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UN ADIÓS A ROBINSON
Wilman Robles

Conocí a Robinson López en el desarrollo de la consulta previa al Sistema Inte-
JUDO�GH�9HUGDG�-XVWLFLD��5HSDUDFLµQ�\�1R�5HSHWLFLµQ��D�ͤQDOHV�GHO�������(Q�HVH�
entonces simplemente lo veía como un tipo muy ocupado con una agenda 
FRSDGD�GH�FRPSURPLVRV�FRQ�WRGR�HO�PXQGR��-XQWR�FRQ�VX�HVSRVD��*LQQ\�$OED��
hacían un excelente equipo liderando procesos desde la Coordinación de Dere-
chos Humanos (DDHH) de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas 
GH�OD�$PD]RQ¯D�&RORPELDQD��23,$&��\�GHVGH�OD�&RPLVLµQ�GH�''++�GH�ORV�3XH-
EORV� ,QG¯JHQDV� GH� &RORPELD�� 'H� KHFKR�� FUHR� TXH� OD� PD\RU¯D� GH� TXLHQHV� ORV�
conocimos cercanamente no podíamos ser amigos de él sin serlo también de 
HOOD�

'HVSX«V�GH�TXH�ͤQDOL]µ�OD�FRQVXOWD�SUHYLD�HPSHF«�D�WUDEDMDU�FRQ�5RELQVRQ�HQ�
RWURV�HVSDFLRV��$OJR�PX\�LPSRUWDQWH�GH�HVWD�SDUHMD�HV�TXH�QXQFD�OR�GHMDEDQ�D�
XQR�̸YDUDGR̹��6LHPSUH�SHQVDEDQ�FRQMXQWDPHQWH�FµPR�XELFDUOR�D�XQR�HQ�DOJ¼Q�
SUR\HFWR�TXH�WXYLHUDQ�HQWUH�PDQRV��3RU�HVR��PLHQWUDV�VDO¯D�DOJR��5RELQVRQ�PH�
RIUHFLµ�WUDEDMDU�FRQ�«O�HQ�DVXQWRV�P£V�SHUVRQDOHV��(Q�HVRV�HVSDFLRV�FRQRF¯�D�
profundidad sus intereses, sus expectativas y su pensamiento sobre los temas 
que direccionaron su accionar en instancias regionales, nacionales e interna-
FLRQDOHV��5RELQVRQ�FRQWLQXDED�SDUHFL«QGRPH�XQ�WLSR�PX\�RFXSDGR��VROR�TXH�HQ�

ese momento ya entendía por qué; 
parece que desde siempre tuvo 
conciencia de aprovechar el tiempo al 
P£[LPR�SDUD�ORJUDU�FXPSOLU�WRGRV�ORV�
REMHWLYRV�TXH� VH�KDE¯D� SODQWHDGR� HQ�
VX�YLGD�

(Q� HO� WLHPSR� TXH� FRPSDUW¯� FRQ� «O�
descubrí que sus intereses persona-
les y el bienestar colectivo de las 
personas a las que representaba no 
HUDQ� FRVDV� GLIHUHQWHV�� 6LHPSUH�
pensó, se interesó y proyectó su vida 
en pro del bienestar de los pueblos 
indígenas, primero de su región, luego 
GH� VX� SD¯V� \�� ͤQDOPHQWH�� GH� WRGD� OD�
FXHQFD� DPD]µQLFD�� 3RU� HVWD� UD]µQ��
con apenas 36 años, Robinson se 
FRQYLUWLµ� HQ� XQR� GH� ORV� O¯GHUHV� P£V�
importantes del movimiento indígena 
colombiano y en uno de los defenso-
UHV� P£V� DFWLYRV� GH� ORV� GHUHFKRV� GH�
los pueblos y los territorios indígenas 
GH�OD�FXHQFD�DPD]µQLFD�

Robinson defendió precisamente esa 
unidad entre los pueblos indígenas y 
HO� WHUULWRULR�� 'H� KHFKR�� FRPR� VH�
observa en la conversación publicada 
HQ�HVWH�Q¼PHUR��SDUD�«O�OD�UHVSXHVWD�D
OD�FULVLV�DPELHQWDO�JOREDO�HVW£�HQ�ORV�
sistemas de conocimiento tradicio-
QDOHV�GH� ORV�SXHEORV� LQG¯JHQDV��(VWD�
consigna la posicionó en todas las 
instancias internacionales en las que
participó como Coordinador de 
FDPELR�FOLP£WLFR�GH�OD�&RRUGLQDGRUD�
de las Organizaciones Indígenas de la 
&XHQFD�$PD]µQLFD��&2,&$��

(O� SDVDGR� YLHUQHV� ��� GH� DJRVWR� GH�
����� GHVSHGLPRV� D� XQ� JUDQ� O¯GHU��
pero sobre todo a un ser humano 
LQFUH¯EOH� TXH� QRV� GHMD� FRQ� PXFKDV�
enseñanzas y desafíos frente a las 
SUREOHP£WLFDV�TXH�DWUDYLHVD�OD�SREOD-
ción indígena en Colombia y frente a 
la crisis global que desata el impacto 
que hemos ocasionado en el medio 
DPELHQWH� \� OD� QDWXUDOH]D�� 3RU� PL�
parte, me llena de esperanza saber 
TXH� VX� HVSRVD� D¼Q� FRQWLQ¼D� FRQ�
nosotros y que comparte muchos de 
VXV� LGHDOHV� \� VX� HVS¯ULWX� GH� OXFKD��
Confío en que su fortaleza le permiti-
U£�VXSHUDU�HVWH�PRPHQWR�GLI¯FLO�SDUD�
retornar al movimiento que han 
GHIHQGLGR�GXUDQWH�PXFKRV�D³RV�

Como dicen las leyes de la física, 
nada se crea ni se destruye, solo se 
WUDQVIRUPD�� (VSHUR� TXH� 5RELQVRQ�
ahora haga parte de los bosques, de 
ORV� U¯RV� \� GH� OD� VHOYD� TXH� DOJ¼Q� G¯D�
GHIHQGLµ�

Para su esposa, Ginny Alba.

ENTREVISTA A MARCIO GOLDMANЃ

Palabras clave:�DQWURSRORJ¯D��/DWLQRDP«ULFD��0XVHR�1DFLRQDO�GH�%UDVLO�

VR: Según su opinión, ¿considera que puede hablarse de la existencia de una 
perspectiva antropológica que diferencie la mirada de la antropología de otras 
ciencias sociales?

MG:�0H�SDUHFH�TXH�OR�GLVWLQWLYR�GH�OD�DQWURSRORJ¯D�HV�OD�SU£FWLFD�HWQRJU£ͤFD��
comprendida como una especie de esfuerzo por entender las cosas desde un 
punto de vista que no es el de uno mismo y, para eso, se necesita de la ayuda de 
ORV�RWURV��$V¯� TXH� FXDQGR�HVWXGLDPRV�D�XQ�JUXSR�� D� XQ� FROHFWLYR�� XQR�KDEOD�
sobre el colectivo, pero también tiene que hacer un esfuerzo por intentar —ya 
TXH�QXQFD�VH�FRQVHJXLU£�FRPSOHWDPHQWH̱��PLUDU�ODV�FRVDV��ODV�FXHVWLRQHV�TXH�
VH�SODQWHDQ�� GHVGH� HO� SXQWR�GH� YLVWD� TXH�QR� HV� HO� GH�XQR�PLVPR�� (VR� HV�XQ�
SURFHVR��XQ�WUDEDMR̿�1R�HV�PDJLD�SRUTXH�XQR�QR�SXHGH�SRQHUVH�HQ�OD�SLHO�GHO�
RWUR��HVR�QR�HV�SRVLEOH��6LQ�HPEDUJR��HO�TXH�QR�SXHGDV�SRQHUWH�FRPSOHWDPHQWH
HQ�OD�SLHO�GHO�RWUR�QR�VLJQLͤFD�TXH��D�WUDY«V�GH�HVWH�HVIXHU]R��QR�VXFHGD�QDGD��
3DUD�P¯��HVH�HV�HO�UDVJR�GLVWLQWLYR�GH�OD�DQWURSRORJ¯D�

95��3HUR�ODV�RWUDV�FLHQFLDV�VRFLDOHV�WDPEL«Q�XVDQ�HO�P«WRGR�HWQRJU£ͤFR̿

MG: 6¯�� VHJXUR�� 7¼� SXHGHV� HQWHQGHU� HO�P«WRGR� HWQRJU£ͤFR� FRPR� WUDEDMR� GH�
FDPSR��FRPR�LU�D�YLYLU�FRQ�OD�JHQWH�\�YHU�WRGR�OR�TXH�KDFHQ��3HUR�OR�TXH�GLJR�HV�
TXH�HO�P«WRGR�HWQRJU£ͤFR��HQ�OD�DQWURSRORJ¯D��WLHQH�XQD�FRVD�P£V��DSDUWH�GH�
WRGR�HVR��$�OR�TXH�PH�UHͤHUR�QR�HV�VµOR�DO�HVIXHU]R�SRU�UHJLVWUDU�ODV�FRVDV��VLQR�
también a la exigencia de un cierto intento de transformación por parte del 
HWQµJUDIR��HO�FXDO�WLHQH�TXH�GHVFXEULU�FX£OHV�VRQ�ORV�SUREOHPDV�SODQWHDGRV�SRU�
OD�JHQWH�FRQ�TXLHQ�WUDEDMD��(Q�OD�DQWURSRORJ¯D��QR�VH�WUDWD�GH�YHU�ORV�SUREOHPDV�
que el cientista social lleva consigo, que es lo que se hace generalmente en las 
RWUDV�GLVFLSOLQDV��8QR�WLHQH�SUREOHPDV�TXH�VRQ�SUREOHPDV�GH�XQ�GHWHUPLQDGR�

