colombiana. 

Es de acuerdo común entre estudiosos de la historia de la antropología que los trabajos 

etnográficos compilados en la publicación African Political Systems (Fortes y Evans-

Pritchard) de 1940, representativa de la corriente estructural-funcionalista, delinearon la 

consolidación de una antropología política cuyo interés se centró inicialmente en las formas 

políticas nativas de colonias inglesas en terrtorios africanos. Fortes y Evans-Pritchard (1940) 
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describen en la introducción el marco teórico y metodológico que guió este estudio 

comparativo entre ocho sociedades en las que identificaron los sistemas políticos africanos 

más comunes, a partir de las cuales construyeron la clasificación de sociedades con Estado 

primitivo y sociedades sin Estado. 

El primer grupo, al cual nos referiremos como “grupo A”, lo conforman sociedades en las 

que existe autoridad centralizada, maquinaria administrativa e instituciones judiciales –es 

decir, un gobierno– y cuyas divisiones por riqueza, privilegio y estatus corresponden a la 

distribución del poder y la autoridad. Este grupo comprende a los zulúes, los ngwato, los 

bemba, los banyankole y los kede. El otro grupo, al que nos referiremos como “grupo B”, 

está formado por las sociedades que carecen de autoridad centralizada, maquinaria 

administrativa e instituciones judiciales constituidas –en pocas palabras, carecen de 

gobierno– y en las cuales no existen divisiones visibles de rango, estatus o riqueza. Este 

grupo comprende a los logoli, los tallensi y los nuer. Quienes piensen que el Estado debería 

definirse por la presencia de instituciones gubernamentales, considerarán que el primer 

grupo está conformado por Estados primitivos, y el segundo grupo, por sociedades sin 

Estado (Fortes y Evans-Pritchard, 2010 [1940]: 66). 

Como se observa, se estableció una relación de contraste con las instituciones políticas 

europeas, las sociedades con Estado, lo cual hizo parte de propósitos del gobierno inglés para 

incidir en la administración de las colonias. En ese contexto, en la década de 1940 se 

consolidó un campo de estudio sobre el poder en sociedades que representaban la alteridad. 

Al respecto, Abelés y Badaró (2015) resaltan que: 

En sus orígenes la antropología política estudiaba cómo los grupos que no poseían las 

instituciones políticas de las sociedades occidentales lograban mantenerse unidos, cuáles 

eran sus mecanismos de gobierno y los criterios con que construían la legitimidad del poder, 

y cómo manejaban los conflictos internos y externos. La figura del Estado moderno era el 

patrón con el que los antropólogos cotejaban la vida política de estas sociedades buscando 

identificar su ausencia, sus equivalencias o los indicios de su emergencia. 

Tal perspectiva que prevaleció en la antropología, con la figura del Estado moderno como 

pauta a alcanzar, es el eje central del análisis realizado por García (2016), que identifica y 

caracteriza los orígenes de la antropología del poder con una “ontologización del Estado” y 

ubica en la década de 1960, con la publicación de Political Anthropology (Swartz, Turner y 

Tuden, 1966), una crítica al paradigma estructural-funcionalista y un posicionamiento de 

perspectivas diacrónicas y procesuales del poder. García plantea (2016: 111) que:  

Esta variación del paradigma estructural-funcionalista produce un efecto epistemológico al 

que denomino desontologización del poder, pues la pregunta ontológica implica la cuestión 

sobre el ser universal y el ser particular: el efecto que se deriva de las etnografías consiste 

en la sospecha radical de la existencia de una forma universal, regular y constante de limitar 
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y estabilizar el poder. A través de esta nueva interpretación de las etnografías del ejercicio 

del poder en África, la antropología política demostraba la particularidad, la inestabilidad y 

la tensión de la estructuración del poder en tiempo real. De cierta manera se realizaba una 

crítica a la ontología del poder pregonada por el liberalismo desde finales del siglo XVIII, 

que afirmaba precisamente, la necesidad de universalizar las formas de limitar el poder 

diseñadas por los europeos. 

Por tanto, este autor evidencia cómo las relaciones de poder también han configurado los 

planteamientos e intereses de la antropología. Además de este giro que marcó la publicación 

de Swartz, Turner y Tuden (1966), los cuestionamientos que permitieron los procesos de 

descolonización, así como el fortalecimeinto de los estudios subalternos y estudios 

poscoloniales en la segunda mitad del siglo XX, dieron lugar a horizontes más diversos a los 

que se había limitado este campo de la antropología en sus inicios bajo el contexto colonial. 

A partir de los años sesenta del siglo XX, el avance de los procesos de descolonización puso 

en crisis esta concepción de lo político construida en torno a la presencia/ausencia de 

patrones políticos modernos, y orientó la atención de la antropología política hacia las 

relaciones entre los centros y las periferias; las tensiones entre los procesos de 

estatización/nacionalización y las autoridades y culturas locales; los conflictos entre la 

incorporación de prácticas burocráticas y jurídicas modernas y la persistencia de regímenes 

normativos consuetudinarios, entre otros. (Abelés y Badaró, 2015) 

Resulta sugerente el planteamiento de García (2016) que identifica tres vías de la 

“desontologización del poder” en la antropología y explica que estas han permitido también 

una “desontologización del Estado”, expresada en las recientemente posibles etnografías del 

Estado. En cuanto a la desontologización del poder, las tres vías que se vieron involucradas 

fueron, por un lado, los procesos de descolonización y su relación con obras como las del 

antropólogo Talal Asad (1973, citado en García 2016) quien argumentó el arraigo de la 

antropología con la dominación colonial y la necesaria asimetría del gobierno colonial que 

permitió que ciertos territorios y poblaciones fueran objeto de observación de la antropología. 

Por otro lado, la perspectiva del poder más allá del Estado que desarrolló Michel 

Foucault y que la antropología acogió con amplitud, permitió una mirada más amplia de las 

relaciones de poder en las sociedades producidas por la modernidad. Una tercera vía estaría 

relacionada con el ordenamiento global post Segunda Guerra Mundial y la consolidación de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con conceptos como el de sitema-mundo de 

Immanuel Wallerstein (1979 [1975]) que contibuyeron a develar las asimetrías de poder en 

el ordenamiento global y estimularon múltiples cuestionamientos desde las antropologías en 
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Asia, África y América Latina, introduciendo discusiones sobre desigualdades, resistencias, 

agencia, identidades, entre otros aspectos que fueron posibles de ver a partir de lo que García 

denomina la “desontologización del poder”. 

En cuanto a los cuestionamientos a la noción de poder que además permitieron una 

“desontologización del Estado”, García (2016) resalta la consolidación de la sociología 

histórica con su objeto central de estudio en el Estado moderno, desde una perspectiva 

histórica. Aquí resultaron fundamentales los planteamientos de Timothy Mitchel sobre “el 

efecto Estado”, en referencia a “la efectividad de convertir los intereses particulares en 

intereses generales” (Mitchell, 2006:184-185, citado en García, 2016). Esto ha permitido la 

proliferación de trabajos etnográficos sobre el Estado, que García (2016) caracteriza con tres 

problemas de interés centrales: mitos y ritos del Estado, fundamento de la soberanía, y 

margenes del Estado. 

Desde mi perspectiva, también es importante tener en cuenta, en sí mismo, el 

cuestionamiento a la noción de Estado (con mayúscula) y la propuesta de abordar el estado 

(con minúscula), que se realiza en Antropología del estado (2015), y que retoma Dest (2020) 

en su artículo “Desencantarse del estado”: confrontando los límites del multiculturalismo 

neoliberal en Colombia. En la compilación de Antropología del estado, Abrams (2015: 53) 

expresa con claridad: 

Aquí, al menos en el contexto de las sociedades capitalistas, la idea del estado llega a ser 

un objeto fundamental de estudio. En ese contexto, podríamos decir que el estado es la falsa 

representación colectiva característica de las sociedades capitalistas. Al igual que otras 

falsas representaciones colectivas constituye un hecho social…, pero no un hecho en la 

naturaleza. Los hechos sociales no deben ser tratados como cosas (Abrams, 2015: 53) 

Teniendo en cuenta estas generalidades en la trayectoria de la antropología política, resulta 

relevante traer a colación la revisión que Castro y Rodríguez (2009) realizan de la bibliografía 

clásica en la antropología de los procesos políticos y del poder, pues además de conversar 

con estos rasgos generales que se han expuesto hasta el momento, entran en mayores detalles 

acerca de los principales paradigmas y aportes en este campo de la antropología y las ciencias 

sociales. Castro y Rodríguez (2009) identifican siete ítems que caracterizan las 

transformaciones más trascendentales en la trayectoria de la antropología política y articulan 

esto con el panorama nacional de la antropología mexicana. 



7 

 

Primero abordan la influencia de la sociología clásica con los planteamientos de Max 

Weber y Émile Durkheim sobre el poder. En segundo lugar, ubican la consolidación de la 

antropología del poder como subdisciplina de la antropología social en la década de 1940 

con el hito de la publicación African Political Systems (Fortes y Evans-Pritchard) y Los Nuer 

(Evans-Pritchard), desde la corriente estructural-funcionalista, como se observó inicialmente 

en este texto. 

Un tercer aporte que evidencian estos autores se da a mediados de siglo XX, donde 

la perspectiva de cambio y continuidad del poder toma relevancia a partir de la crítica sobre 

la idea de equilibrio social de la que partía el estructural-funcionalismo. Además de la 

consolidación del paradigma procesual que marcó la publicación de Political Anthropology 

(Swartz, Turner y Tuden, 1966), también considerado como un hito para García (2016), 

Castro y Rodríguez (2009) resaltan trabajos como los de Gluckman (1940) y Leach (1977), 

que aportaron a una mirada diacrónica sobre el cambio sociocultural en la antropología del 

poder, destacando además que: 

La vertiente del análisis de procesos dio un fuerte giro al objeto de estudio de la antropología 

política, pues pasó de examinar instituciones y estructuras a explorar acciones dentro de 

arenas y terrenos poco definidos, con la finalidad de explicar los procesos clave que dirigen 

al cambio de los sistemas políticos. Esto implicó el desarrollo de nuevas herramientas 

conceptuales y desarraigar el análisis de lo político de las formas de organización social 

sustentadas en el parentesco. Sin embargo, una debilidad de este modelo es la noción de lo 

político, pues se presentaba como un proceso público más que privado; pero este “más que” 

era tan indefinido como el “en última instancia” del marxismo (Castro y Rodríguez, 2009: 

113). 

En cuarto lugar, mencionan los modelos sistémicos, con la influencia de la obra de sociólogos 

como Taltcott Parsons y Peter Blau. Uno de sus aportes fue el modelo input-output para 

analizar los procesos de interacción de poderes como parte de un sistema político; fue 

criticado por una orientación demasiado psicologista. Un quinto elemento es el del 

neomarxismo, donde se ubican variados autores de gran impacto en las corrientes 

contemporáneas de pensamiento antropológico, como Michel Foucault y Pierre Bourdieu, 

cuyos planteamientos estimularon nuevas perspectivas y énfasis sobre las relaciones de 

poder, ampliando conceptos clásicos del marxismo como el de clase. Desde la antropología 

política tales planteamientos conversaron con la perspectiva procesual. 



8 

 

El neoevolucionismo, con un aporte central sobre los modelos energéticos-ecológicos 

retomando planteamientos de Julian Steward, tuvo entre sus representantes a Lesli White y 

su perspectiva de La Ciencia de la Cultura (1985). Castro y Rodríguez (2009) resaltan el 

estudio etnográfico de Roy Rappaport (1968) que da cuenta de la función socioeconómica 

reguladora del ritual en un poblado tsembaga de Nueva Guinea; y el trabajo teórico de 

Richard Adams (1978) cuyo modelo propone una perspectiva de las sociedades como 

sistemas abiertos, fundamentado en “la segunda ley de la termodinámica, en el principio de 

la selección natural, en la ley de Lotka y en las estructuras disipativas de Prigogine” (Castro 

y Rodríguez, 2099: 115). 

Castro y Rodríguez (2009) también abordan el enfoque cultural en la antropología del 

poder, en el cual se ubica el trabajo de Sidney Mintz. Con Dulzura y poder Mintz (1996) 

aborda con perspectiva histórica y holista el papel y los significados asignados al azúcar 

como resultado de procesos de disputa. Resaltan además el trabajo de Geertz en Bali, cuyos 

aportes contribuyeron a “entender a la cultura de Bali mediante el estudio de la política” 

(Geertz, 1980, citado en Castro y Rodríguez, 2015). 

Finalmente, abordan la perspectiva de la resistencia y la dominación, que se posicionó 

especialmente desde los estudios culturales, los estudios subalternos y el poscolonialismo, 

retomando conceptos de Antonio Gramsci (1981) y Raymond Williams (1997). Allí destacan 

los trabajos de James Scott sobre los discursos ocultos de la resistencia (1985), también los 

de Jean Comaroff sobre las prácticas de resistencia que involucran los rituales entre pueblos 

tswana en los límites de Sudáfrica y Botswana. Orin Starn (1992) y Sherry Ortner (1995) 

igualmente hicieron importantes aportes a la perspectiva de la resistencia poniendo énfasis 

en la diversidad al interior de los grupos subalternos, complejizando la mirada y rompiendo 

con ciertas tendencias hacia la idealización y la homogeneización. 

A partir de estas revisiones críticas de la producción académica en la antropología del 

poder, se pueden observar las condiciones que dieron lugar a su consolidación bajo el marco 

del colonialismo, y sus transformaciones en distintos periodos, introduciendo poco a poco 

discusiones que cuestionan y desencializan las relaciones de poder, recurriendo a 

herramientas y conceptos al interior de la antropología, pero también en conversación con 

otras ciencias sociales. Estas transformaciones en las que han sido fundamentales los aportes 
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de las antropologías que constituyen las periferias en las relaciones globales centro-periferia 

analizadas desde el poscolonialismo, el decolonialismo y los estudios subalternos, resultan 

relevantes en América Latina, donde los marcos de los Estados-nación han dado lugar a 

distintos devenires en la antropología política, siendo aquí de interés el caso colombiano. 

Antropología y el contexto colombiano 

Los orígenes de la antropología en Colombia se remontan a la década de 1940, con la 

llegada de Paul Rivet, etnólogo frances, invitado por el entonces presidente de la República, 

Eduardo Santos, adscrito al Partido Liberal Colombiano. Paul Rivet, cumplió la labor de 

establecer una escuela de etnografía a través de la creación del Instituto Etnológico Nacional 

(1941), que se anexó en 1943 al Servicio de Arqueología Nacional, previamente fundado, en 

1938. Además, en 1946 se creó el Instituto de Antropología Social dentro de la Escuela 

Normal Superior (encargada de la formación de educadores), que funcionó hasta 1951, 

puesto que con la fundación del Instituto Colombiano de Antropología en 1952 como 

dependencia del Ministerio de Educación Nacional, se agrupó bajo su figura al Servicio de 

Arqueología, el Instituto Etnológico Nacional y el Instituto de Antropología Social. 

También fueron importantes en la consolidación de la antropología en Colombia los 

parques arqueológicos, entre la década de 1930 y 1940: el Parque Arqueológico de San 

Agustín (1931), el Parque Arqueológico de Sogamoso (1943), Parque Arqueológico 

Nacional de Tierradentro (1945). Mientras que los institutos etnológicos regionales fueron 

clave para el fortalecimiento de la formación en etnología, como fueron el Instituto 

Etnológico del Cauca (1946), el Instituto Etnológico del Magdalena (1946) y el Servicio 

Etnológico de la Universidad de Antioquia (1945). 

Tal institucionalidad promovió la formación en etnología y la realización de 

investigaciones sobre pueblos indios en Colombia, “[u]n propósito que podría muy bien 

denominarse etnografía de salvamento: registrar el contenido cultural de las comunidades 

indias, que corrían el riesgo de desaparecer por extinción de sus miembros o por procesos de 

incorporación a la vida nacional” (Pineda, 1999). Es de resaltar que en Colombia se venía 

dando forma a proyectos de identidad nacional entre los que se incluía la integración de 
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pueblos indios, con gran influencia del Congreso Indigenista realizado en Pátzcuaro, México, 

en 1940 (Pineda, 2012). 

El Congreso fue un espacio fundamental para la definición de una de las características que 

habría de tomar la antropología en América Latina, aquella que se refiere a su relación con 

el Estado y las poblaciones indígenas. Aunque no hubo un solo tipo de indigenismo, la 

constitución de las poblaciones indígenas como objeto académico de estudio y de 

intervención institucional marcó en gran medida los derroteros de la disciplina, de formas 

que aún hoy se encuentran presentes en el país, evocando la pregunta sobre la configuración 

de la nación (Restrepo, Rojas y Saade, 2017: 12). 

A este contexto regional, se suma el nacional colombiano, en el que prevalecía una disputa 

política y armada entre conservadores y liberales. En 1948 fue asesinado Jorge Eliecer 

Gaitán, desencadenándose lo que desde las ciencias sociales se ha definido como la época de 

la Violencia (con mayúscula), hasta 1958, cuando inició el Frente Nacional, que consistió en 

un acuerdo entre el Partido Conservador y el Partido Liberal para alternar la presidencia por 

cuatro periodos, extendiendose hasta 1974. Aunque uno de los objetivos de este pacto era 

finalizar la violencia bipartidista, los problemas sociales, económicos y políticos se 

profundizaron, dando lugar a la conformación de grupos guerrilleros de izquierda como 

FARC y ELN en 1964, iniciándose un conflicto armado interno que se mantiene vigente en 

Colombia.1 

Mientras tanto, entre 1960 y 1970, se institucionalizó la formación académica 

universitaria en antropología con los programas pioneros de la Universidad de los Andes en 

1964 en el sector privado y de la Universidad Nacional de Colombia (1966), Universidad de 

Antioquia (1966), y Universidad del Cauca (1970) en el sector público. Por su trayectoria, 

estas instituciones, a excepción de la Universidad del Cauca, han posicionado revistas 

especializadas en antropología a nivel nacional, siendo actualmente las de mayor circulación, 

junto con la Revista Colombiana de Antropología, cuyo primer número se publicó en enero 

de 1953, por el Instituo Colombiano de Antropología (ICAN), actualmente Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).  

A la creación de los centros regionales de investigación y divulgación, siguió más tarde la 

formación de departamentos universitarios de antropología, algunos de ellos 

fundamentados en los antiguos institutos regionales (Antioquia y Cauca); otros como 

 
1 En 2016 el gobierno nacional representado por Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz con FARC y actualmente 

está en desarrollo un proceso de diálogos de paz entre la presidencia de Gustavo Petro y ELN. 
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innovaciones en los prospectos académicos de las universidades de los Andes y Nacional 

de Colombia (Pineda, 1999). 

Con todo esto, se puede observar que el periodo de arribo y consolidación académica de la 

antropología en Colombia, dado entre 1940 y 1970, coincide con los inicios a nivel 

internacional de la antropología política y su transición desde el paradigma estructural-

funcionalista al paradigma procesual, como se recapituló en el apartado anterior. Sin 

embargo, las discusiones planteadas desde la antropología política solo empezaron a circular 

de manera importante en Colombia al iniciar el siglo XXI.  

Una lectura sobre el desarrollo de la antropología del poder en Colombia, así como 

en otros países de América Latina, requiere sin duda, tener en cuenta su posición periférica 

dentro del sistema-mundo planteado por Wallerstein (1979). Este no es un hecho menor para 

la antropología colombiana, puesto que ha sido uno de sus pilares. Perez (2010: 400) resalta 

que: 

Somos parte de una supuesta unidad sociológica que mira y dialoga con un ‘otro’ 

privilegiado: los países noratlánticos. Ellos se construyeron históricamente como el modelo 

y centro de referencia. Es una herencia colonial que hemos cargado por muchas 

generaciones y que sigue vigente, pese a que desde distintas perspectivas conceptuales se 

haya mostrado el problema de la dependencia y de la subalternidad de los países del sur. 

Además, la segunda mitad del siglo XX trajo consigo varias discusiones en la antropología 

colombiana que cuestionaron el indigenismo prevaleciente en sus orígenes, con influencia de 

planteamientos norteamericanos sobre las relaciones sujeto-objeto de la antropología y las 

relaciones desiguales entre grupos sociales al interior de la nación (Caviedes, 2002: 240). En 

la década de 1970 se fortaleció lo que varios antropólogos abanderaron como una 

antropología comprometida con la construcción de ciudadanía y con procesos organizativos 

locales. Ejemplo de ello fue la visible participación de antropólogos y otros estudiantes y 

profesionales de las ciencias sociales en la conformación y en los primeros años del Consejo 

Regional Indígena del Cauca en 1970, organización insignia de las luchas indígenas en 

Colombia; aspecto que Caviedes (2002; 2010) considera constitutivo y característico de la 

antropología colombiana. 

Las luchas indígenas eran el lugar donde la militancia, el compromiso o la solidaridad de 

los antropólogos se desplegaba con mayor frecuencia, aunque no de forma exclusiva. Los 

sectores campesinos, los colonos, las poblaciones negras y ciertos sectores obreros de las 



12 

 

áreas urbanas también fueron parte de la agenda del compromiso tanto de estudiantes de 

antropología (algunos de los cuales nunca se graduaron ni regresaron a la ‘academia’) como 

de antropólogos titulados. Las luchas indígenas se consolidaban y ganaban visibilidad en el 

plano regional y nacional, en tensión o paralelas a las de las organizaciones campesinas, la 

movilización obrera y la protesta popular (Restrepo, Rojas y Saade, 2017: 27) 

La consolidación de organizaciones sociales obreras, campesinas e indígenas que se daba en 

la década de 1980 ocurría en medio de un conflicto armado interno en el que las llamadas 

guerrillas de primera generación (FARC, ELN y EPL) y de segunda generación (M-19, CRF 

y la primera guerrilla indígena en América Latina, Movimento Armado Quintín Lame-

MAQL), disputaban el poder con el Estado por la vía armada. 

Las primeras luchas, planteadas en términos de lucha de clases en la década de los setenta, 

habían generado una fuerte represión estatal y paraestatal; la lucha de clases era vista como 

equivalente a la lucha armada, por lo que las organizaciones sociales recibieron el 

tratamiento de movimientos insurgentes (Gros 1991). Paulatinamente las organizaciones 

indígenas fueron dando un giro hacia reivindicaciones que se expresaron en términos de 

diferencia cultural (Gros 1997, citado en Restrepo, Rojas y Saade, 2017: 29). 

Como se menciona, las reivindicaciones indígenas que a lo largo del siglo XX estuvieron 

articuladas con las luchas de clase generalizadas en América Latina, tendieron desde la 

década de 1980 cada vez más hacia la diferencia cultural. “La labor de los académicos resultó 

ser un insumo importante para apuntalar la nueva representación de lo indígena en términos 

de alteridad radical, y consolidar a partir de allí un conjunto de programas dentro de las 

organizaciones en temas tales como educación, salud, ambiente y género, entre otros, 

recurriendo a herramientas teóricas y metodológicas de corte relativista” (Restrepo, Rojas y 

Saade, 2017: 32).  