Ѓ'RFWRU�HQ�$QWURSRORJ¯D�SRU�OD�8QLYHUVLGDG�)HGHUDO�GH�5¯R�GH�-DQHLUR�\�DFWXDOPHQWH�SURIHVRU�GHO�0XVHR�1DFLRQDO�GH�OD
8)5-��VH�KD�GHGLFDGR�DO�HVWXGLR�DQWURSROµJLFR�GH�ODV�UHOLJLRQHV�DIUREUDVLOH³DV�\�GH�OD�SRO¯WLFD��+D�VLGR�SURIHVRU�YLVLWDQWH�
HQ� GLVWLQWDV� XQLYHUVLGDGHV� FRPR� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� 6¥R� 3DXOR� �863��� 8QLYHUVLGDG� GH� &DER� 9HUGH� \� 8QLYHUVLGDG� GH�
&KLFDJR��(QWUH�ORV�OLEURV�SXEOLFDGRV�SRU�0DUFLR�*ROGPDQ�HQFRQWUDPRV�5D]¥R�H�'LIHUHQ©D��$IHWLYLGDGH��5DFLRQDOLGDGH�H�
5HODWLYLVPR�QR�3HQVDPHQWR�GH�/«Y\�%UXKO���������$OJXPD�$QWURSRORJLD��������\�&RPR�)XQFLRQD�D�'HPRFUDFLD��8QD�
7HRULD�(WQR��JU£ͤFD�GD�3RO¯WLFD�������̱WUDGXFLGR�DO�LQJO«V�FRPR�+RZ�'HPRFUDF\�:RUNV��$Q�(WKQRJUDSKLF�7KHRU\�RI�
3ROLWLFV�� ����̱��� 6X� WUDEDMR� KD� VLGR� SXEOLFDGR� HQ� QXPHURVDV� UHYLVWDV� FRPR� 6RFLDO� $QDO\VLV�� 0DQD� \� (WKQRV��
$FWXDOPHQWH��0DUFLR�*ROGPDQ�OOHYD�D�FDER�XQD�LQYHVWLJDFLµQ�DFHUFD�GH�ODV�FRVPRSRO¯WLFDV�GH�ODV�UHOLJLRQHV�GH�PDWUL]�
DIULFDQD�HQ�%UDVLO�D�SDUWLU�GH�XQ�WUDEDMR�GH�FDPSR�UHDOL]DGR�HQ�XQ�WHUUHLUR��WHPSOR��GH�&DQGRPEO«�HQ�OD�FLXGDG�GH�,OK«XV��
HQ�HO�VXU�GHO�(VWDGR�GH�%DK¯D��HO�TXH�UHVXOWDU£�SURQWDPHQWH�HQ�XQ�OLEUR�

FRQWH[WR��\�XQR�FRQGXFH�HO�WUDEDMR�GH�
campo para ver cómo la gente reac-
ciona a los problemas que uno cree 
TXH� VRQ� XQLYHUVDOHV̿� \� HQ� FLHUWR�
VHQWLGR�OR�VRQ��3HUR�OD�YHUGDG�HV�TXH�
la gente plantea otros problemas que 
XQR�QL�VH�LPDJLQD�FXDQGR�UHFL«Q�HVW£�
llegando a la comunidad con la que 
WUDEDMDU£�� &UHR� TXH� HVR� HV� OR� TXH�
GLIHUHQFLD�D�OD�DQWURSRORJ¯D�

VR: ¿Hacia dónde piensa que debe-
rían proyectarse los pensum de 
antropología de las universidades 
colombianas o latinoamericanas?

MG:� (Q� %UDVLO� YLYLPRV� XQD� VLWXDFLµQ�
muy distinta porque hasta hace muy 
poco no teníamos pregrado en antro-
SRORJ¯D�� /R� TXH� WHQ¯DPRV� HUDQ�
pregrados en ciencias sociales, 
donde uno cursaba antropología, 
sociología y ciencia política, y había 
cursos electivos donde uno podía 
FRQFHQWUDU�VXV�LQWHUHVHV��/RV�FXUVRV�
REOLJDWRULRV� WDPEL«Q� HUDQ� P£V� R�
PHQRV� VLPLODUHV�� 3HUR� DKRUD�� GHVGH�
hace unos cinco o seis años, se crea-
ron algunos cursos de pregrado en 
DQWURSRORJ¯D�� <� DOJXQRV� VRQ� LQWHUH-
santes porque proponen programas 
con pocas materias obligatorias, 
G£QGRWH� OD� SRVLELOLGDG� GH� HQIRFDUWH�
en distintas trayectorias o ramas de 
OD�GLVFLSOLQD��3RU�HMHPSOR��OD�WUD\HFWR-
ria tradicional en Brasil es la antropo-
logía social, así que uno tiene la posi-
bilidad de ver cursos en sociología, 
FLHQFLD�SRO¯WLFD��KLVWRULD̿�\�EXHQR��OD�

antropología biológica y arqueología, 
SRU�HMHPSOR��QR�VRQ�GH�PXFKR�LQWHU«V�
SDUD�OD�PD\RU¯D�GH�HVWXGLDQWHV��3HUR�
seguro que sí hay estudiantes intere-
VDGRV�� (QWRQFHV�� VL� OD� XQLYHUVLGDG�
tiene la posibilidad de ofrecer un 
campo de disciplinas distintas, y si 
hay alguien que pueda supervisarte, 
ofrecerte como una cierta tutoría u 
orientación, los estudiantes pueden 
enfocarse en las distintas formas de 
hacer antropología, porque hay 
PXFKDV��<��SRU�HMHPSOR��KD\�JHQWH�D�OD
TXH� SXHGH� LQWHUHVDUOH� P£V� ODV�
relaciones entre antropología y 
OLQJ¾¯VWLFD�� ͤORVRI¯D�� SVLFRORJ¯D��
SVLFRDQ£OLVLV̿� SRUTXH� OD� DQWURSROR-
J¯D� HVW£� XQ� SRFR� HQUHGDGD� HQ� HO�
PHGLR�GH�WRGR�HVR̿�(Q�OD�DQWURSROR-
gía uno tiene un pie en las ciencias 
sociales y otro pie en las ciencias 
naturales, pero hay una especie de 
WHUFHU�SLH�TXH�HVW£�HQ�ODV�KXPDQLGD-
GHV�� HQ�FDPSRV�FRPR� OD�ͤORVRI¯D�� OD�
SVLFRORJ¯D��HWF�̿�$V¯�TXH��QR�V«�VL� OR�
logran hacer porque en las universi-
dades se tienen limitaciones, pero 
FXDQGR�W¼�PLUDV�HO�SODQ�RIUHFLGR�SRU�
el programa, es muy interesante 
debido a la diversidad de posibilida-
GHV��+D\�SRFDV�DVLJQDWXUDV�REOLJDWR-
ULDV�� SRU� HMHPSOR� ̸WHRU¯DV� DQWURSROµ-
gicas” y, desde el segundo año, el 
estudiante puede enfocarse en 
DOJXQD� GH� ODV� GLVWLQWDV� UDPDV�� $�P¯�
PH�SDUHFH�TXH�HVR�HV�OR�P£V�LQWHUH-
sante que podría hacerse en un 
SUHJUDGR�� %XHQR�� HO� SRVJUDGR� HV�
distinto porque allí sí tienes que 

FRQFHQWUDUWH� HQ� XQD� WHP£WLFD� \�
PXFKDV�YHFHV�HQ�XQ�£UHD�HWQRJU£ͤFD�
FRPR� OR�KDFHQ�HQ� ,QJODWHUUD�R�(VWD-
GRV�8QLGRV̿�6L� W¼� WLHQHV�XQD�EXHQD�
formación de base puedes hacer un 
SRVJUDGR�� 1XHVWUR� SUREOHPD� HV� TXH�
como no había antropología, tenía-
mos que ofrecer la formación de base 
HQ�HO�SRVJUDGR��$KRUD�HVR�HVW£�FDP-
ELDQGR�� SHUR� HV� PX\� UHFLHQWH�� 6µOR�
son cinco años desde que tenemos 
DOJXQRV� SURJUDPDV� HQ� DQWURSRORJ¯D��
Pero no son todas las universidades, 
FUHR� TXH� OD� PD\RU¯D� D¼Q� VLJXH� FRQ�
FLHQFLDV�VRFLDOHV�

VR: ¿Entonces considera que es 
mejor tener esa primera formación 
P£V�JHQHUDO�R�PHQRV�HVSHF¯ͤFD�HQ�HO�
pregrado?

MG: $EVROXWDPHQWH��$�P¯�PH�SDUHFH�
que uno de los errores que tenemos 
en la actualidad es eso de una espe-
cialización muy temprana y también 
la presión que existe sobre los estu-
GLDQWHV� SDUD� SXEOLFDU�� <R� FRQR]FR�
gente a las que en el primer día de 
clase el profesor les dice que ya 
tienen que preocuparse por su CV y 
por las revistas donde van a publicar 
SRUTXH�HVW£Q� WRGDV� UDQTXHDGDV��(VR�
a mí me parece una locura porque en 
una disciplina que tiene tantas posi-
bilidades de conexión de saberes muy 
diferentes, dependiendo de la rama 
seguida, creo que el pregrado podría 
DEULU�PXFKDV�SHUVSHFWLYDV��&ODUR�TXH�
para la maestría o el doctorado tienes 

TXH� FRQFHQWUDUWH� HQ� DOJXQD� UDPD��
3HUR�HQ�HO�SUHJUDGR��FUHR�TXH�QR��&UHR�
que tiene que ver con mi experiencia 
WUDEDMDQGR� HQ� HO�0XVHR�1DFLRQDO� GH�
%UDVLO��GRQGH�VµOR�WHQHPRV�SRVJUDGR��
<�FRPR�QR�KD\�SUHJUDGR�HQ�DQWURSR-
ORJ¯D��HV�PX\�FRP¼Q�YHU�TXH�PXFKD�
JHQWH� GH� GLVWLQWDV� £UHDV� OOHJXH� D�
HVWXGLDU�DO�0XVHR�

VR: ¿Y es enriquecedor?