Finalizaban los años 1980 y el narcotráfico se expandía llegando a ser un asunto de 

primordial interés en la política pública nacional, con efectos en distintas dimensiones 

sociales. También se recrudecía la violencia armada del conflicto armado interno. Durante el 

periodo presidencial de Virgilio Barco (1986-1990), adscrito al Partido Liberal, se llevó a 

cabo un proceso de paz con los grupos guerrilleros M-19, EPL y MAQL, que desembocaron 

en la deposición de armas y el inicio de su participación en la vida política nacional con su 
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inclusión en la Asamblea Nacional Constituyente, convocada para construir una nueva 

constitución política en Colombia.2 

La Constitución Política de Colombia promulgada el 4 de julio de 1991, que 

reemplazó la carta constitucional de 1886 (de corte conservador), declaró en su Artículo 7 

que: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” 

(Congreso de la República, 1991). Simultáneamente, se daba en Colombia la apertura 

económica, bajo el gobierno liberal de César Gaviria Trujillo, que marcaría la instauración 

del neoliberalismo en el país. Multiculturalismo y neoliberalismo, juntos, fueron la impronta 

de fin y comienzo de siglo. Reflexiones como la que presenta Patiño (1996) en su artículo La 

política de la diferencia. Pregunta por una antropología política contemporánea a propósito 

del multiculturalismo de Taylor, empezaban a posicionarse en las publicaciones 

antropológicas. 

se perfila entonces la necesidad de generar nuevos niveles de comprensión sobre los 

procesos políticos que vive Occidente en medio de una fuerte competencia cultural, dado 

que la consolidación del fenómeno de la identidad en los 90 ha surgido como algo no 

moldeable, o de rápida solución, de acuerdo con los modelos que la modernidad previó 

desde la democracia y con la participación "neutral" del Estado. (Patiño, 1996: 122) 

No solo fueron importantes las discusiones sobre la coyuntura política nacional desde la 

antropología, sino que, con un campo en esta disciplina ya consolidado a más de cinco 

décadas desde la fundación del Instituto Etnológico Nacional en 1941, los intereses y el 

campo de la antropología en Colombia se ampliaron dando lugar a plataformas de 

investigación como la denominada ‘Antropología de la modernidad’, entendida la 

‘modernidad’ como un hecho histórico desde el cual se promueven distinciones esenciales 

de ‘otredad’, que pasaría a ser objeto de indagación antropológica.  

Antropólogos como María Victoria Uribe, Eduardo Restrepo, Claudia Steiner y 

Mauricio Pardo, promovieron desde el Instituto Colombiano de Antropología, perspectivas 

 
2 La Asamblea Nacional Constituyente se conformó con 70 delegatarios, entre los que se incluyeron dos con voz y sin voto 

que representaron al MAQL y al EPL. Por su parte, el M-19 participó como partido político con 19 constituyentes, al igual 

que la Unión Patriótica (UP), partido político que se derivó de un proceso fallido de paz entre FARC y el gobierno de 

Belisario Betancur en 1984, con dos escaños. Los movimientos indígenas (ONIC y AICO) obtuvieron dos representantes. 

La población afrocolombiana, si bien tenía una organización política con incidencia nacional especialmente fortalecida en 

la región Pacífico, solo logró posicionarse en la Asambla Nacional Constituyente a través de la alianza con los constituyentes 

indígenas, jugando un rol importante Francisco Rojas Birry quién presentó las demandas afrodescendientes y veló por que 

se incluyeran sus exigencias. 
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críticas a lo que llamaron “indianización de la mirada antropológica” (Restrepo 2012 [2000], 

citado en Restrepo, Rojas y Saade, 2017: 32) y “[c]on el comienzo del nuevo milenio, 

enfoques como el de los estudios culturales, la teoría poscolonial y los estudios de la 

subalternidad adquirieron mayor fuerza en las herramientas teóricas y metodológicas con las 

que se opera en el campo antropológico del país” (Restrepo, Rojas y Saade, 2017: 33). 

Hacia una antropología del poder en Colombia 

Con este panorama del contexto y las trayectorias de la antropología en Colombia, 

podemos hacer algunas observaciones acerca de la antropolgía del poder si se toman como 

base del horizonte de la producción académica las revistas de los principales y mas antiguos 

centros de formación previamente mencionados: la Revista Colombiana de Antropología,3 el 

Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia,4 la Revista Maguaré de la 

Universidad Nacional,5 y la Revista Antípoda de Universidad de los Andes.6 

Se realizó una revisión y sistematización de los artículos relacionados con la 

antropología del poder publicados en dichas revistas, teniendo en cuenta que estas son 

referentes en las transformaciones de las discusiones que plantea la antropología en 

Colombia. Para la sistematización de la información se diseñó una matriz de análisis (Anexo 

1) en la que se registraron: la referencia, el resumen, la ubicación del trabajo de campo en 

caso de ser un texto etnográfico, el tipo de texto (etnográfico, histórico, metodológico, 

teórico, reseña, o balance), y los temas que trata. Según los contenidos identificados, se 

clasificaron seis temas: estado, desigualdades, territorio, desarrollo, resistencias, e 

identidades étnicas y multiculturalismo. 

En la matriz de análisis se registraron 139 artículos en total, que tuvieron por tema 

principal: estado (36), desigualdades (29), territorio (14), desarrollo (6), resistencias (8), e 

identidades étnicas y multiculturalismo (46). De estos 139 artículos, 82 son etnográficos, 6 

 
3 La Revista Colombiana de Antropología tuvo periodicidad anual desde su primer número en 1953 hasta 2005, semestral 

hasta 2021 y cuatrimestral desde 2022. 
4 El Boletín de Antropología tuvo periodicidad anual desde su primer número en 1960, con algunos periodos sin publicar, 

hasta 2011. Desde 2012 tiene publicación semestral. 
5 La Revista Maguaré tuvo periodicidad anual desde su primer número en 1981 hasta 2009, con algunos periodos sin 

publicar, hasta 2009. Desde 2010 tiene publicación semestral. 
6 La Revista Antípoda tuvo periodicidad semestral desde su primer número en 2005 hasta 2011. Desde 2012 tiene 

publicación trimestral. 
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históricos, 6 metodológicos, 20 teóricos, 17 reseñas, y 8 de balance. Como se puede entrever 

en lo abordado sobre las trayectorias de la antropología en Colombia, la antropología del 

poder no constituyó un campo de relevancia en el país, sino hasta iniciar el siglo XXI. Solo 

11 de los artículos registrados se publicaron en el siglo XX, entre 1960 y 1998, y solo 3 de 

ellos se fechan antes de 1990.  

En 1960 Virginia Gutierrez de Pineda había publicado en la Revista Colombiana de 

Antropología un texto que se interesaba por la lucha de clases: Tensiones del odio en la 

pequeña comunidad: antagonismos en los estratos sociales. Esta fue una reflexión y 

aproximación que contrastó los conflictos de clase en ciudades y en pequeñas comunidades; 

tuvo en cuenta que “a medida que uno se va acercando a las pequeñas comunidades a través 

de la investigación científica o del solo contacto humano, empieza a abrirse paulatinamente 

un mundo de lucha, pasión y zozobra […] y entiende que el proceso de interacción personal, 

del dar y del recibir, se cumple con la misma fuerza con que se realiza en la ciudad de 

numerosos habitantes”. Sin embargo, no presenta una base teórica explicita, sino más bien 

descripciones generalizadas que procuran dar cuenta de variaciones en las definiciones de 

diferencias de clase en Colombia, a través de casos en varias zonas del país, enfocándose en 

el concepto de cambio cultural. 

En 1975 Álvaro Soto Holguín, director del Instituto Colombiano de Antropología, 

publicó en la Revista Colombiana de Antropología el texto Política indigenista. 

Planteamiento de una política indigenista para Colombia, indicando que fue “presentado 

ante el Encuentro de las dos Colombias realizado en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional 

el día 4 de agosto de 1975 y constituye la actual política indigenista”. Este texto se puede 

enmarcar en lo que Pineda (1999) denomina “antropología aplicada” que, desde su punto de 

vista, estuvo relacionada con: 

La redefinición de la posición del indio en el conjunto nacional, de sus derechos como 

cultura, como etnia y como individualidad propia, y la reivindicación de su derecho a la 

tierra y a su manejo de acuerdo con la tradición, habían tomado un camino político, en el 

mejor sentido del término, liderado por quienes conformaron el Instituto Nacional 

Indigenista, en el que militaban varios antropólogos, entre ellos Milcíades Chaves, Blanca 

Ochoa, Edith Jiménez, quienes combinaban su papel de etnólogos con el de adalidos de 

reivindicaciones (Pineda, 1999: 9) 
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Posteriormente, en 1983, Darío Fajardo Montaña, autor del artículo Notas sobre el 

minifundio en Colombia: su marco histórico y espacial, propone “por una parte, construir el 

gran marco histórico que encuadra la configuración de nuestra estructura agraria, resaltando 

algunos de sus elementos más significativos y por otra extraer ciertas líneas en la evolución 

de la economía campesina que permitan ubicar la significación del minifundio dentro de la 

estructura productiva colombiana” (Fajardo, 1983: 175). Para ello realiza una revisión 

histórica de la estructura agraria en Colombia, caracteriza la configuración de regiones socio 

económicas y analiza los efectos en la estructura estatal como resultado de las relaciones 

entre producción nacional y mercado externo, así como la insitucionalidad encargada del 

tema agrario y sus funciones. 

Si bien estos tres artículos publicados entre 1960 y 1983 abordan temas que se 

consideran de interés de la antropología del poder y que para la segunda mitad del siglo XX 

ya eran parte de las discusiones en este campo, los autores no se posicionaron desde esta 

perspectiva, ni dialogaron con los debates e interrogantes que desarrollaba en otras latitudes 

la antropología del poder. La generalidad de trabajos publicados en las revistas de 

antropología hasta la década de 1980 consistía en descripciones de pueblos indígenas y solo 

algunos sobre pueblos negros, desde una perspectiva en la que no se establecían relaciones 

explicitas entre cultura y poder, con influencia de los enfoques del funcionalismo y el 

estructuralismo, y con predominancia de la perspectiva indigenista, así como la antropología 

aplicada. 

Es de resaltar el particular trabajo de investigación de Michael Taussig entre las 

décadas de 1970 y 1980, que desde planteamientos marxistas, indagó por relaciones de clase 

en el sur de Colombia y en otras regiones latinoamericanas, dando como resultado las 

publicaciones de Libertad y esclavitud en el Valle del Cauca (1975); El diablo y el fetichismo 

de la mercancía en Sudamerica (1980); Chamanismo, colonialismo y el hombre salvaje 

(1987). Este autor contribuyó de manera temprana en Colombia a la reflexión sobre 

relaciones económicas y de poder desde la economía política, en un momento en el que las 

relaciones entre cultura, poder y economía no eran de interés generalizado para la 

antropología colombiana. 
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En la década de 1990 se puede apreciar un giro que se refleja principalmente en la 

publicación de artículos con perspectiva histórica sobre relaciones de poder, dominación y 

gobierno en la colonia, construcción de alteridades, y configuraciones del estado en los 

inicios de la República (Sotomayor, 1992; Herrera, 1994; Morales, 1995). Además, se 

incorporan indagaciones sobre la etnicidad y el multiculturalismo recién instaurado 

(Zambrano, 1995; Patiño, 1996), así como análisis más específicos desde la antropología 

jurídica como el trabajo presentado por Ocampo (1997). 

De manera más amplia, la Antropología de la Modernidad promovida desde el ICAN, 

permitió la incorporación de indagaciones sobre relaciones de poder como muestran los 

trabajos de Arturo Escobar, Eduardo Restrepo, Maria Victoria Uribe, entre otros. La 

diversificación de temáticas de interés para la antropología en Colombia que se dió con un 

fuerte cuestionamiento al indigenismo, permitió que al iniciar el siglo XXI se fuera 

delineando un campo de la antropología del poder, con estudios etnográficos sobre procesos 

electorales y clientelismo en poblaciones indígenas (Meneses, 2002; Laurent, 2009), así 

como sobre las funciones estatales (Jiménez y Múnera, 2007), la nación y la construcción de 

alteridades (Villegas, 2008), y con textos enfocados en las políticas públicas, como los 

presentados en el número especializado de Antípoda en 2010: “Antropología de la política 

pública”, donde a manera de introducción Cris Shore (2010: 21) “explora la contribución de 

la antropología social al estudio de la política pública”. 

Con el inicio del siglo XXI también se encuentran textos enfocados en las relaciones 

de poder entre diversos actores, como es el caso de Jansson (2006) en un sector productor de 

coca en Putumayo y de Silva (2010) en un proyecto transnacional minero en Cerrejón. Otros 

parten de las discusiones sobre territorio y conflictos territoriales y realizan ejercicios 

etnográficos en el Pacífico colombiano (Leal, 2008: Rodríguez, 2008; y Basallo, 2010), 

puesto que en esta región la disputa por recursos y por la titulación de tierras fue central una 

vez se implementó la constitución política de 1991 y la ‘Ley de comunidades negras’, Ley 

70 de 1993. 

Así mismo, el abordaje sobre movimientos sociales empieza a aparecer directamente 

como una problematización frente a la cual se realizan cuestionamientos como los 

presentados a manera de balance por Santamaría (2010), con perspectiva de género por 
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Montenegro (2002) y con perspectiva étnica por Oslender (2003), abordando los discursos 

ocultos de resistencia en comunidades negras del Pacífico colombiano. 

Es a partir del 2010 cuando se incrementan considerablemente los artículos que 

retoman y abordan discusiones propias de la antropología del poder y que reflexionan sobre 

sus trayectorias, aportes teóricos y metodológicos a nivel internacional y nacional. Muestra 

de ello son los números especiales que se publicaron en Antipoda, Boletín de Antropología 

y Revista Colombiana de Antropología (Tabla 1), donde principalmente se abordan 

cuestiones acerca del estado, políticas públicas, desigualdades y resistencias, siendo el 

despojo uno de los temas visibles, cuyo abordaje desde diferentes ángulos ha transversalizado 

la historia de la antropología en Colombia, por cuanto la propiedad, el acceso y el uso de la 

tierra han representado un problema central que continúa vigente. 

Tabla 1. Publicaciones temáticas relacionadas con la antropología del poder 

Año Revista Volumen-

Número 

Título 

2022 Boletín de 

Antropología 

Vol. 37 Núm. 64  

 

Extractivismo: valoración crítica del modelo, 

luchas, resistencias y alternativas  

2022 Revista Colombiana 

de Antropología 

Vol. 58 Núm. 2  Etnografías sobre infraestructuras, espacio y poder  

 

2021 Revista Colombiana 

de Antropología 

Vol. 57 Núm. 1  Reversos y rupturas en las movilizaciones contra la 

desigualdad creciente 

2017 Revista Colombiana 

de Antropología 

Vol. 53 Núm. 1  Antropologías del despojo en Colombia II 

 

2016 Revista Colombiana 

de Antropología 

Vol. 52 Núm. 2  Antropologías del despojo en Colombia I  

 

2016 Revista Antípoda Num. 24 Estado, mediación y conflicto en América Latina 

2015 Revista Colombiana 

de Antropología 

Vol. 51 Núm. 1 Usos y sentidos contemporáneos de lo público  

 

2011 Revista Colombiana 

de Antropología 

Vol. 47 Núm. 2 Hacia una crítica del multiculturalismo en 

Colombia 

2010 Revista Antípoda Num. 10 Antropología de la política pública 

Aunque para el siglo XXI ya se configura una producción académica en el ámbito de 

la antropología del poder, y una de sus vertientes más fuertes pasa a ser la antropología del 

estado, recientemente Carlos Duarte (2018) en su publicación Hacia una antropología del 

estado colombiano: descentralización y gubernamentalidad multicultural, observa: 

A excepción del ya clásico trabajo de Miriam Jimeno y Adolfo Triana (1985), o de la 

famosa compilación a cargo de François Correa (1993), por lo general los estudios 

antropológicos han privilegiado la evolución interna de los actores étnicos y sociales antes 

de la Constitución de 1991 (Vasco, 2002), o posterior a ella (Arocha, 2000). Por 
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consiguiente, en la mayor parte de los análisis, la figura estatal es apreciada como un ente 

monolítico y a la vez todo poderoso, fuente de todas las desgracias de los actores rurales 

(Fajardo, 2013), o como un agente fundamentalmente reactivo frente a los procesos internos 

de movilización y organización social (Rappaport, 2006). (Duarte, 2018: 39)7 

Por otro lado, sobre la antropología de la política pública, la nota editorial de la Revista 

Antípoda menciona que: 

Sin duda, uno de los campos más novedosos en la actualidad para la antropología es el de 

la política pública, el cual es presentado en este número por nuestra editora invitada, María 

Clemencia Ramírez. Como ella lo anota, la formulación de la política pública vista como 

un proceso social y cultural es susceptible de ser estudiada desde una perspectiva crítica por 

la antropología. Este planteamiento de la editora se plasma de manera indiscutible en los 

artículos que se publican en este número. Los análisis y etnografías sobre diferentes 

aspectos de la política pública muestran las enormes posibilidades que ofrece la 

antropología para su estudio (Revista Antípoda, 2010). 

Aunque desde la perspectiva de Duarte (2018) la noción de “Estado” permanece sin mayores 

cuestionamientos desde los trabajos antropológicos en Colombia, el número diez de 2010 de  

la Revista Antípoda, dedicado a las políticas públicas, parece haber inaugurado una prolifera 

década para la antropología del poder en Colombia, en la que las discusiones clásicas y 

contemporáneas sobre el poder aparecen explícitamente y empiezan a enmarcarse con un 

enfoque específico, acogiendo perspectivas teóricas y metodológicas propias de este campo 

de la antropología.  

En general, a partir de 2011 se observa que predominan las pesquisas por las políticas 

públicas y legislación (Castaño, 2015; Franco, 2016; Martínez, 2018; Duarte y Castaño, 

2020); también son relevantes los abordajes sobre conflictos ambientales, disputas 

territoriales y despojo (Rozo, 2022; Castaño, 2015; Pérez, 2012). Algunos artículos que se 

enfocan más en discusiones teóricas son los de Urán (2012) sobre el estado, Ortega sobre lo 

público (2015) y Graeber sobre ontologías políticas (2020). Otros textos realizan reflexiones 

metodológicas como el de Muzzopappa y Villalta (2011) sobre etnografía de archivos y 

documentos estatales; Auyero (2019) sobre la etnografía política a partir de sus experiencias 

 
7 Las referencias citadas como trabajos clásicos por Duarte son: Jimeno M. y Triana A. (1978). La cuestión 

indígena y el Estado. En Enfoques colombianos – problemas latinoamericanos. Bogota. Fundación Friedrich 

Naumann; Jimeno, M. y Triana, A. (1985). Estado y minorías étnicas en Colombia. Colombia: Colciencias, 

Universidad Nacional de Colombia & Fundación para las Comunidades Indígenas; Correa, F. (1993). 

Encrucijadas de Colombia Amerindia. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología y Concultura. 
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de investigación sobre instituciones estatales; y Martínez Basallo (2021) en el estudio de 

políticas públicas. 

El abordaje de las desigualdades también es predominante en la década más reciente, 

con temáticas como despojo, campesinado y extractivismo. Si bien la antropología 

económica ha sido el campo desde el cual se abordan estas problemáticas, no deja de haber 

una importante conexión con la antropología del poder, no solo por cuanto algunos estudios 

se aproximan al papel del estado en las configuraciones de la desigualdad, sino porque allí 

también se discuten y se cuestionan las relaciones de poder y las nociones desde las que estas 

se abordan. Siguiendo a Montenegro (2013: 126), la antropología económica en América 

Latina y especialmente en Colombia ha tenido, 

urgencia de tratar el despojo violento de tierras, la expansión de monocultivos o la 

explotación minera indiscriminada en el contexto, como he anotado ya, de la llamada 

reprimarización de la economía. Todo ello tiene implicaciones en la recomposición de las 

prioridades de inversión estatal, en las infraestructuras viales e industriales, y, por supuesto, 

en los conflictos por la propiedad de la tierra. 

Al respecto, se encuentran reflexiones teóricas (Hart, 2016; Tsing, 2016; Ojeda, 2016; Arias 

y Caicedo, 2017; Micarelli, 2018) y abordajes etnográficos en los que se articulan discusiones 

como las políticas ambientales (Del Cairo y Vélez, 2014); políticas de desarrollo (Caicedo, 

2017); políticas de propiedad, uso, titulación y restitución de tierras (Gutierrez y García, 

2016; Merteens, 2016; Abril-Bonilla et al, 2020; Camacho y Robledo, 2020; Hoffman, 2016; 

Ruiz 2017); disputas, administración y gestión de recursos como el agua (Bocarejo, 2022; 

Peralta, 2012; Quiroga y Vallejo 2018; y Cagüeñas, Galindo y Rassmussen, 2020); 

identidades y subjetividades políticas (Devine y Ojeda, 2020; Del Cairo y Velez, 2014; 

Espinosa, 2013); y resistencias y movimientos sociales (Abacía, 2020; Martínez, 2011). 

Con el panorama que brinda la revisión de publicaciones en estas revistas, se observa 

cómo se han ido posicionando algunos intereses, cuestionamientos y discusiones de la 

antropología del poder en el Colombia, aunque solo en la última década se delinea claramente 

un camino hacia la antropología del poder en el país, con central relevancia de las nociones 

de estado, poder, políticas públicas y movimientos sociales. Los principales aportes que 

realizan estas publicaciones se ubican en el ámbito etnográfico, pues gran parte de ellas traen 

a colación discusiones teóricas en contextos específicos colombianos a partir de los cuales 
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generan contribuciones conceptuales o metodológicas, según los distintos enfoques de las 

investigaciones, recordandonos la reflexión que propone Schavelzon (2010: 90): 

Para Abrams, el Estado es conceptualizado como una idea falsa; para Bourdieu, como una 

“x”; como un texto, para Geertz y como un producto histórico-cultural, para Steinmetz. 

Todos coinciden en la pertinencia de una mirada cultural o antropológica sobre las formas 

del poder en nuestra sociedad, y del valor que, para ello, tiene la etnografía como 

herramienta metodológica.  

Identidades y multiculturalismo en Colombia 

La última década del siglo XX en Colombia estuvo marcada por la promulgación de 

la Constitución Política de 1991 que dio lugar al giro multicultural en el país, fenómeno que 

fue generalizado en América Latina. Esto conjugó intereses tanto estatales de administración 

de la diferencia, como sociales de grupos subalternos que lucharon por posicionar sus 

apuestas políticas colectivas, y también intereses internacionales de organismos como la 

Organización de Naciones Unidas (ONU). El posicionamiento del neoliberalismo en 

Colombia con la apertura económica de 1990 estuvo estrechamente ligado a este giro 

multicultural. 

Dicho contexto se incrusta en lo que Melucci (1991) describe como sociedad 

contemporánea, donde con el capitalismo posindustrial se reconfiguran las formas del poder, 

el dominio y los conflictos, articulándose con otras antiguas estructuras. 

Las formas tradicionales precapitalistas siguieron existiendo dentro del sistema capitalista, 

pero quedaron colocadas para consolidar la forma dominante del capitalismo. Lo mismo, 

pienso, está sucediendo en la sociedad contemporánea que llegó al grado de una sociedad 

planetaria, una sociedad global, donde nuevas formas de poder, nuevas formas de dominio 

están incorporandose, usando de modo instrumental también aquellas precedentes en la 

estructura social de tipo capitalista y del tipo precapitalista (Melucci, 1999: 91). 

Tales formas de poder que se incorporan en la sociedad contemporánea se expresarían con 

matices en los distintos contextos nacionales dando lugar en el caso colombiano a ciertas 

disputas en el ámbito cultural que cobraron centralidad en torno a la legislación multicultural 

a partir del reconocimiento de derechos colectivos para pueblos indígenas, afrodescendientes 

y rom, de maneras particulares. Chaves (2011, 12) considera que: 

Antes que un reconocimiento de las alteridades históricas que están en la base de nuestra 

configuración nacional, lo que se percibe en el panorama de la multiculturalidad es una 
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exaltación de la diversidad, acompañada de la proliferación de identidades políticas 

culturales que han multiplicado los agentes y las arenas involucrados con su gestión en 

escalas locales y globales. 

Se han motivado entonces múltiples tensiones y discusiones en torno a la diversidad cultural, 

generándose a su vez un foco con respecto a la configuración del estado, así como en cuanto 

a las reivindicaciones colectivas en las que grupos indígenas y afrodescendientes han sido 

protagonistas en Colombia. “De manera general, la identidad cultural se ha convertido en un 

lugar común de las nuevas formas de la política, cuyas versiones extremas, etnonacionalistas 

y guerreras, muestran, a fin de cuentas, la gravedad de este debate” (Taguieff, 1996, citado 

en Agier, 2000: 14). 