MG:� (V� HQULTXHFHGRU�� SHUR� DO�PLVPR�
tiempo esos estudiantes tienen que 
HVWDU�FDSDFLWDGRV�HQ�DQWURSRORJ¯D��/R�
ideal sería que su capacitación vinie-
ra de los cursos obligatorios del 
SUHJUDGR�� 3HUR� HV� HQULTXHFHGRU�
SRUTXH�DK¯� W¼� WLHQHV�PXFKDV� WUD\HF-
torias distintas, gente que concibe la
antropología de distintas formas, y 
FUHR�TXH�HVR�HV�HQULTXHFHGRU��<�KD\�
XQD�FRVD�GH�OD�TXH�VH�KDEODED�D\HU̿ �
la singularidad de las antropologías 
GHO�6XU��<R�QR�VR\�PX\�FHUFDQR�D�HVDV�
ideas, pero sí hay una cosa que es 
LQWHUHVDQWH�� 0H� UHͤHUR� DO� KHFKR� GH�
que como estamos fuera de los gran-
des centros, tenemos la posibilidad 
GH�XVDUORV�D�WRGRV��$V¯�TXH��SRU�HMHP-
plo, en Brasil, uno tiene cosas de la 
antropología norteamericana, ingle-
VD��R�IUDQFHVD��7RGR�HVR�VH�PH]FOD�GH�
GLVWLQWDV�PDQHUDV��(Q�FDPELR��VL�XQR�
HVW£� HQ� ,QJODWHUUD�� OD� DQWURSRORJ¯D�
IUDQFHVD� HV� DOJR�TXH� FDVL� QR� H[LVWH��
,JXDO� VL� XQR� HVW£� HQ� ORV� (VWDGRV�
8QLGRV�� 1L� VLTXLHUD� OHHQ� HQ� IUDQF«V��
sólo leen a los franceses cuando son 

WUDGXFLGRV�� &UHR� TXH� HVR� HV� XQD�
YHQWDMD� SRUTXH� QR� WHQHPRV� R� QR�
necesitamos tener ninguna obliga-
FLµQ�GH�ͤGHOLGDG��7HQHPRV�HVD�SRVL-
bilidad de conocerlos a todos y hacer 
RWUDV� FRVDV� FRQ� VXV� LGHDV�� &RVDV�
distintas a las que hacen ellos 
PLVPRV�

VR: Y en relación con el Museo, ¿cuál 
es el estado actual o cómo podemos 
entender eso que pasó en el marco 
GHO�GHVͤQDQFLDPLHQWR�GH�ODV�XQLYHU-
sidades públicas?

MG: Bueno, la situación del Museo 
Nacional es muy singular porque es 
XQD� LQVWLWXFLµQ� PXFKR� P£V� DQWLJXD�
que las universidades brasileñas, que 
no son tan antiguas como las de la 
$P«ULFD� KLVS£QLFD�� /D� SULPHUD�
universidad en Brasil se creó en los 
años treinta del siglo XX, mientras 
TXH� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� &µUGRED� HV��
creo, del siglo XVII, hay una diferencia 
PX\� JUDQGH�� 3HUR� HO� 0XVHR� V¯� IXH�
FUHDGR�� FUHR�� HQ� ������ P£V� GH� FLHQ�
años antes de la primera universidad 
GH�%UDVLO��)XH�FUHDGR�FRPR�XQ�PXVHR�
de estilo del siglo XIX, un museo de 
KLVWRULD� QDWXUDO�� 7HQ¯D� DQWURSRORJ¯D��
pero también geología, paleontología, 
HWF«WHUD��<�SRU�UD]RQHV�TXH�QR�V«��HQ�
HO�D³R�������HO�0XVHR�IXH�LQFRUSRUD-
do a la universidad que estaba en Río 
de Janeiro, que en ese entonces se 
OODPDED�8QLYHUVLGDG�GH�%UDVLO��SRUTXH�
VHU¯D� OD� XQLYHUVLGDG� QDFLRQDO�� 3HUR�
HVR�FDPELµ��(Q�%UDVLO�ODV�XQLYHUVLGD-

des son todas regionales, entonces 
VH� YROYLµ� OD� 8QLYHUVLGDG� )HGHUDO� GH�
5¯R� GH� -DQHLUR�� <� HQ� HVWH� SURFHVR�
había que garantizar la no duplica-
FLµQ� GH� FDUUHUDV� \D� H[LVWHQWHV�� 3RU�
HMHPSOR�� OD� XQLYHUVLGDG� \D� WHQ¯D�
zoología y en el Museo también, 
entonces la solución fue que el 
Museo no fuese una institución de 
enseñanza, sino una institución de 
LQYHVWLJDFLµQ��)XH�KDVWD�HO�D³R������
cuando se logró establecer el posgra-
do en antropología, que este se 
instauró como primer curso de ense-
³DQ]D� HQ� HO� 0XVHR�� (Q� WHRU¯D�� HO�
programa de antropología debía estar 
conectado con el Museo, con las 
FROHFFLRQHV� HWQRJU£ͤFDV�� HWF«WHUD��
6LQ�HPEDUJR��HQ�OD�SU£FWLFD�QR�IXH�DV¯�
ya que el fundador del posgrado, 
Roberto Cardoso de Oliveira, antropó-
ORJR� EUDVLOH³R�� TXHU¯D� DOHMDUVH� GH� OD�
gente de la antigua antropología que 
WDPEL«Q� ODERUDED� HQ� HO� 0XVHR��
Cardoso de Oliveira no quería saber 
de los antropólogos biológicos, ni 
DUTXHµORJRV�� HWF��� \� SRU� HVR� FUHµ� HO�
programa en antropología social 
porque, hasta ese entonces, en el 
Museo predominaba la antropología 
FXOWXUDO�FRQ�VXV�FXDWUR�FDPSRV�

Por ello, nuestras relaciones con las 
FROHFFLRQHV�VRQ�PX\�UDUDV��/D�JHQWH�
TXH�WUDEDMD�HQ�HO�FDPSR�FRQRFLGR�HQ�
Brasil como etnología, el estudio de 
las poblaciones indígenas tenía 
UHODFLµQ�FRQ�ODV�FROHFFLRQHV��3HUR�\R��
SRU� HMHPSOR�� TXH� HVWR\� OLJDGR� D� OD�

antropología social, no tenía nada 
TXH� YHU� FRQ� ODV� FROHFFLRQHV�� (QWRQ-
ces, es como si el Museo Nacional 
tuviera tres líneas distintas: una de 
enseñanza, otra de investigación, y la 
RWUD�OLJDGD�DO�PXVHR�

Bueno, hace un año tuvimos un 
incendio que destruyó todo, literal-
PHQWH��(O�HGLͤFLR�HVW£�VLHQGR�UHFRQV-
WUXLGR��1DGLH�VDEH�TX«�SRQGU£Q�DGHQ-
tro ya que las colecciones se perdie-
URQ��<�TXH�\R�VHSD��QDGLH�GLVFXWLµ�HO�
hecho de que hoy no se componen 
colecciones como en el siglo XIX, 
sobre todo las colecciones indígenas 
R�GH�PDWUL]�DIULFDQD��/DV�FROHFFLRQHV�
de matriz africana, en general, esta-
ban compuestas por las cosas que la 
SROLF¯D� FRQͤVFDED� GH� ORV� WHPSORV�
religiosos en las épocas de las perse-
FXFLRQHV� UHOLJLRVDV�� �<� DKRUD� FµPR�
VH�YD�D�KDFHU"�6HJXUR�TXH�QR�OR�KDU£Q�
GH�OD�PLVPD�IRUPD��<�HV�XQD�FRPSOL-
cación porque las cosas de matriz 
DIULFDQD�VRQ�VDJUDGDV��+D\�FRVDV�TXH�
la gente que no es iniciada en las 
religiones de matriz africana no debía 
mirar; hay muchos problemas con 
HVR��2�VHD��QR�VH�SXHGH�UHFRPSRQHU�
XQD� FROHFFLµQ� DIUR�� VHU¯D� ULG¯FXOR��
Sucede lo mismo con relación a una 
colección indígena, porque los 
indígenas ya no quieren que la gente 
YD\D�\�VDTXH�VXV�FRVDV��(QWRQFHV�QR�
WHQJR�LGHD�FµPR�VH�UHFRPSRQGU¯D�

Hay mucha plata para la reconstruc-
FLµQ�GHO�HGLͤFLR��SHUR�SDUD�ODV�FROHF-

ciones, por un lado, y por el otro, para 
OD�HQVH³DQ]D��QL�LGHD��(VWDPRV�WUDED-
MDQGR�HQ�FRQGLFLRQHV�PX\�PDODV��HQ�
VDODV�PX\�PDODV��(QWRQFHV��QR�VDEH-
PRV�TX«�SDVDU£��$�WRGR�HVWR��VH�XQH�
el problema político general en Brasil, 
del gobierno fascista brasileño que 
HVW£� FRUWDQGR� WRGR� HO� GLQHUR� GH� OD�
HGXFDFLµQ��7RGRV�ORV�PHVHV�VH�FRUWD�
XQ�SRFR�P£V��$V¯�TXH�QR�WHQHPRV�QL�
idea de lo que va a pasar en enero, 
porque este año todavía tenemos el 
presupuesto que fue establecido en el 
�����SRU�HO�JRELHUQR�DQWHULRU��TXH�\D�
era malo, pero no tanto como el 
DFWXDO�� 6LQ� HPEDUJR�� HO� SUHVXSXHVWR�
GHO������YD�D�VHU�HVWDEOHFLGR�SRU�HVWH�
JRELHUQR�� $V¯� TXH� SXHGH� VHU� TXH� QR�
WHQJDPRV�QLQJXQD�EHFD��SRU�HMHPSOR��
(VR�HV�SRVLEOH��QR�HV�DEVXUGR��2�SRU�
OR�PHQRV��QLQJXQD�EHFD�QXHYD��2�VHD��
puede que al menos la gente que ya 
WHQJD� EHFD� ORJUH� PDQWHQHUOD�� 3HUR�
KDVWD� KDFH� FLQFR� D³RV�� SRU� HMHPSOR��
todos los estudiantes del posgrado 
QXHVWUR� WHQ¯DQ� EHFD�� <� DKRUD�� FUHR�
que la mitad tiene beca y puede ser 
TXH̿�1R�WHQJR�QL�LGHD��HV�XQD�VLWXD-
FLµQ�GH�WHUURU�DEVROXWR�

VR: Bueno, y a propósito de lo que 
comentaba, ¿qué posición podríamos 
asumir frente a las prácticas del 
coleccionismo para el estudio de la 
cultura?, ¿es algo que se debe deba-
tir?

MG: Bueno, yo no soy especialista en 
eso, nunca estuve involucrado en 

esas discusiones, pero yo sé que hay 
GLVFXVLRQHV� FRQWHPSRU£QHDV� GH�
FRODERUDFLµQ� HQWUH� H[SHUWRV� FLHQW¯ͤ-
FRV� \� OD� JHQWH�� ODV� FXOWXUDV�� 1R� V«��
SDUD�P¯�HVR�VHU¯D�OR�P£V�LQWHUHVDQWH��
(Q�HO�0XVHR��SRU�HMHPSOR��XQD�RSFLµQ�
VHU¯D� LU� D� ORV� FROHFWLYRV� LQG¯JHQDV��
$OJR� LQWHUHVDQWH� TXH� VXFHGLµ�� OR�
puedes encontrar en Internet, es que 
hubo muchas manifestaciones de 
estudiantes indígenas recordando 
que el incendio del Museo, que la 
destrucción del Museo era también 
una pérdida para ellos porque allí 
había cosas que sus pueblos ya no 
IDEULFDQ� P£V�� 1R� HVWDED� ELHQ� TXH�
estas cosas estuvieran en el Museo, 
por supuesto, pero, por otro lado, 
existían, estaban preservadas y eso 
OHV� LQWHUHVDED�� (QWRQFHV�� GHVGH� PL�
punto vista que, como te digo, no es 
el de un experto en estos temas, 
considero que sería un muy intere-
sante sentarse con estos grupos y 
SUHJXQWDUOHV��̸�D�XVWHGHV�OHV�LQWHUHVD�
que se haga alguna cosa con este 
espacio, que por doscientos años fue 
XQ�HVSDFLR�GH�VHJUHJDFLµQ��GH�REMHWL-
ͤFDFLµQ� GH� VX� FXOWXUD�� HWF«WHUD"̹��
(OORV� OR� VDE¯DQ�� SHUR�� DO� PLVPR�
WLHPSR��YH¯DQ�DOJR� LPSRUWDQWH�DK¯��<�
VL�XQR�KDEOD�FRQ�HOORV��TXL]£�VH�SXHGD�
JHQHUDU� DOJR� LQWHUHVDQWH�� /D� GLͤFXO-
tad, claro, es que parte del Museo 
HVW£�HQIRFDGR�HQ�ODV�FLHQFLDV�QDWXUD-
OHV� \� OD� JHQWH� P£V� LPSRUWDQWH� GHO�
0XVHR� WUDEDMD�HQ�HVRV�FDPSRV��<�� D�
ellos, este tipo de propuestas, como ir 
a hablar con la gente para saber cómo 

componer una colección, les parecen
LGHDV�PX\�UDUDV��'H�VHJXUR�HV�SRUTXH�
ellos no van a hablar con los meteo-
URV��FODUR�TXH�QR��3HUR�D�P¯�PH�SDUHFH�
que podría ser una cosa novedosa, 
�QR"� 6HU¯D� FRPR� DSURYHFKDU� XQD�
FDW£VWURIH� \̿� KDFHU� DOJR� GLIHUHQWH��
+D\�HMHPSORV�HQ�HO�PXQGR��6H�SRGU¯D�
LQYHVWLJDU��$SURYHFKDU�OD�FDW£VWURIH�\
KDFHU� XQD� FRVD� GLIHUHQWH�� 1R� V«�� HV�
XQD�LGHD�

Convenciones de las personas parti-
cipantes:� 0DUFLR� *ROGPDQ� �0*���
entrevistado; Valentina Rodríguez 
*µPH]��9*���HQWUHYLVWDGRUD�
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UN ADIÓS A ROBINSON
Wilman Robles

Conocí a Robinson López en el desarrollo de la consulta previa al Sistema Inte-
JUDO�GH�9HUGDG�-XVWLFLD��5HSDUDFLµQ�\�1R�5HSHWLFLµQ��D�ͤQDOHV�GHO�������(Q�HVH�
entonces simplemente lo veía como un tipo muy ocupado con una agenda 
FRSDGD�GH�FRPSURPLVRV�FRQ�WRGR�HO�PXQGR��-XQWR�FRQ�VX�HVSRVD��*LQQ\�$OED��
hacían un excelente equipo liderando procesos desde la Coordinación de Dere-
chos Humanos (DDHH) de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas 
GH�OD�$PD]RQ¯D�&RORPELDQD��23,$&��\�GHVGH�OD�&RPLVLµQ�GH�''++�GH�ORV�3XH-
EORV� ,QG¯JHQDV� GH� &RORPELD�� 'H� KHFKR�� FUHR� TXH� OD� PD\RU¯D� GH� TXLHQHV� ORV�
conocimos cercanamente no podíamos ser amigos de él sin serlo también de 
HOOD�

'HVSX«V�GH�TXH�ͤQDOL]µ�OD�FRQVXOWD�SUHYLD�HPSHF«�D�WUDEDMDU�FRQ�5RELQVRQ�HQ�
RWURV�HVSDFLRV��$OJR�PX\�LPSRUWDQWH�GH�HVWD�SDUHMD�HV�TXH�QXQFD�OR�GHMDEDQ�D�
XQR�̸YDUDGR̹��6LHPSUH�SHQVDEDQ�FRQMXQWDPHQWH�FµPR�XELFDUOR�D�XQR�HQ�DOJ¼Q�
SUR\HFWR�TXH�WXYLHUDQ�HQWUH�PDQRV��3RU�HVR��PLHQWUDV�VDO¯D�DOJR��5RELQVRQ�PH�
RIUHFLµ�WUDEDMDU�FRQ�«O�HQ�DVXQWRV�P£V�SHUVRQDOHV��(Q�HVRV�HVSDFLRV�FRQRF¯�D�
profundidad sus intereses, sus expectativas y su pensamiento sobre los temas 
que direccionaron su accionar en instancias regionales, nacionales e interna-
FLRQDOHV��5RELQVRQ�FRQWLQXDED�SDUHFL«QGRPH�XQ�WLSR�PX\�RFXSDGR��VROR�TXH�HQ�

ese momento ya entendía por qué; 
parece que desde siempre tuvo 
conciencia de aprovechar el tiempo al 
P£[LPR�SDUD�ORJUDU�FXPSOLU�WRGRV�ORV�
REMHWLYRV�TXH� VH�KDE¯D� SODQWHDGR� HQ�
VX�YLGD�

(Q� HO� WLHPSR� TXH� FRPSDUW¯� FRQ� «O�
descubrí que sus intereses persona-
les y el bienestar colectivo de las 
personas a las que representaba no 
HUDQ� FRVDV� GLIHUHQWHV�� 6LHPSUH�
pensó, se interesó y proyectó su vida 
en pro del bienestar de los pueblos 
indígenas, primero de su región, luego 
GH� VX� SD¯V� \�� ͤQDOPHQWH�� GH� WRGD� OD�
FXHQFD� DPD]µQLFD�� 3RU� HVWD� UD]µQ��
con apenas 36 años, Robinson se 
FRQYLUWLµ� HQ� XQR� GH� ORV� O¯GHUHV� P£V�
importantes del movimiento indígena 
colombiano y en uno de los defenso-
UHV� P£V� DFWLYRV� GH� ORV� GHUHFKRV� GH�
los pueblos y los territorios indígenas 
GH�OD�FXHQFD�DPD]µQLFD�

Robinson defendió precisamente esa 
unidad entre los pueblos indígenas y 
HO� WHUULWRULR�� 'H� KHFKR�� FRPR� VH�
observa en la conversación publicada 
HQ�HVWH�Q¼PHUR��SDUD�«O�OD�UHVSXHVWD�D
OD�FULVLV�DPELHQWDO�JOREDO�HVW£�HQ�ORV�
sistemas de conocimiento tradicio-
QDOHV�GH� ORV�SXHEORV� LQG¯JHQDV��(VWD�
consigna la posicionó en todas las 
instancias internacionales en las que
participó como Coordinador de 
FDPELR�FOLP£WLFR�GH�OD�&RRUGLQDGRUD�
de las Organizaciones Indígenas de la 
&XHQFD�$PD]µQLFD��&2,&$��

(O� SDVDGR� YLHUQHV� ��� GH� DJRVWR� GH�
����� GHVSHGLPRV� D� XQ� JUDQ� O¯GHU��
pero sobre todo a un ser humano 
LQFUH¯EOH� TXH� QRV� GHMD� FRQ� PXFKDV�
enseñanzas y desafíos frente a las 
SUREOHP£WLFDV�TXH�DWUDYLHVD�OD�SREOD-
ción indígena en Colombia y frente a 
la crisis global que desata el impacto 
que hemos ocasionado en el medio 
DPELHQWH� \� OD� QDWXUDOH]D�� 3RU� PL�
parte, me llena de esperanza saber 
TXH� VX� HVSRVD� D¼Q� FRQWLQ¼D� FRQ�
nosotros y que comparte muchos de 
VXV� LGHDOHV� \� VX� HVS¯ULWX� GH� OXFKD��
Confío en que su fortaleza le permiti-
U£�VXSHUDU�HVWH�PRPHQWR�GLI¯FLO�SDUD�
retornar al movimiento que han 
GHIHQGLGR�GXUDQWH�PXFKRV�D³RV�

Como dicen las leyes de la física, 
nada se crea ni se destruye, solo se 
WUDQVIRUPD�� (VSHUR� TXH� 5RELQVRQ�
ahora haga parte de los bosques, de 
ORV� U¯RV� \� GH� OD� VHOYD� TXH� DOJ¼Q� G¯D�
GHIHQGLµ�

Para su esposa, Ginny Alba.