Uno de los trabajos que recopilan importantes discusiones sobre identidad y 

multiculturalismo en Colombia fue publicado en 2011 con el título La multiculturalidad 

estatalizada: indígenas, afrodescendientes y configuraciones de estado (Chaves, 2011), 

donde se encuentran análisis alrededor de diez ejes temáticos: 1) El culturalismo del 

multiculturalismo, 2) Las categorías de la identificación, 3) Las categorías censales, 4) Las 

diferenciaciones más allá de la cultura, 5) Los derechos étnicos y la autonomía, 6) La 

burocratización de la cotidianidad, 7) Tierras, territorialidades, conflictos, 8) Salud y 

educación ¿derechos ciudadanos?, 9) Conflicto, políticas culturales y salvaguardia étnica y 

cultural, y 10) Etnografía del estado. 

Los artículos de esta publicación señalan que la puesta en marcha de las políticas 

multiculturales ha abierto paso a reconocimientos desiguales, es decir, en los que su valor 

o eficacia dependen de las condiciones estructurales de las comunidades. Que los indígenas 

o afrodescendientes puedan o no hacerse partícipes de los espacios de inclusión ofrecidos 

por las políticas multiculturales obedece a factores que, según los autores, van desde el 

grado de organización comunitaria de un grupo social indígena o de un colectivo negro 

hasta el tipo de carencias sociales básicas que viabilizan la movilización en pos de derechos 

y servicios del estado (Chaves, 2011: 13). 

Con estas discusiones generales como horizonte, en las revistas de antropología revisadas se 

puede señalar que a 46 de los 139 artículos registrados se les asignó “identidades y 

multiculturalismo” como tema principal, lo que representa un 33%. Además, 14 se publicaron 

entre 1993 y 2010, mientras que 32 se ubican entre los años 2011 y 2023. Esto coincide no 

solo con la publicación de Chaves (2011), sino con un auge de la antropología del poder y la 
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antropología del estado en la última década en Colombia, como se observó en el anterior 

apartado. 

Algunas de las temáticas que se pueden identificar en estos artículos cuyo enfoque 

está en las identidades, son los conflictos socio-territoriales como paradoja del 

multiculturalismo (Bocarejo, 2011; Valencia, 2011; Duarte, 2015), el análisis de políticas 

públicas de la cultura y sus efectos (Rojas, 2011; Hoyos, 2023; Pazos, 2016), y los procesos 

de movilización y resistencia (Pechené y Tunubalá, 2010; Cunin, 2020; Dest, 2022; Ávila y 

Zendejas, 2022). 

Sin embargo, gran parte de los artículos se enfocan en etnografiar y reflexionar sobre 

la etnicidad y la construcción de identidades étnicas. Entre ellos, Morales (2000) en 

Atánquez; Restrepo (2011) en el bajo Atrato; Rojas (2020) en Bogotá; Gros (2013) sobre 

viejos debates y nuevas perspectivas de las identidades indígenas y campesinas; Arocha 

(2005), Pulido (2010) y Ng’weno (2013) con una perspectiva nacional sobre la etnicidad de 

los afrocolombianos; y Asher (1996) con un enfóque de género.  

Algunos de los trabajos etnográficos que publican estas revistas profundizan sobre las 

identidades colectivas y las subjetividades políticas como procesos de interés para la 

antropología. Campo (1993) aborda los aspectos políticos de la construcción de identidades 

en Córdoba; Montoya y García (2010) hablan de identidades, representaciones y 

territorialidades entre jóvenes afrodescendientes de Medellín; Ramírez (2010) profundiza 

sobre las dinámicas organizativas y las identidades de afrocolombianos en Bogotá; 

Montenegro (2016) y Yie (2021) se enfocan en los quiebres del reconocimiento político del 

campesinado colombiano. 

Además de los artículos revisados, la producción bibliográfica con respecto a las 

identidades étnicas en el multiculturalismo en Colombia ha sido prolífera. Destacan 

publicaciones de investigadores como David Gow, Cristian Gros, Peter Wade, Arturo 

Escobar, Eduardo Restrepo, Mauricio Pardo, la ya mencionada Margarita Cháves, así como 

gran parte de los autores citados por sus artículos en las revistas de antropología, que han 

desarrollado más ampliamente sus pesquisas en libros y otros formatos.  
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Pensar las identidades colectivas. Reflexiones finales 

La revisión que se abordó en este texto en torno a las discusiones que plantea la 

antropología del poder, sus principales tendencias, aportes y el desarrollo de estas en la 

antropología colombiana, permite dar cuenta de un panorama general en el que se puede 

hacer referencia a la consolidación en el siglo XXI de una perspectiva de la antropología del 

poder en Colombia, siendo el giro multicultural constitutivo de temas de interés 

especialmente fortalecidos en el ámbito de problemáticas relacionadas con el estado, las 

políticas públicas, la etnicidad y los efectos del multiculturalismo. 

Poniendo de relieve la acotación que Castro y Rodríguez (2009) hacen acerca de la 

noción de poder y en relación con el contexto colombiano aquí presentado, resulta 

actualmente pertinente nutrir las reflexiones para pensar las identidades colectivas en 

Colombia desde la antropología del poder. Estos autores, señalan que: 

abogamos por mantener una definición conceptual clara de las relaciones de poder como 

control sobre recursos estratégicos, con la finalidad de mantener el análisis de la política y 

la cultura anclado en una perspectiva materialista que nos permita explicar cómo, a partir 

de dicho sustrato, el análisis de los roles, arenas y luchas políticas lleva a la aprehensión de 

los llamados sistemas culturales de valores (Castro y Rodríguez, 2009: 124). 

De manera que el valor que se encuentra en la correlación de la política y la cultura para el 

análisis de las relaciones de poder resulta fundamental en la antropología contemporánea, y 

es también desde esta perspectiva que toma relevancia una pregunta por las identidades 

colectivas que, como se observa en el último apartado, ha sido objeto de reflexión en el marco 

del multiculturalismo y neoliberalismo colombiano por cuanto se han configurado renovadas 

formas de movilización acorde con las políticas de etnicidad que promueve tal contexto 

político-económico. 

El análisis y las discusiones sobre las identidades colectivas desde la antropología se 

dan a partir de las reflexiones sobre acción colectiva y nuevos movimientos sociales, las 

cuales nos recuerdan que: 

Lo distintivo de los nuevos movimientos sociales es que son conscientes de que la 

construcción de identidades es un proceso que implica una disputa contestataria centrada 

en la reinterpretación de normas, la creación de nuevos significados y un desafío a la 
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construcción social de los límites entre los dominios de acción públicos, privados y políticos 

(Cohen, 1985 en Chihu y López, 2007: 142). 

Las significaciones y la construcción de identidades en los nuevos movimientos sociales se 

pueden asociar en el caso colombiano especialmente con las reivindicaciones étnicas 

abanderadas por pueblos indígenas y afrodescendientes que han dado lugar a diversidad de 

situaciones concretas en las que se expresan las paradojas del multiculturalismo. Al respecto, 

Duarte (2018), identifica algunos campos a los que puede aportar la etnografía, como son los 

efectos de los derechos diferenciales (Duarte, 2018: 410), y “los cuerpos sociales 

(ciudadanías individuales o colectivas), producidos en su relacionamiento con la política 

pública” (Duarte, 2018: 40). 

Estos y otros cuestionamientos resultan pertinentes en la actualidad colombiana puesto que 

los discursos del multiculturalismo, sus efectos prácticos y una suerte de esencialización de 

identificaciones étnicas, predominan en la configuración de identidades colectivas que hoy 

son parte fundamental de las reivindicaciones de pueblos indígenas y afrodescendientes, al 

tiempo que constituyen focos de tensiones entre estos actores. Resulta pertinente también la 

discusión que plantea Cohen (1985, en Chihu y López, 2007: 142) acerca de identidad y 

estrategia, así como Abu-Lughod (1990) sobre resistencias idealizadas, y Spivak con la 

noción de esencialismo estratégico, acuñada en variados estudios etnográficos acerca de 

identidades y movimientos sociales. La antropología del poder brinda entonces sugerentes 

herramientas para pensar las identidades colectivas y su relación con problemáticas históricas 

y vigentes en el contexto colombiano. 
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https://doi.org/10.22380/2539472X.1070

2010 Revista Colombiana de 

Antropología

46 2 307-326 Etnográfico 

Col

Amazonía colombiana. 

Guainía

Estado Identidades

37 Santoyo, Á. A. (2010). Disputas por el gobierno de indígenas 

en la antigua Comisaría del Vaupés, 1960-1968. Revista 

Colombiana de Antropología, 46(2), 327-352. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.1071

2010 Revista Colombiana de 

Antropología

46 2 327-352 Etnográfico 

Col

Vaupés Estado Desigualdades

38 Smietniansky, S. (2010). De preeminencias, estilos y 

costumbres: Rituales y poder en los cabildos coloniales. Una 

aproximación etnográfica al análisis de materiales de archivo. 

Revista Colombiana de Antropología, 46(2), 379-408. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.1073

2010 Revista Colombiana de 

Antropología

46 2 379-408 Etnográfico 

América Latina

Tucumán, Argentina Estado

39 Pechené Muelas, L., & Tunubalé, J. (2010). “518 años de 

resistencia, 200 años de lucha de los pueblos”. Maguaré, 24, 

415-426.

2010 Revista Maguaré 24 415-426 Etnográfico 

Col

Cauca Identidades Desigualdades Resistencias

40 Pulido Londoño, H. A. (2010). Violencia y asimetrías étnicas. 

Multiculturalismo, debate antropológico y etnicidad de los 

afrocolombianos (1980-1990). Antípoda. Revista de 

Antropología y Arqueología, 11, 259-280. 

https://doi.org/10.7440/antipoda11.2010.13

2010 Antípoda. Revista de 

Antropología y Arqueología

11 259-280 Histórico Col NO Identidades Estudios 

afrocolombiano

s

41 Ramírez, M. C. (2010). La antropología de la política pública. 

Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, 10, 13-17. 

https://doi.org/10.7440/antipoda10.2010.02

2010 Antípoda. Revista de 

Antropología y Arqueología

10 13-17 Balance NO Estado

42 Shore, C. (2010). La antropología y el estudio de la política 

pública: Reflexiones sobre la “formulación” de las políticas. 

Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, 10, 21-49. 

https://doi.org/10.7440/antipoda10.2010.03

2010 Antípoda. Revista de 

Antropología y Arqueología

10 21-49 Teórico 

Internacional

NO Estado
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43 Basallo, S. P. M. (2010). La política de titulación colectiva a 

las comunidades negras del Pacífico colombiano: Una mirada 

desde los actores locales. Boletín de Antropología, 24(41), 13-

43. https://doi.org/10.17533/udea.boan.7942

2010 Boletín de Antropología 24 41 13-43 Etnográfico 

Col

Pacífico colombiano Territorio Identidades Estudios 

afrocolombia

nos

44 Montoya Arango, V., & García Sánchez, A. (2010). “¡Los afro 

somos una diversidad!” Identidades, representaciones y 

territorialidades entre jóvenes afrodescendientes de Medellín, 

Colombia. Boletín de Antropología, 24(41), 44-64.

2010 Boletín de Antropología 24 41 44-64 Etnográfico 

Col

Medellín Identidades Raza-racismo-

antirracismo

Territorio

45 Silva, C. P. (2010). El proyecto del Cerrejón: Un espacio 

relacional para los indígenas wayuu, la empresa minera y el 

Estado colombiano. Boletín de Antropología, 24(41), 149-

179. https://doi.org/10.17533/udea.boan.7975

2010 Boletín de Antropología 24 41 149-179 Etnográfico 

Col

Costa Atlántica 

colombiana. Cerrejón, 

Guajira

Desigualdades Desarrollo

46 Ramírez, Ó. Q. (2010). Los afro aquí. Dinámicas organizativas 

e identidades de la población afrocolombiana en Bogotá. 

Boletín de Antropología, 24(41), 65-83. 

https://doi.org/10.17533/udea.boan.7946

2010 Boletín de Antropología 24 41 65-83 Etnográfico 

Col

Bogotá Identidades Estudios 

afrocolombiano

s

47 Santamarina Campos, B. (2010). Movimientos sociales: Una 

revisión teórica y nuevas aproximaciones. Boletín de 

Antropología, 22(39), 112-131. 

https://doi.org/10.17533/udea.boan.6702

2010 Boletín de Antropología 22 39 112-131 Balance NO Resistencias Identidades

48 Bocarejo, D. (2011). Dos paradojas del multiculturalismo 

colombiano: La espacialización de la diferencia indígena y su 

aislamiento político. Revista Colombiana de Antropología, 

47(2), 97-121. https://doi.org/10.22380/2539472X.959

2011 Revista Colombiana de 

Antropología

47 2 97-121 Etnográfico 

Col

Colombia Identidades Estado Territorio

49 Cairo, C. D. (2011). Las jerarquías étnicas y la retórica del 

multiculturalismo estatal en San José del Guaviare. Revista 

Colombiana de Antropología, 47(2), 123-149. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.960

2011 Revista Colombiana de 

Antropología

47 2 123-149 Etnográfico 

Col

San José del Guaviare Identidades Estado

50 Chatterjee, P. ., Chaves, M., & Hoyos, J. F. (2011). Dehli 

Lecture: La política de los gobernados. Revista Colombiana 

De Antropología, 47(2), 199–231. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.964

2011 Revista Colombiana de 

Antropología

47 2 199-231 Reseña NO Estado

51 Jaramillo, P. (2011). Reparaciones indígenas y el giro del 

“giro multicultural” en La Guajira, Colombia. Revista 

Colombiana de Antropología, 47(2), 151-171. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.962

2011 Revista Colombiana de 

Antropología

47 2 151-171 Etnográfico 

Col

La Guajira Identidades Violencia

52 Muzzopappa, E., & Villalta, C. (2011). Reflexiones teórico-

metodológicas sobre un enfoque etnográfico de archivos y 

documentos estatales. Revista Colombiana de Antropología, 

47(1), 13-42. https://doi.org/10.22380/2539472X.897

2011 Revista Colombiana de 

Antropología

47 1 13-42 Metodología NO Estado
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53 Restrepo, E. (2011). Etnización y multiculturalismo en el bajo 

Atrato. Revista Colombiana de Antropología, 47(2), 37-68. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.957

2011 Revista Colombiana de 

Antropología

47 2 37-68 Etnográfico 

Col

Río Atrato. Cuenca 

baja. Chocó

Identidades Afrodescendient

es contexto

54 Rojas, A. (2011). Gobernar(se) en nombre de la cultura. 

Interculturalidad y educación para grupos étnicos en Colombia. 

Revista Colombiana de Antropología, 47(2), 173-198. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.963

2011 Revista Colombiana de 

Antropología

47 2 173-198 Etnográfico 

Col

Colombia Identidades Estado

55 Valencia P., I. H. (2011). Impactos del reconocimiento 

multicultural en el archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina: Entre la etnización y el conflicto social. 

Revista Colombiana de Antropología, 47(2), 69-95. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.958

2011 Revista Colombiana de 

Antropología

47 2 69-95 Etnográfico 

Col

San Andrés, 

Providencia y Santa 

Catalina

Identidades

56 Wade, P. (2011). Multiculturalismo y racismo. Revista 

Colombiana de Antropología, 47(2), 15-35. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.956

2011 Revista Colombiana de 

Antropología

47 2 15-35 Teórico 

América Latina

América Latina Identidades Raza-racismo-

antirracismo

57 Cabrera, F. (2011). Balance crítico. Sobre las etnografías del 

capitalismo. Maguaré, 25(1), 9–20. 

2011 Revista Maguaré 25 1 9-20 Balance NO Desigualdades

58 Delgado Bejarano, C. (2011). Christian Gross. Nación, 

identidad y violencia: el desafío latinoamericano. Maguaré, 

25(1), 352–353. 

2011 Revista Maguaré 25 1 352-353 Reseña Colombia Identidades Estado Violencia

59 Hoyos G., J. (2011). Héctor garcía botero. una historia de 

nuestros otros. indígenas y antropólogos en el estudio de la 

diferencia cultural en colombia (1880-1960). Maguaré, 25 (2), 

273-276

2011 Revista Maguaré 25 2 273-276 Reseña Colombia Identidades

60 Jimeno, M. (2011). Mónica Lucía Espinosa Arango. Nuevos 

sujetos políticos, nuevas conciencias políticas: la civilización 

montés. La visión india y el trasegar de Manuel Quintín Lame 

en Colombia. Maguaré, 25(1), 342–345. 

2011 Revista Maguaré 25 1 342-345 Reseña NO Resistencias Raza-racismo-

antirracismo

Raza-racismo-

antirracismo

61 Meza, C. A. (2011). Margarita Serje (coordinadora). 

Desarrollo y conflicto. Territorios, recursos y paisajes en la 

historia oculta de proyectos y políticas. Maguaré, 25(2), 

261–263. 1

2011 Revista Maguaré 25 2 261-263 Reseña NO Desarrollo Desigualdades Territorio

62 Martínez Miranda, L. G. (2011). La champeta: Una forma de 

resistencia palenquera a las dinámicas de exclusión de las 

elites “blancas” de Cartagena y Barranquilla entre 1960 y 

2000. Boletín de Antropología, 25(42), 150-174. 

https://doi.org/10.17533/udea.boan.11229

2011 Boletín de Antropología 25 42 150-174 Etnográfico 

Col

Costa Atlántica 

colombiana. Cartagena 

y Barranquilla

Resistencias Identidades Raza-racismo-

antirracismo

63 Peralta Agudelo, J. A. (2012). De lo “doméstico/manso” a lo 

“lejano/arisco”. Un recorrido por la cartografía simbólica del 

territorio negro de Chocó. Antípoda. Revista de Antropología y 

Arqueología, 14, 113-137. 

https://doi.org/10.7440/antipoda14.2012.06

2012 Antípoda. Revista de 

Antropología y Arqueología

14 113-137 Etnográfico 

Col

Pacífico colombiano. 

Chocó

Territorio Estudios 

afrocolombiano

s

64 Lopera Muñoz, J. M. (2012). Los indignados del 15-M. Nuevas 

formas de resistencia ciudadana. Boletín de Antropología, 

26(43), 239-252.

2012 Boletín de Antropología 26 43 239-252 Etnográfico 

Internacional

Madrid y Barcelona Resistencias Desigualdades
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65 Pérez Ríos, J. D. J. (2012). “Los indígenas no saben más que 

tejer canastros”. Despojo sobre las tierras del resguardo de 

Cañasgordas, al noroccidente de Colombia (1886-1920). 

Boletín de Antropología, 26(43), 11-41. 

https://doi.org/10.17533/udea.boan.12783

2012 Boletín de Antropología 26 43 11-41 Etnográfico 

Col

San Carlos, Antioquia Estado Desigualdades Territorio

66 Urán Carmona, A. (2012). La transformación del Estado 

colombiano: De la militarización a la competencia. Boletín de 

Antropología, 27(44), 254-278. 

https://doi.org/10.17533/udea.boan.15623

2012 Boletín de Antropología 27 44 254-278 Etnográfico 

Col

Colombia Estado Desigualdades

67 Gros, C. (2013). ¿Indígenas o campesinos, pueblos de la selva 

o de la montaña? Viejos debates, nuevas perspectivas. Revista 

Colombiana de Antropología, 49(1), 45-69. 

https://doi.org/10.22380/2539472X72

2013 Revista Colombiana de 

Antropología

49 1 45-69 Etnográfico 

Col

Colombia Identidades Estado

68 Ng’weno, B. (2013). Afrocolombianos, indigenidad y el Estado 

multicultural en Colombia. Revista Colombiana de 

Antropología, 49(1), 71-104. 

https://doi.org/10.22380/2539472X73

2013 Revista Colombiana de 

Antropología

49 1 71-104 Identidades

69 Londoño, W. (2013). Tres momentos de la escritura 

antropológica en Colombia: Notas para una discusión. 

Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, 16, 181-

211. https://doi.org/10.7440/antipoda16.2013.09

2013 Antípoda. Revista de 

Antropología y Arqueología

16 181-211 Balance NO Estado

70 Montenegro Riveros, M. (2013). Entre las crisis globales y los 

contextos locales. Elementos para una introducción a la 

antropología económica. Antípoda. Revista de Antropología y 

Arqueología, 17, 109-131. 

https://doi.org/10.7440/antipoda17.2013.06

2013 Antípoda. Revista de 

Antropología y Arqueología

17 109-131 Teórico 

Internacional

NO Desigualdades

71 Velázquez Galindo, Y. (2013). Interdependencia y economía de 

dones. La “ayuda” ( quipalehuiya) como forma económica 

básica entre los nahuas, México. Antípoda. Revista de 

Antropología y Arqueología, 17, 175-201. 

https://doi.org/10.7440/antipoda17.2013.10

2013 Antípoda. Revista de 

Antropología y Arqueología

17 175-201 Etnográfico 

América Latina

Naupan, Puebla, 

México

Desigualdades Medio ambiente

72 Espinosa Menéndez, N. (2013). Regiones insurrectas. 

Etnografía de la identidad política y la construcción territorial 

de los Llanos del Yarí, Colombia. Boletín de Antropología, 

28(45), 154-180. https://doi.org/10.17533/udea.boan.17775

2013 Boletín de Antropología 28 45 154-180 Etnográfico 

Col

Llanos del Yarí Territorio Identidades Violencia

73 Orozco, M., Paredes, M., & Tocancipá-Falla, J. (2013). La nasa 

yat: Territorio y cosmovisión. Una aproximación 

interdisciplinaria al problema del cambio y la adaptación en los 

nasa. Boletín de Antropología, 28(46), 244-271. 

https://doi.org/10.17533/udea.boan.19531

2013 Boletín de Antropología 28 46 244-271 Etnográfico 

Col

Norte del Cauca Territorio Indígenas 

contexto
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74 Mendoza Zuany, R. G. (2014). Ser indígena sin etnicidad en la 

Sierra Norte de Oaxaca, México: Nativos, foráneos e 

identidades comunitarias. Antípoda. Revista de Antropología y 

Arqueología, 19, 45-68. 

https://doi.org/10.7440/antipoda19.2014.03

2014 Antípoda. Revista de 

Antropología y Arqueología

19 45-68 Etnográfico 

América Latina

Sierra Norte de 

Oaxaca, México

Identidades

75 Del Cairo, C., Montenegro-Perini, I., & Vélez, J. S. (2014). 

Naturalezas, subjetividades y políticas ambientales en el 

Noroccidente amazónico: Reflexiones metodológicas para el 

análisis de conflictos socioambientales. Boletín de 

Antropología, 29(48), 13-40. 

https://doi.org/10.17533/udea.boan.v29n48a01

2014 Boletín de Antropología 29 48 13-40 Etnográfico 

Col

Noroccidente 

amazónico 

colombiano

Desigualdades Medio ambiente Desarrollo

76 Ortega, F. (2015). Los entramados de lo público: República, 

plebe, publicidad y población. Revista Colombiana de 

Antropología, 51(1), 191-216. 

https://doi.org/10.22380/2539472X32

2015 Revista Colombiana de 

Antropología

51 1 191-216 Teórico Col NO Estado

77 Duarte, C. (2015). Los macromodelos de la gobernanza 

indígena colombiana: un análisis socioespacial a los conflictos 

territoriales del multiculturalismo operativo colombiano. 

Maguaré, 29(1), 181–234. 

2015 Revista Maguaré 29 1 181-234 Etnográfico 

Col

Colombia Identidades Estado Territorio

78 Torres Higuera, L. (2015). Margarita Chaves (comp.) La 

multiculturalidad estatalizada. Indígenas, afrodescendientes y 

configuraciones de Estado. Maguaré, 29(1), 283–286. 