ENTREVISTA A MARCIO GOLDMANЃ

Palabras clave:�DQWURSRORJ¯D��/DWLQRDP«ULFD��0XVHR�1DFLRQDO�GH�%UDVLO�

VR: Según su opinión, ¿considera que puede hablarse de la existencia de una 
perspectiva antropológica que diferencie la mirada de la antropología de otras 
ciencias sociales?

MG:�0H�SDUHFH�TXH�OR�GLVWLQWLYR�GH�OD�DQWURSRORJ¯D�HV�OD�SU£FWLFD�HWQRJU£ͤFD��
comprendida como una especie de esfuerzo por entender las cosas desde un 
punto de vista que no es el de uno mismo y, para eso, se necesita de la ayuda de 
ORV�RWURV��$V¯� TXH� FXDQGR�HVWXGLDPRV�D�XQ�JUXSR�� D� XQ� FROHFWLYR�� XQR�KDEOD�
sobre el colectivo, pero también tiene que hacer un esfuerzo por intentar —ya 
TXH�QXQFD�VH�FRQVHJXLU£�FRPSOHWDPHQWH̱��PLUDU�ODV�FRVDV��ODV�FXHVWLRQHV�TXH�
VH�SODQWHDQ�� GHVGH� HO� SXQWR�GH� YLVWD� TXH�QR� HV� HO� GH�XQR�PLVPR�� (VR� HV�XQ�
SURFHVR��XQ�WUDEDMR̿�1R�HV�PDJLD�SRUTXH�XQR�QR�SXHGH�SRQHUVH�HQ�OD�SLHO�GHO�
RWUR��HVR�QR�HV�SRVLEOH��6LQ�HPEDUJR��HO�TXH�QR�SXHGDV�SRQHUWH�FRPSOHWDPHQWH
HQ�OD�SLHO�GHO�RWUR�QR�VLJQLͤFD�TXH��D�WUDY«V�GH�HVWH�HVIXHU]R��QR�VXFHGD�QDGD��
3DUD�P¯��HVH�HV�HO�UDVJR�GLVWLQWLYR�GH�OD�DQWURSRORJ¯D�

95��3HUR�ODV�RWUDV�FLHQFLDV�VRFLDOHV�WDPEL«Q�XVDQ�HO�P«WRGR�HWQRJU£ͤFR̿

MG: 6¯�� VHJXUR�� 7¼� SXHGHV� HQWHQGHU� HO�P«WRGR� HWQRJU£ͤFR� FRPR� WUDEDMR� GH�
FDPSR��FRPR�LU�D�YLYLU�FRQ�OD�JHQWH�\�YHU�WRGR�OR�TXH�KDFHQ��3HUR�OR�TXH�GLJR�HV�
TXH�HO�P«WRGR�HWQRJU£ͤFR��HQ�OD�DQWURSRORJ¯D��WLHQH�XQD�FRVD�P£V��DSDUWH�GH�
WRGR�HVR��$�OR�TXH�PH�UHͤHUR�QR�HV�VµOR�DO�HVIXHU]R�SRU�UHJLVWUDU�ODV�FRVDV��VLQR�
también a la exigencia de un cierto intento de transformación por parte del 
HWQµJUDIR��HO�FXDO�WLHQH�TXH�GHVFXEULU�FX£OHV�VRQ�ORV�SUREOHPDV�SODQWHDGRV�SRU�
OD�JHQWH�FRQ�TXLHQ�WUDEDMD��(Q�OD�DQWURSRORJ¯D��QR�VH�WUDWD�GH�YHU�ORV�SUREOHPDV�
que el cientista social lleva consigo, que es lo que se hace generalmente en las 
RWUDV�GLVFLSOLQDV��8QR�WLHQH�SUREOHPDV�TXH�VRQ�SUREOHPDV�GH�XQ�GHWHUPLQDGR�

FRQWH[WR��\�XQR�FRQGXFH�HO�WUDEDMR�GH�
campo para ver cómo la gente reac-
ciona a los problemas que uno cree 
TXH� VRQ� XQLYHUVDOHV̿� \� HQ� FLHUWR�
VHQWLGR�OR�VRQ��3HUR�OD�YHUGDG�HV�TXH�
la gente plantea otros problemas que 
XQR�QL�VH�LPDJLQD�FXDQGR�UHFL«Q�HVW£�
llegando a la comunidad con la que 
WUDEDMDU£�� &UHR� TXH� HVR� HV� OR� TXH�
GLIHUHQFLD�D�OD�DQWURSRORJ¯D�

VR: ¿Hacia dónde piensa que debe-
rían proyectarse los pensum de 
antropología de las universidades 
colombianas o latinoamericanas?

MG:� (Q� %UDVLO� YLYLPRV� XQD� VLWXDFLµQ�
muy distinta porque hasta hace muy 
poco no teníamos pregrado en antro-
SRORJ¯D�� /R� TXH� WHQ¯DPRV� HUDQ�
pregrados en ciencias sociales, 
donde uno cursaba antropología, 
sociología y ciencia política, y había 
cursos electivos donde uno podía 
FRQFHQWUDU�VXV�LQWHUHVHV��/RV�FXUVRV�
REOLJDWRULRV� WDPEL«Q� HUDQ� P£V� R�
PHQRV� VLPLODUHV�� 3HUR� DKRUD�� GHVGH�
hace unos cinco o seis años, se crea-
ron algunos cursos de pregrado en 
DQWURSRORJ¯D�� <� DOJXQRV� VRQ� LQWHUH-
santes porque proponen programas 
con pocas materias obligatorias, 
G£QGRWH� OD� SRVLELOLGDG� GH� HQIRFDUWH�
en distintas trayectorias o ramas de 
OD�GLVFLSOLQD��3RU�HMHPSOR��OD�WUD\HFWR-
ria tradicional en Brasil es la antropo-
logía social, así que uno tiene la posi-
bilidad de ver cursos en sociología, 
FLHQFLD�SRO¯WLFD��KLVWRULD̿�\�EXHQR��OD�

antropología biológica y arqueología, 
SRU�HMHPSOR��QR�VRQ�GH�PXFKR�LQWHU«V�
SDUD�OD�PD\RU¯D�GH�HVWXGLDQWHV��3HUR�
seguro que sí hay estudiantes intere-
VDGRV�� (QWRQFHV�� VL� OD� XQLYHUVLGDG�
tiene la posibilidad de ofrecer un 
campo de disciplinas distintas, y si 
hay alguien que pueda supervisarte, 
ofrecerte como una cierta tutoría u 
orientación, los estudiantes pueden 
enfocarse en las distintas formas de 
hacer antropología, porque hay 
PXFKDV��<��SRU�HMHPSOR��KD\�JHQWH�D�OD
TXH� SXHGH� LQWHUHVDUOH� P£V� ODV�
relaciones entre antropología y 
OLQJ¾¯VWLFD�� ͤORVRI¯D�� SVLFRORJ¯D��
SVLFRDQ£OLVLV̿� SRUTXH� OD� DQWURSROR-
J¯D� HVW£� XQ� SRFR� HQUHGDGD� HQ� HO�
PHGLR�GH�WRGR�HVR̿�(Q�OD�DQWURSROR-
gía uno tiene un pie en las ciencias 
sociales y otro pie en las ciencias 
naturales, pero hay una especie de 
WHUFHU�SLH�TXH�HVW£�HQ�ODV�KXPDQLGD-
GHV�� HQ�FDPSRV�FRPR� OD�ͤORVRI¯D�� OD�
SVLFRORJ¯D��HWF�̿�$V¯�TXH��QR�V«�VL� OR�
logran hacer porque en las universi-
dades se tienen limitaciones, pero 
FXDQGR�W¼�PLUDV�HO�SODQ�RIUHFLGR�SRU�
el programa, es muy interesante 
debido a la diversidad de posibilida-
GHV��+D\�SRFDV�DVLJQDWXUDV�REOLJDWR-
ULDV�� SRU� HMHPSOR� ̸WHRU¯DV� DQWURSROµ-
gicas” y, desde el segundo año, el 
estudiante puede enfocarse en 
DOJXQD� GH� ODV� GLVWLQWDV� UDPDV�� $�P¯�
PH�SDUHFH�TXH�HVR�HV�OR�P£V�LQWHUH-
sante que podría hacerse en un 
SUHJUDGR�� %XHQR�� HO� SRVJUDGR� HV�
distinto porque allí sí tienes que 

FRQFHQWUDUWH� HQ� XQD� WHP£WLFD� \�
PXFKDV�YHFHV�HQ�XQ�£UHD�HWQRJU£ͤFD�
FRPR� OR�KDFHQ�HQ� ,QJODWHUUD�R�(VWD-
GRV�8QLGRV̿�6L� W¼� WLHQHV�XQD�EXHQD�
formación de base puedes hacer un 
SRVJUDGR�� 1XHVWUR� SUREOHPD� HV� TXH�
como no había antropología, tenía-
mos que ofrecer la formación de base 
HQ�HO�SRVJUDGR��$KRUD�HVR�HVW£�FDP-
ELDQGR�� SHUR� HV� PX\� UHFLHQWH�� 6µOR�
son cinco años desde que tenemos 
DOJXQRV� SURJUDPDV� HQ� DQWURSRORJ¯D��
Pero no son todas las universidades, 
FUHR� TXH� OD� PD\RU¯D� D¼Q� VLJXH� FRQ�
FLHQFLDV�VRFLDOHV�

VR: ¿Entonces considera que es 
mejor tener esa primera formación 
P£V�JHQHUDO�R�PHQRV�HVSHF¯ͤFD�HQ�HO�
pregrado?