2015 Revista Maguaré 29 1 283-286 Reseña NO Identidades Estado

79 Tocancipá-Falla, J. (2015). Gow, David y Diego Jaramillo 

Salgado. 2013. En minga por el Cauca: El gobierno de Floro 

Tunubalá (2001-2003). Antípoda. Revista de Antropología y 

Arqueología, 21, 189-196. 

https://doi.org/10.7440/antipoda21.2015.09

2015 Antípoda. Revista de 

Antropología y Arqueología

21 189-196 Reseña Cauca Identidades Estado Resistencias

80 Pontificia Universidad Javeriana, & Castaño, A. (2015). Leyes 

del despojo, políticas rurales o legislación minguera: Algunas 

reflexiones en torno a la Minga de Resistencia Social y 

Comunitaria. Boletín de Antropología, 30(49), 78-97. 

https://doi.org/10.17533/udea.boan.v30n49a04

2015 Boletín de Antropología 30 49 78-97 Etnográfico 

Col

Suroccidente 

colombiano

Estado Resistencias Territorio

81 Pérez Ríos, J. D. J. (2015). Entre el mito y el rito Cultura 

política y gobierno alternativo: El caso del gobierno del taita 

Floro Tunubalá en el departamento del Cauca. Boletín de 

Antropología, 30(50), 242-245. 

https://doi.org/10.17533/udea.boan.v30n50a10

2015 Boletín de Antropología 30 50 242-245 Reseña Cauca Identidades Estado Resistencias

82 Espinosa Arango, M. L. (2016). Negro y verde: etnicidad, 

economía y ecología en los movimientos negros del Pacífico 

colombiano, de Kiran Asher. Revista Colombiana De 

Antropología, 52(2), 230–233. Recuperado a partir de 

https://revistas.icanh.gov.co/index.php/rca/article/view/42

2016 Revista Colombiana de 

Antropología

52 230-233 Reseña NO Identidades Medio ambiente Resistencias
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83 Gutiérrez Sanín, F., & García Reyes, P. (2016). Acceso a la 

tierra y derechos de propiedad campesinos: Recorriendo los 

laberintos. Revista Colombiana de Antropología, 52(1), 91-

116. https://doi.org/10.22380/2539472X4

2016 Revista Colombiana de 

Antropología

52 1 91-116 Etnográfico 

Col

Costa Atlántica. 

Chivolo y Montes de 

María

Desigualdades

84 Lara- Largo, S. (2016). Estrategias de apropiación territorial 

en un contexto de relación interétnica en Guamal, Caldas. 

Revista Colombiana de Antropología, 52(1), 117-138. 

https://doi.org/10.22380/2539472X5

2016 Revista Colombiana de 

Antropología

52 1 117-138 Metodología NO Territorio Identidades

85 Hart, G. (2016). Desnaturalizar el despojo: una etnografía 

crítica en la era del resurgimiento del imperialismo. Revista 

Colombiana De Antropología, 52(2), 139–173. Recuperado a 

partir de 

https://revistas.icanh.gov.co/index.php/rca/article/view/85

2016 Revista Colombiana de 

Antropología

52 2 139-173 Teórico 

Internacional

Sudafrica Desigualdades

86 Hoffmann, O. (2016). Divergencias construidas, convergencias 

por construir. Identidad, territorio y gobierno en la ruralidad 

colombiana. Revista Colombiana de Antropología, 52(1), 17-

39. https://doi.org/10.22380/2539472X1

2016 Revista Colombiana de 

Antropología

52 1 17-39 Etnográfico 

Col

Colombia Territorio Identidades

87 Lowenhaupt Tsing, A. (2016). Alegoría agraria y futuros 

globales. Revista Colombiana de Antropología, 52(1), 289-

346. https://doi.org/10.22380/2539472X37

2016 Revista Colombiana de 

Antropología

52 1 289-346 Teórico 

Internacional

Desigualdades Identidades

88 Meertens, D. (2016). Entre el despojo y la restitución: 

Reflexiones sobre género, justicia y retorno en la costa caribe 

colombiana. Revista Colombiana de Antropología, 52(2), 45-

71. https://doi.org/10.22380/2539472X39

2016 Revista Colombiana de 

Antropología

52 2 45-71 Etnográfico 

Col

Costa Atlántica 

colombiana

Desigualdades Territorio Estado

89 Montaña Mestizo, V. (2016). Etnogénesis, desindigenización y 

campesinismos. Apuntes para una reflexión teórica del cambio 

cultural y las relaciones interculturales del pasado. Revista 

Colombiana de Antropología, 52(1), 63-90. 

https://doi.org/10.22380/2539472X3

2016 Revista Colombiana de 

Antropología

52 1 63-90 Teórico 

Internacional

Identidades Raza-racismo-

antirracismo

90 Montenegro Lancheros, H. C. (2016). Ampliaciones y 

quiebres del reconocimiento político del campesinado 

colombiano: Un análisis a la luz de la Cumbre Agraria, 

Campesina, Étnica y Popular (Cacep). Revista Colombiana de 

Antropología, 52(1), 169-195. 

https://doi.org/10.22380/2539472X7

2016 Revista Colombiana de 

Antropología

52 1 169-195 Etnográfico 

Col

Colombia Identidades Resistencias Territorio

91 Ojeda, D. (2016). Los paisajes del despojo: Propuestas para un 

análisis desde las reconfiguraciones socioespaciales. Revista 

Colombiana de Antropología, 52(2), 19-43. 

https://doi.org/10.22380/2539472X38

2016 Revista Colombiana de 

Antropología

52 2 19-43 Etnográfico 

Col

Costa Atlántica. 

Tayrona y Montes de 

María

Desigualdades Territorio Violencia

92 Yie, M. (2016). Narrando (desde) el despojo. Mediaciones 

morales y conceptuales de la noción de despojo en las luchas 

de los sectores populares rurales de los Andes nariñenses. 

Revista Colombiana de Antropología, 52(2), 73-106. 

https://doi.org/10.22380/2539472X40

2016 Revista Colombiana de 

Antropología

52 2 73-106 Etnográfico 

Col

Nariño Desigualdades Territorio
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93 Franco Gamboa, A. (2016). Fronteras simbólicas entre 

expertos y víctimas de la guerra en Colombia. Antípoda. 

Revista de Antropología y Arqueología, 24,35-53. 

https://doi.org/10.7440/antipoda24.2016.03

2016 Antípoda. Revista de 

Antropología y Arqueología

24 35-53 Etnográfico 

Col

Colombia Estado Violencia

94 Cárdenas, M. P. (2016). Industrias culturales “afropacíficas”: 

Encrucijadas del multiculturalismo en la ciudad de Cali, 

Colombia. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, 

24, 75-90. https://doi.org/10.7440/antipoda24.2016.05

2016 Antípoda. Revista de 

Antropología y Arqueología

24 75-90 Etnográfico 

Col

Cali Identidades Desigualdades Estudios 

afrocolombia

nos

95 Universidad Nacional de Colombia, & Cajigas-Rotundo, J. C. 

(2016). Dossier “Antropología y vida”. Boletín de 

Antropología, 31(52), 248-252. 

https://doi.org/10.17533/udea.boan.v31n52a15

2016 Boletín de Antropología 31 52 248-252 Balance NO Desigualdades

96 Arias Vanegas, J., & Caicedo Fernández, A. (2017). 

Etnografías e historias de despojo: Una introducción. Revista 

Colombiana de Antropología, 53(1), 7-22. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.1

2017 Revista Colombiana de 

Antropología

53 1 7-22 Teórico Col NO Desigualdades

97 Caicedo Fernández, A. (2017). Vida campesina y modelo de 

desarrollo: Configuraciones de despojo/ privilegio en el norte 

del Cauca. Revista Colombiana de Antropología, 53(1), 59-89. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.3

2017 Revista Colombiana de 

Antropología

53 1 59-89 Etnográfico 

Col

Norte del Cauca. 

Pureto y La Toma

Desigualdades Desarrollo Afrodescendi

entes 

contexto

98 Camacho S., J. (2017). Acumulación tóxica y despojo 

agroalimentario en La Mojana, Caribe colombiano. Revista 

Colombiana de Antropología, 53(1), 123-150. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.5

2017 Revista Colombiana de 

Antropología

53 1 123-150 Etnográfico 

Col

La Mojana Desigualdades Medio ambiente Desarrollo

99 Morris, M. L. (2017). La cuestión de la tierra: El despojo y la 

posesión en el trabajo etnográfico. Revista Colombiana de 

Antropología, 53(1), 27-57. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.2

2017 Revista Colombiana de 

Antropología

53 1 27-57 Etnográfico 

Col

Urabá antioqueño Desigualdades Territorio

100 Ruiz Serna, D. (2017). El territorio como víctima. Ontología 

política y las leyes de víctimas para comunidades indígenas y 

negras en Colombia. Revista Colombiana de Antropología, 

53(2), 85-113. https://doi.org/10.22380/2539472X.118

2017 Revista Colombiana de 

Antropología

53 2 85-113 Etnográfico 

Col

Colombia Territorio Violencia Estado

101 Lahiri-Dutt, K. (2018). Imaginando los ríos. Revista 

Colombiana de Antropología, 55(1), 153-166. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.574

2018 Revista Colombiana de 

Antropología

55 1 153-166 Teórico 

Internacional

Desarrollo Medio ambiente

102 Martínez B., S. P. (2018). Entre bastidores: Etnografía de la 

política pública para los afrodescendientes en Cali, Colombia. 

Revista Colombiana de Antropología, 55(1), 213-238. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.577

2018 Revista Colombiana de 

Antropología

55 1 213-238 Etnográfico 

Col

Cali Estado Identidades Raza-racismo-

antirracismo
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103 Micarelli, G. (2018). Soberanía alimentaria y otras soberanías: 

El valor de los bienes comunes. Revista Colombiana de 

Antropología, 54(2), 119-142. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.464

2018 Revista Colombiana de 

Antropología

54 2 119-142 Teórico 

Internacional

NO Desigualdades Territorio

104 Quiroga Manrique, C., & Vallejo Bernal, D. (2018). 

Territorios de agua: Infraestructura agrícola, reforma agraria y 

palma de aceite en el municipio de Marialabaja (Bolívar). 

Revista Colombiana de Antropología, 55(1), 59-89. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.570

2018 Revista Colombiana de 

Antropología

55 1 59-89 Costa Atlántica 

colombiana. 

Maríalabaja, Bolívar

Desarrollo Estado Medio 

ambiente

105 Strang, V. (2018). Relaciones infraestructurales: Agua, poder 

político y el surgimiento de un nuevo régimen despótico. 

Revista Colombiana de Antropología, 55(1), 167-212. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.575

2018 Revista Colombiana de 

Antropología

55 1 167-212 Etnográfico 

Internacional

Australia y Reino 

Unido

Desarrollo Medio ambiente Desigualdade

s

106 Trentini, F., & Wolanski, S. (2018). Repensar el compromiso 

desde el quehacer etnográfico: Incomodidades y 

potencialidades de la producción de conocimiento con 

organizaciones sociales. Revista Colombiana de Antropología, 

54(1), 151-173. https://doi.org/10.22380/2539472X.387

2018 Revista Colombiana de 

Antropología

54 1 151-173 Metodología Resistencias

107 Mejía Rodríguez, S. (2018). Tipologías y topologías indígenas 

en el multiculturalismo colombiano. Maguaré, 32(1), 

229–232. https://doi.org/10.15446/mag.v32n1.76172

2018 Revista Maguaré 32 1 229-232 Reseña NO Identidades

108 Auyero, J. (2019). Los sinuosos caminos de la etnografía 

política. Revista Colombiana de Antropología, 55(2), 169-190. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.804

2019 Revista Colombiana de 

Antropología

55 2 169-190 Metodología NO Estado

109 Galindo Orrego, M. I., Rasmussen, S., & Valencia, I. H. (2019). 

Autonomía, mecanización y guerra: La trama del oro en el 

pacífico colombiano. Maguaré, 33(2), 101-137. 

https://doi.org/10.15446/mag.v33n2.86198

2019 Revista Maguaré 33 2 101-137 Etnográfico 

Col

Pacífico colombiano Desigualdades Medio ambiente Violencia

110 Abadía, W. (2020). Volver para reconstruir el territorio y 

dignificar la vida: La experiencia del Consejo Comunitario de 

la Cuenca del Río Cacarica. Revista Colombiana de 

Antropología, 56(2), 197-220. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.808

2020 Revista Colombiana de 

Antropología

56 2 197-220 Etnográfico 

Col

Consejo Comunitario 

de la Cuenca del Río 

Cacarica

Territorio Identidades

111 Cagüeñas, D., Galindo Orrego, M. I., & Rasmussen, S. (2020). 

El Atrato y sus guardianes: Imaginación ecopolítica para hilar 

nuevos derechos. Revista Colombiana de Antropología, 56(2), 

169-196. https://doi.org/10.22380/2539472X.638

2020 Revista Colombiana de 

Antropología

56 2 169-196 Etnográfico 

Col

Río Atrato Territorio Medio ambiente
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112 Chaves, M., & Hoyos García, J. F. (2020). Reversos y rupturas 

en las movilizaciones contra la desigualdad creciente. Revista 

Colombiana de Antropología, 57(1), 7-13. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.1776

2020 Revista Colombiana de 

Antropología

57 1 7-13 Teórico Col NO Desigualdades Resistencias

113 Cunin, E. (2020). ¿Reparar la esclavitud en Colombia? 

Movilización del derecho en un contexto multicultural. Revista 

Colombiana de Antropología, 57(1), 49-69. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.1176

2020 Revista Colombiana de 

Antropología

57 1 49-69 Etnográfico 

Col

Colombia Identidades Raza-racismo-

antirracismo

Estudios 

afrocolombia

nos

114 Dest, A. (2020). “Desencantarse del estado”: Confrontando los 

límites del multiculturalismo neoliberal en Colombia. Revista 

Colombiana de Antropología, 57(1), 17-48. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.1374

2020 Revista Colombiana de 

Antropología

57 1 17-48 Etnográfico 

Col

Suroccidente 

colombiano

Identidades Estado Resistencias

115 Graeber, D. (2020). Revolución al revés (o sobre el conflicto 

entre las ontologías políticas de la violencia y las ontologías 

políticas de la imaginación). Revista Colombiana de 

Antropología, 57(1), 191-212. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.1773

2020 Revista Colombiana de 

Antropología

57 1 191-212 Teórico 

América Latina

NO Estado Resistencias Violencia

116 Duarte, C., & Castaño, A. (2020). Territorio y derechos de 

propiedad colectivos para comunidades rurales en Colombia. 

Maguaré, 34(1), 111-147. 

https://doi.org/10.15446/mag.v34n1.90390

2020 Revista Maguaré 34 1 111-147 Etnográfico 

Col

Colombia Estado Territorio Desigualdade

s

117 Losonczy, A.-M., & Herrán, S. L. (2020). “El espíritu de la 

ley”, ritualidad y política entre los indígenas del Valle del 

Cauca. Maguaré, 34(1), 183-212. 

https://doi.org/10.15446/mag.v34n1.90392

2020 Revista Maguaré 34 1 183-212 Etnográfico 

Col

Valle del Cauca Identidades Estado

118 Rojas, J. S. (2020). Fiestas trashumantes: Liderazgos 

comunitarios y fiestas patronales afrocolombianas del pacífico 

en Bogotá. Maguaré, 34(1), 75-110. 

https://doi.org/10.15446/mag.v34n1.90389

2020 Revista Maguaré 34 1 75-110 Etnográfico 

Col

Bogotá Identidades Estudios 

afrocolombiano

s

119 Abril-Bonilla, N., Jiménez Nicholls, M. C., & Uribe Larrota, L. 

F. (2020). ¡A formalizar!: Disputas de lo campesino en el Alto 

Cauca. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, 40, 

79-102. https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.04

2020 Antípoda. Revista de 

Antropología y Arqueología

40 79-102 Etnográfico 

Col

Norte del Cauca Desigualdades Territorio Resistencias

120 Camacho Segura, J., & Robledo Escobar, N. (2020). Indivisos, 

esquema colectivo y prácticas de propiedad campesina en 

Colombia. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, 

40, 29-51. https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.02

2020 Antípoda. Revista de 

Antropología y Arqueología

40 29-51 Etnográfico 

Col

La Mojana. San 

Marcos, Sucre

Desigualdades Estado Territorio
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121 Devine, J. A., Ojeda, D., & Yie Garzón, S. M. (2020). 

Formaciones actuales de lo campesino en América Latina: 

Conceptualizaciones, sujetos/as políticos/as y territorios en 

disputa. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, 40, 

3-25. https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.01

2020 Antípoda. Revista de 

Antropología y Arqueología

40 3-25 Teórico 

América Latina

NO Desigualdades Resistencias Territorio

122 Edelman, M. (2021). ¿Qué es un campesino? ¿Qué son los 

campesinados? Un breve documento sobre cuestiones de 

definición. Revista Colombiana de Antropología, 58(1), 153-

173. https://doi.org/10.22380/2539472X.2130

2021 Revista Colombiana de 

Antropología

58 1 153-173 Teórico Col NO Identidades Estado

123 Giraldo Diaz, J. (2021). El exterminio de la isla de Papayal: 

Etnografías sobre el Estado y la construcción de paz en 

Colombia, de Juan Felipe García Arboleda. Revista 

Colombiana de Antropología, 57(2), 201-205. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.1980

2021 Revista Colombiana de 

Antropología

57 2 201-205 Reseña NO Estado Violencia

124 Martínez Basallo, S. P. (2021). Las políticas públicas a debate: 

Aportes desde la antropología y la sociología de la traducción. 

Revista Colombiana de Antropología, 58(1), 261-282. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.2023

2021 Revista Colombiana de 

Antropología

58 1 261-282 Metodología NO Estado

125 Palau Valderrama, P. (2021). Fugas y jugas: Alianzas sónicas 

en un baile-música-performance de la gente negra del sur del 

valle del río Cauca (Colombia). Revista Colombiana de 

Antropología, 57(2), 47-68. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.1149

2021 Revista Colombiana de 

Antropología

57 2 47-68 Etnográfico 

Col

Norte del Cauca Identidades Afrodescendient

es contexto

Resistencias

126 Yie, M. (2021). Aparecer, desaparecer y reaparecer ante el 

estado como «campesinos». Revista Colombiana de 

Antropología, 58(1), 115-152. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.2005

2021 Revista Colombiana de 

Antropología

58 1 115-152 Etnográfico 

Col

Colombia Identidades Estado Resistencias

127 Castaño, A., & Castillo Cubillos, M. (2021). Lo dulce y 

amargo del azúcar: El caso de las condiciones laborales de los 

trabajadores de caña de azúcar de Valle del Cauca (Colombia). 

Boletín de Antropología, 36(61), 118-135. 

https://doi.org/10.17533/udea.boan.v36n61a08

2021 Boletín de Antropología 36 61 118-135 Etnográfico 

Col

Valle del Cauca Desigualdades Resistencias

128 Ávila González, N. E., & Zendejas Romero, S. (2022). 

¿Campesinos? “Hoy somos quien somos por la resistencia que 

nos hemos dado”. Formación de identificaciones al calor de 

una lucha opositora en María la Baja, Colombia, 2014-2020. 

Revista Colombiana de Antropología, 58(2), 164-190. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.1987

2022 Revista Colombiana de 

Antropología

58 2 164-190 Etnográfico 

Col

María La Baja Identidades Desigualdades Resistencias

129 Bocarejo, D. (2022). Un río infraestructurado: La gestión 

comunitaria entre el cemento y los movimientos del agua. 

Revista Colombiana de Antropología, 58(2), 51-76. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.2137

2022 Revista Colombiana de 

Antropología

58 2 51-76 Etnográfico 

Col

Río Magdalena Desarrollo Medio ambiente Territorio
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130 Camargo, A., & Uribe, S. (2022). Infraestructuras: Poder, 

espacio, etnografía. Revista Colombiana de Antropología, 

58(2), 9-24. https://doi.org/10.22380/2539472X.2370

2022 Revista Colombiana de 

Antropología

58 2 9-24 Etnográfico 

Col

Colombia Estado Desarrollo

131 Fernandez, F. (2022). Construir y reparar frente al 

desabastecimiento: Estado, provisión de agua e infraestructura 

en Buenaventura, Colombia. Revista Colombiana de 

Antropología, 58(2), 105-129. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.2125

2022 Revista Colombiana de 

Antropología

58 2 105-129 Etnográfico 

Col

Buenaventura Estado

132 Gil Martínez De Escobar, R. (2022). El dilema de la 

racialización: Entre negridad e indianidad en la frontera 

México-Estados Unidos. Revista Colombiana de Antropología, 

58(2), 142-163. https://doi.org/10.22380/2539472X.2071

2022 Revista Colombiana de 

Antropología

58 2 142-163 Etnográfico 

América Latina

Frontera México-

Estados Unidos

Identidades Raza-racismo-

antirracismo

Resistencias

133 Leone, M. (2022). Recuperación territorial, weychafes y 

vigilancias. Reflexiones sobre una economía moral de 

resistencia mapuche. Revista Colombiana de Antropología, 

58(3), 59-86. https://doi.org/10.22380/2539472X.2212

2022 Revista Colombiana de 

Antropología

58 3 59-86 Etnográfico 

América Latina

Chile Territorio Resistencias Estado

134 Rappaport, J. (2022). Mujeres pastos en la lucha por la 

recuperación de tierras: Resguardos de Guachucal y Cumbal. 

Claudia Fernanda Charfuelán Caipe, Andrea Carolina Ortega 

Valenzuela, Yorely Viviana Quiguantar Cuatín y Janneth Liliana 

Taimal Aza. Revista Colombiana de Antropología, 58(3), 168-

172. https://doi.org/10.22380/2539472X.2416

2022 Revista Colombiana de 

Antropología

58 3 168-172 Reseña Nariño. Cumbal y 

Guachucal

Territorio Identidades Resistencias

135 Rozo, E. (2022). Mineros e indígenas: Gobernanza local, 

extracción de oro y disputas ambientales en Guainía. Revista 

Colombiana de Antropología, 58(3), 34-58. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.2323

2022 Revista Colombiana de 

Antropología

58 3 34-58 Etnográfico 

Col

Amazonía colombiana. 

Guainía

Estado Desarrollo Medio 

ambiente

136 Dest, A. (2022). La coca convoca: Autonomía ante la 

acumulación en Colombia. Maguaré, 36(2), 263-299. 

https://doi.org/10.15446/mag.v36n2.102867

2022 Revista Maguaré 36 2 263-299 Etnográfico 

Col

Norte del Cauca Desigualdades Violencia

137 Montes-Maldonado, C., & López-Gallego, L. (2022). Desafíos 

de las etnografías estatales en instituciones cerradas para 

niños, niñas y adolescentes. Antípoda. Revista de Antropología 

y Arqueología, 47, 25-46. 

https://doi.org/10.7440/antipoda47.2022.02

2022 Antípoda. Revista de 

Antropología y Arqueología

47 25-46 Etnográfico 

América Latina

Uruguay Estado

138 Hoyos, J. F. (2023). “El desplome de lo igual es irreversible”. 

La emergencia del enfoque diferencial étnico en Colombia. 

Revista Colombiana de Antropología, 59(1), 107-132. 

https://doi.org/10.22380/2539472X.2415

2023 Revista Colombiana de 

Antropología

59 1 107-132 Etnográfico 

Col

Colombia Identidades

139 Valentina Pellegrino & Juan Felipe Hoyos García. (2023). Una 

conversación sobre los horizontes conceptuales y etnográficos 

del enfoque diferencial. Revista Colombiana de Antropología, 

59(1), 133-139. https://doi.org/10.22380/2539472X.2533

2023 Revista Colombiana de 

Antropología

59 1 133-139 Teórico Col NO Identidades Estado
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