MG: $EVROXWDPHQWH��$�P¯�PH�SDUHFH�
que uno de los errores que tenemos 
en la actualidad es eso de una espe-
cialización muy temprana y también 
la presión que existe sobre los estu-
GLDQWHV� SDUD� SXEOLFDU�� <R� FRQR]FR�
gente a las que en el primer día de 
clase el profesor les dice que ya 
tienen que preocuparse por su CV y 
por las revistas donde van a publicar 
SRUTXH�HVW£Q� WRGDV� UDQTXHDGDV��(VR�
a mí me parece una locura porque en 
una disciplina que tiene tantas posi-
bilidades de conexión de saberes muy 
diferentes, dependiendo de la rama 
seguida, creo que el pregrado podría 
DEULU�PXFKDV�SHUVSHFWLYDV��&ODUR�TXH�
para la maestría o el doctorado tienes 

TXH� FRQFHQWUDUWH� HQ� DOJXQD� UDPD��
3HUR�HQ�HO�SUHJUDGR��FUHR�TXH�QR��&UHR�
que tiene que ver con mi experiencia 
WUDEDMDQGR� HQ� HO�0XVHR�1DFLRQDO� GH�
%UDVLO��GRQGH�VµOR�WHQHPRV�SRVJUDGR��
<�FRPR�QR�KD\�SUHJUDGR�HQ�DQWURSR-
ORJ¯D��HV�PX\�FRP¼Q�YHU�TXH�PXFKD�
JHQWH� GH� GLVWLQWDV� £UHDV� OOHJXH� D�
HVWXGLDU�DO�0XVHR�

VR: ¿Y es enriquecedor?

MG:� (V� HQULTXHFHGRU�� SHUR� DO�PLVPR�
tiempo esos estudiantes tienen que 
HVWDU�FDSDFLWDGRV�HQ�DQWURSRORJ¯D��/R�
ideal sería que su capacitación vinie-
ra de los cursos obligatorios del 
SUHJUDGR�� 3HUR� HV� HQULTXHFHGRU�
SRUTXH�DK¯� W¼� WLHQHV�PXFKDV� WUD\HF-
torias distintas, gente que concibe la
antropología de distintas formas, y 
FUHR�TXH�HVR�HV�HQULTXHFHGRU��<�KD\�
XQD�FRVD�GH�OD�TXH�VH�KDEODED�D\HU̿ �
la singularidad de las antropologías 
GHO�6XU��<R�QR�VR\�PX\�FHUFDQR�D�HVDV�
ideas, pero sí hay una cosa que es 
LQWHUHVDQWH�� 0H� UHͤHUR� DO� KHFKR� GH�
que como estamos fuera de los gran-
des centros, tenemos la posibilidad 
GH�XVDUORV�D�WRGRV��$V¯�TXH��SRU�HMHP-
plo, en Brasil, uno tiene cosas de la 
antropología norteamericana, ingle-
VD��R�IUDQFHVD��7RGR�HVR�VH�PH]FOD�GH�
GLVWLQWDV�PDQHUDV��(Q�FDPELR��VL�XQR�
HVW£� HQ� ,QJODWHUUD�� OD� DQWURSRORJ¯D�
IUDQFHVD� HV� DOJR�TXH� FDVL� QR� H[LVWH��
,JXDO� VL� XQR� HVW£� HQ� ORV� (VWDGRV�
8QLGRV�� 1L� VLTXLHUD� OHHQ� HQ� IUDQF«V��
sólo leen a los franceses cuando son 

WUDGXFLGRV�� &UHR� TXH� HVR� HV� XQD�
YHQWDMD� SRUTXH� QR� WHQHPRV� R� QR�
necesitamos tener ninguna obliga-
FLµQ�GH�ͤGHOLGDG��7HQHPRV�HVD�SRVL-
bilidad de conocerlos a todos y hacer 
RWUDV� FRVDV� FRQ� VXV� LGHDV�� &RVDV�
distintas a las que hacen ellos 
PLVPRV�

VR: Y en relación con el Museo, ¿cuál 
es el estado actual o cómo podemos 
entender eso que pasó en el marco 
GHO�GHVͤQDQFLDPLHQWR�GH�ODV�XQLYHU-
sidades públicas?

MG: Bueno, la situación del Museo 
Nacional es muy singular porque es 
XQD� LQVWLWXFLµQ� PXFKR� P£V� DQWLJXD�
que las universidades brasileñas, que 
no son tan antiguas como las de la 
$P«ULFD� KLVS£QLFD�� /D� SULPHUD�
universidad en Brasil se creó en los 
años treinta del siglo XX, mientras 
TXH� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� &µUGRED� HV��
creo, del siglo XVII, hay una diferencia 
PX\� JUDQGH�� 3HUR� HO� 0XVHR� V¯� IXH�
FUHDGR�� FUHR�� HQ� ������ P£V� GH� FLHQ�
años antes de la primera universidad 
GH�%UDVLO��)XH�FUHDGR�FRPR�XQ�PXVHR�
de estilo del siglo XIX, un museo de 
KLVWRULD� QDWXUDO�� 7HQ¯D� DQWURSRORJ¯D��
pero también geología, paleontología, 
HWF«WHUD��<�SRU�UD]RQHV�TXH�QR�V«��HQ�
HO�D³R�������HO�0XVHR�IXH�LQFRUSRUD-
do a la universidad que estaba en Río 
de Janeiro, que en ese entonces se 
OODPDED�8QLYHUVLGDG�GH�%UDVLO��SRUTXH�
VHU¯D� OD� XQLYHUVLGDG� QDFLRQDO�� 3HUR�
HVR�FDPELµ��(Q�%UDVLO�ODV�XQLYHUVLGD-

des son todas regionales, entonces 
VH� YROYLµ� OD� 8QLYHUVLGDG� )HGHUDO� GH�
5¯R� GH� -DQHLUR�� <� HQ� HVWH� SURFHVR�
había que garantizar la no duplica-
FLµQ� GH� FDUUHUDV� \D� H[LVWHQWHV�� 3RU�
HMHPSOR�� OD� XQLYHUVLGDG� \D� WHQ¯D�
zoología y en el Museo también, 
entonces la solución fue que el 
Museo no fuese una institución de 
enseñanza, sino una institución de 
LQYHVWLJDFLµQ��)XH�KDVWD�HO�D³R������
cuando se logró establecer el posgra-
do en antropología, que este se 
instauró como primer curso de ense-
³DQ]D� HQ� HO� 0XVHR�� (Q� WHRU¯D�� HO�
programa de antropología debía estar 
conectado con el Museo, con las 
FROHFFLRQHV� HWQRJU£ͤFDV�� HWF«WHUD��
6LQ�HPEDUJR��HQ�OD�SU£FWLFD�QR�IXH�DV¯�
ya que el fundador del posgrado, 
Roberto Cardoso de Oliveira, antropó-
ORJR� EUDVLOH³R�� TXHU¯D� DOHMDUVH� GH� OD�
gente de la antigua antropología que 
WDPEL«Q� ODERUDED� HQ� HO� 0XVHR��
Cardoso de Oliveira no quería saber 
de los antropólogos biológicos, ni 
DUTXHµORJRV�� HWF��� \� SRU� HVR� FUHµ� HO�
programa en antropología social 
porque, hasta ese entonces, en el 
Museo predominaba la antropología 
FXOWXUDO�FRQ�VXV�FXDWUR�FDPSRV�

Por ello, nuestras relaciones con las 
FROHFFLRQHV�VRQ�PX\�UDUDV��/D�JHQWH�
TXH�WUDEDMD�HQ�HO�FDPSR�FRQRFLGR�HQ�
Brasil como etnología, el estudio de 
las poblaciones indígenas tenía 
UHODFLµQ�FRQ�ODV�FROHFFLRQHV��3HUR�\R��
SRU� HMHPSOR�� TXH� HVWR\� OLJDGR� D� OD�

antropología social, no tenía nada 
TXH� YHU� FRQ� ODV� FROHFFLRQHV�� (QWRQ-
ces, es como si el Museo Nacional 
tuviera tres líneas distintas: una de 
enseñanza, otra de investigación, y la 
RWUD�OLJDGD�DO�PXVHR�

Bueno, hace un año tuvimos un 
incendio que destruyó todo, literal-
PHQWH��(O�HGLͤFLR�HVW£�VLHQGR�UHFRQV-
WUXLGR��1DGLH�VDEH�TX«�SRQGU£Q�DGHQ-
tro ya que las colecciones se perdie-
URQ��<�TXH�\R�VHSD��QDGLH�GLVFXWLµ�HO�
hecho de que hoy no se componen 
colecciones como en el siglo XIX, 
sobre todo las colecciones indígenas 
R�GH�PDWUL]�DIULFDQD��/DV�FROHFFLRQHV�
de matriz africana, en general, esta-
ban compuestas por las cosas que la 
SROLF¯D� FRQͤVFDED� GH� ORV� WHPSORV�
religiosos en las épocas de las perse-
FXFLRQHV� UHOLJLRVDV�� �<� DKRUD� FµPR�
VH�YD�D�KDFHU"�6HJXUR�TXH�QR�OR�KDU£Q�
GH�OD�PLVPD�IRUPD��<�HV�XQD�FRPSOL-
cación porque las cosas de matriz 
DIULFDQD�VRQ�VDJUDGDV��+D\�FRVDV�TXH�
la gente que no es iniciada en las 
religiones de matriz africana no debía 
mirar; hay muchos problemas con 
HVR��2�VHD��QR�VH�SXHGH�UHFRPSRQHU�
XQD� FROHFFLµQ� DIUR�� VHU¯D� ULG¯FXOR��
Sucede lo mismo con relación a una 
colección indígena, porque los 
indígenas ya no quieren que la gente 
YD\D�\�VDTXH�VXV�FRVDV��(QWRQFHV�QR�
WHQJR�LGHD�FµPR�VH�UHFRPSRQGU¯D�

Hay mucha plata para la reconstruc-
FLµQ�GHO�HGLͤFLR��SHUR�SDUD�ODV�FROHF-

ciones, por un lado, y por el otro, para 
OD�HQVH³DQ]D��QL�LGHD��(VWDPRV�WUDED-
MDQGR�HQ�FRQGLFLRQHV�PX\�PDODV��HQ�
VDODV�PX\�PDODV��(QWRQFHV��QR�VDEH-
PRV�TX«�SDVDU£��$�WRGR�HVWR��VH�XQH�
el problema político general en Brasil, 
del gobierno fascista brasileño que 
HVW£� FRUWDQGR� WRGR� HO� GLQHUR� GH� OD�
HGXFDFLµQ��7RGRV�ORV�PHVHV�VH�FRUWD�
XQ�SRFR�P£V��$V¯�TXH�QR�WHQHPRV�QL�
idea de lo que va a pasar en enero, 
porque este año todavía tenemos el 
presupuesto que fue establecido en el 
�����SRU�HO�JRELHUQR�DQWHULRU��TXH�\D�
era malo, pero no tanto como el 
DFWXDO�� 6LQ� HPEDUJR�� HO� SUHVXSXHVWR�
GHO������YD�D�VHU�HVWDEOHFLGR�SRU�HVWH�
JRELHUQR�� $V¯� TXH� SXHGH� VHU� TXH� QR�
WHQJDPRV�QLQJXQD�EHFD��SRU�HMHPSOR��
(VR�HV�SRVLEOH��QR�HV�DEVXUGR��2�SRU�
OR�PHQRV��QLQJXQD�EHFD�QXHYD��2�VHD��
puede que al menos la gente que ya 
WHQJD� EHFD� ORJUH� PDQWHQHUOD�� 3HUR�
KDVWD� KDFH� FLQFR� D³RV�� SRU� HMHPSOR��
todos los estudiantes del posgrado 
QXHVWUR� WHQ¯DQ� EHFD�� <� DKRUD�� FUHR�
que la mitad tiene beca y puede ser 
TXH̿�1R�WHQJR�QL�LGHD��HV�XQD�VLWXD-
FLµQ�GH�WHUURU�DEVROXWR�

VR: Bueno, y a propósito de lo que 
comentaba, ¿qué posición podríamos 
asumir frente a las prácticas del 
coleccionismo para el estudio de la 
cultura?, ¿es algo que se debe deba-
tir?

MG: Bueno, yo no soy especialista en 
eso, nunca estuve involucrado en 

esas discusiones, pero yo sé que hay 
GLVFXVLRQHV� FRQWHPSRU£QHDV� GH�
FRODERUDFLµQ� HQWUH� H[SHUWRV� FLHQW¯ͤ-
FRV� \� OD� JHQWH�� ODV� FXOWXUDV�� 1R� V«��
SDUD�P¯�HVR�VHU¯D�OR�P£V�LQWHUHVDQWH��
(Q�HO�0XVHR��SRU�HMHPSOR��XQD�RSFLµQ�
VHU¯D� LU� D� ORV� FROHFWLYRV� LQG¯JHQDV��
$OJR� LQWHUHVDQWH� TXH� VXFHGLµ�� OR�
puedes encontrar en Internet, es que 
hubo muchas manifestaciones de 
estudiantes indígenas recordando 
que el incendio del Museo, que la 
destrucción del Museo era también 
una pérdida para ellos porque allí 
había cosas que sus pueblos ya no 
IDEULFDQ� P£V�� 1R� HVWDED� ELHQ� TXH�
estas cosas estuvieran en el Museo, 
por supuesto, pero, por otro lado, 
existían, estaban preservadas y eso 
OHV� LQWHUHVDED�� (QWRQFHV�� GHVGH� PL�
punto vista que, como te digo, no es 
el de un experto en estos temas, 
considero que sería un muy intere-
sante sentarse con estos grupos y 
SUHJXQWDUOHV��̸�D�XVWHGHV�OHV�LQWHUHVD�
que se haga alguna cosa con este 
espacio, que por doscientos años fue 
XQ�HVSDFLR�GH�VHJUHJDFLµQ��GH�REMHWL-
ͤFDFLµQ� GH� VX� FXOWXUD�� HWF«WHUD"̹��
(OORV� OR� VDE¯DQ�� SHUR�� DO� PLVPR�
WLHPSR��YH¯DQ�DOJR� LPSRUWDQWH�DK¯��<�
VL�XQR�KDEOD�FRQ�HOORV��TXL]£�VH�SXHGD�
JHQHUDU� DOJR� LQWHUHVDQWH�� /D� GLͤFXO-
tad, claro, es que parte del Museo 
HVW£�HQIRFDGR�HQ�ODV�FLHQFLDV�QDWXUD-
OHV� \� OD� JHQWH� P£V� LPSRUWDQWH� GHO�
0XVHR� WUDEDMD�HQ�HVRV�FDPSRV��<�� D�
ellos, este tipo de propuestas, como ir 
a hablar con la gente para saber cómo 

componer una colección, les parecen
LGHDV�PX\�UDUDV��'H�VHJXUR�HV�SRUTXH�
ellos no van a hablar con los meteo-
URV��FODUR�TXH�QR��3HUR�D�P¯�PH�SDUHFH�
que podría ser una cosa novedosa, 
�QR"� 6HU¯D� FRPR� DSURYHFKDU� XQD�
FDW£VWURIH� \̿� KDFHU� DOJR� GLIHUHQWH��
+D\�HMHPSORV�HQ�HO�PXQGR��6H�SRGU¯D�
LQYHVWLJDU��$SURYHFKDU�OD�FDW£VWURIH�\
KDFHU� XQD� FRVD� GLIHUHQWH�� 1R� V«�� HV�
XQD�LGHD�

Convenciones de las personas parti-
cipantes:� 0DUFLR� *ROGPDQ� �0*���
entrevistado; Valentina Rodríguez 
*µPH]��9*���HQWUHYLVWDGRUD�
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UN ADIÓS A ROBINSON
Wilman Robles

Conocí a Robinson López en el desarrollo de la consulta previa al Sistema Inte-
JUDO�GH�9HUGDG�-XVWLFLD��5HSDUDFLµQ�\�1R�5HSHWLFLµQ��D�ͤQDOHV�GHO�������(Q�HVH�
entonces simplemente lo veía como un tipo muy ocupado con una agenda 
FRSDGD�GH�FRPSURPLVRV�FRQ�WRGR�HO�PXQGR��-XQWR�FRQ�VX�HVSRVD��*LQQ\�$OED��
hacían un excelente equipo liderando procesos desde la Coordinación de Dere-
chos Humanos (DDHH) de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas 
GH�OD�$PD]RQ¯D�&RORPELDQD��23,$&��\�GHVGH�OD�&RPLVLµQ�GH�''++�GH�ORV�3XH-
EORV� ,QG¯JHQDV� GH� &RORPELD�� 'H� KHFKR�� FUHR� TXH� OD� PD\RU¯D� GH� TXLHQHV� ORV�
conocimos cercanamente no podíamos ser amigos de él sin serlo también de 
HOOD�

'HVSX«V�GH�TXH�ͤQDOL]µ�OD�FRQVXOWD�SUHYLD�HPSHF«�D�WUDEDMDU�FRQ�5RELQVRQ�HQ�
RWURV�HVSDFLRV��$OJR�PX\�LPSRUWDQWH�GH�HVWD�SDUHMD�HV�TXH�QXQFD�OR�GHMDEDQ�D�
XQR�̸YDUDGR̹��6LHPSUH�SHQVDEDQ�FRQMXQWDPHQWH�FµPR�XELFDUOR�D�XQR�HQ�DOJ¼Q�
SUR\HFWR�TXH�WXYLHUDQ�HQWUH�PDQRV��3RU�HVR��PLHQWUDV�VDO¯D�DOJR��5RELQVRQ�PH�
RIUHFLµ�WUDEDMDU�FRQ�«O�HQ�DVXQWRV�P£V�SHUVRQDOHV��(Q�HVRV�HVSDFLRV�FRQRF¯�D�
profundidad sus intereses, sus expectativas y su pensamiento sobre los temas 
que direccionaron su accionar en instancias regionales, nacionales e interna-
FLRQDOHV��5RELQVRQ�FRQWLQXDED�SDUHFL«QGRPH�XQ�WLSR�PX\�RFXSDGR��VROR�TXH�HQ�

ese momento ya entendía por qué; 
parece que desde siempre tuvo 
conciencia de aprovechar el tiempo al 
P£[LPR�SDUD�ORJUDU�FXPSOLU�WRGRV�ORV�
REMHWLYRV�TXH� VH�KDE¯D� SODQWHDGR� HQ�
VX�YLGD�

(Q� HO� WLHPSR� TXH� FRPSDUW¯� FRQ� «O�
descubrí que sus intereses persona-
les y el bienestar colectivo de las 
personas a las que representaba no 
HUDQ� FRVDV� GLIHUHQWHV�� 6LHPSUH�
pensó, se interesó y proyectó su vida 
en pro del bienestar de los pueblos 
indígenas, primero de su región, luego 
GH� VX� SD¯V� \�� ͤQDOPHQWH�� GH� WRGD� OD�
FXHQFD� DPD]µQLFD�� 3RU� HVWD� UD]µQ��
con apenas 36 años, Robinson se 
FRQYLUWLµ� HQ� XQR� GH� ORV� O¯GHUHV� P£V�
importantes del movimiento indígena 
colombiano y en uno de los defenso-
UHV� P£V� DFWLYRV� GH� ORV� GHUHFKRV� GH�
los pueblos y los territorios indígenas 
GH�OD�FXHQFD�DPD]µQLFD�

Robinson defendió precisamente esa 
unidad entre los pueblos indígenas y 
HO� WHUULWRULR�� 'H� KHFKR�� FRPR� VH�
observa en la conversación publicada 
HQ�HVWH�Q¼PHUR��SDUD�«O�OD�UHVSXHVWD�D
OD�FULVLV�DPELHQWDO�JOREDO�HVW£�HQ�ORV�
sistemas de conocimiento tradicio-
QDOHV�GH� ORV�SXHEORV� LQG¯JHQDV��(VWD�
consigna la posicionó en todas las 
instancias internacionales en las que
participó como Coordinador de 
FDPELR�FOLP£WLFR�GH�OD�&RRUGLQDGRUD�
de las Organizaciones Indígenas de la 
&XHQFD�$PD]µQLFD��&2,&$��

(O� SDVDGR� YLHUQHV� ��� GH� DJRVWR� GH�
����� GHVSHGLPRV� D� XQ� JUDQ� O¯GHU��
pero sobre todo a un ser humano 
LQFUH¯EOH� TXH� QRV� GHMD� FRQ� PXFKDV�
enseñanzas y desafíos frente a las 
SUREOHP£WLFDV�TXH�DWUDYLHVD�OD�SREOD-
ción indígena en Colombia y frente a 
la crisis global que desata el impacto 
que hemos ocasionado en el medio 
DPELHQWH� \� OD� QDWXUDOH]D�� 3RU� PL�
parte, me llena de esperanza saber 
TXH� VX� HVSRVD� D¼Q� FRQWLQ¼D� FRQ�
nosotros y que comparte muchos de 
VXV� LGHDOHV� \� VX� HVS¯ULWX� GH� OXFKD��
Confío en que su fortaleza le permiti-
U£�VXSHUDU�HVWH�PRPHQWR�GLI¯FLO�SDUD�
retornar al movimiento que han 
GHIHQGLGR�GXUDQWH�PXFKRV�D³RV�

Como dicen las leyes de la física, 
nada se crea ni se destruye, solo se 
WUDQVIRUPD�� (VSHUR� TXH� 5RELQVRQ�
ahora haga parte de los bosques, de 
ORV� U¯RV� \� GH� OD� VHOYD� TXH� DOJ¼Q� G¯D�
GHIHQGLµ�

Para su esposa, Ginny Alba.

ENTREVISTA A MARCIO GOLDMANЃ

Palabras clave:�DQWURSRORJ¯D��/DWLQRDP«ULFD��0XVHR�1DFLRQDO�GH�%UDVLO�

VR: Según su opinión, ¿considera que puede hablarse de la existencia de una 
perspectiva antropológica que diferencie la mirada de la antropología de otras 
ciencias sociales?

MG:�0H�SDUHFH�TXH�OR�GLVWLQWLYR�GH�OD�DQWURSRORJ¯D�HV�OD�SU£FWLFD�HWQRJU£ͤFD��
comprendida como una especie de esfuerzo por entender las cosas desde un 
punto de vista que no es el de uno mismo y, para eso, se necesita de la ayuda de 
ORV�RWURV��$V¯� TXH� FXDQGR�HVWXGLDPRV�D�XQ�JUXSR�� D� XQ� FROHFWLYR�� XQR�KDEOD�
sobre el colectivo, pero también tiene que hacer un esfuerzo por intentar —ya 
TXH�QXQFD�VH�FRQVHJXLU£�FRPSOHWDPHQWH̱��PLUDU�ODV�FRVDV��ODV�FXHVWLRQHV�TXH�
VH�SODQWHDQ�� GHVGH� HO� SXQWR�GH� YLVWD� TXH�QR� HV� HO� GH�XQR�PLVPR�� (VR� HV�XQ�
SURFHVR��XQ�WUDEDMR̿�1R�HV�PDJLD�SRUTXH�XQR�QR�SXHGH�SRQHUVH�HQ�OD�SLHO�GHO�
RWUR��HVR�QR�HV�SRVLEOH��6LQ�HPEDUJR��HO�TXH�QR�SXHGDV�SRQHUWH�FRPSOHWDPHQWH
HQ�OD�SLHO�GHO�RWUR�QR�VLJQLͤFD�TXH��D�WUDY«V�GH�HVWH�HVIXHU]R��QR�VXFHGD�QDGD��
3DUD�P¯��HVH�HV�HO�UDVJR�GLVWLQWLYR�GH�OD�DQWURSRORJ¯D�

95��3HUR�ODV�RWUDV�FLHQFLDV�VRFLDOHV�WDPEL«Q�XVDQ�HO�P«WRGR�HWQRJU£ͤFR̿

MG: 6¯�� VHJXUR�� 7¼� SXHGHV� HQWHQGHU� HO�P«WRGR� HWQRJU£ͤFR� FRPR� WUDEDMR� GH�
FDPSR��FRPR�LU�D�YLYLU�FRQ�OD�JHQWH�\�YHU�WRGR�OR�TXH�KDFHQ��3HUR�OR�TXH�GLJR�HV�
TXH�HO�P«WRGR�HWQRJU£ͤFR��HQ�OD�DQWURSRORJ¯D��WLHQH�XQD�FRVD�P£V��DSDUWH�GH�
WRGR�HVR��$�OR�TXH�PH�UHͤHUR�QR�HV�VµOR�DO�HVIXHU]R�SRU�UHJLVWUDU�ODV�FRVDV��VLQR�
también a la exigencia de un cierto intento de transformación por parte del 
HWQµJUDIR��HO�FXDO�WLHQH�TXH�GHVFXEULU�FX£OHV�VRQ�ORV�SUREOHPDV�SODQWHDGRV�SRU�
OD�JHQWH�FRQ�TXLHQ�WUDEDMD��(Q�OD�DQWURSRORJ¯D��QR�VH�WUDWD�GH�YHU�ORV�SUREOHPDV�
que el cientista social lleva consigo, que es lo que se hace generalmente en las 
RWUDV�GLVFLSOLQDV��8QR�WLHQH�SUREOHPDV�TXH�VRQ�SUREOHPDV�GH�XQ�GHWHUPLQDGR�

FRQWH[WR��\�XQR�FRQGXFH�HO�WUDEDMR�GH�
campo para ver cómo la gente reac-
ciona a los problemas que uno cree 
TXH� VRQ� XQLYHUVDOHV̿� \� HQ� FLHUWR�
VHQWLGR�OR�VRQ��3HUR�OD�YHUGDG�HV�TXH�
la gente plantea otros problemas que 
XQR�QL�VH�LPDJLQD�FXDQGR�UHFL«Q�HVW£�
llegando a la comunidad con la que 
WUDEDMDU£�� &UHR� TXH� HVR� HV� OR� TXH�
GLIHUHQFLD�D�OD�DQWURSRORJ¯D�

VR: ¿Hacia dónde piensa que debe-
rían proyectarse los pensum de 
antropología de las universidades 
colombianas o latinoamericanas?

MG:� (Q� %UDVLO� YLYLPRV� XQD� VLWXDFLµQ�
muy distinta porque hasta hace muy 
poco no teníamos pregrado en antro-
SRORJ¯D�� /R� TXH� WHQ¯DPRV� HUDQ�
pregrados en ciencias sociales, 
donde uno cursaba antropología, 
sociología y ciencia política, y había 
cursos electivos donde uno podía 
FRQFHQWUDU�VXV�LQWHUHVHV��/RV�FXUVRV�
REOLJDWRULRV� WDPEL«Q� HUDQ� P£V� R�
PHQRV� VLPLODUHV�� 3HUR� DKRUD�� GHVGH�
hace unos cinco o seis años, se crea-
ron algunos cursos de pregrado en 
DQWURSRORJ¯D�� <� DOJXQRV� VRQ� LQWHUH-
santes porque proponen programas 
con pocas materias obligatorias, 
G£QGRWH� OD� SRVLELOLGDG� GH� HQIRFDUWH�
en distintas trayectorias o ramas de 
OD�GLVFLSOLQD��3RU�HMHPSOR��OD�WUD\HFWR-
ria tradicional en Brasil es la antropo-
logía social, así que uno tiene la posi-
bilidad de ver cursos en sociología, 
FLHQFLD�SRO¯WLFD��KLVWRULD̿�\�EXHQR��OD�

antropología biológica y arqueología, 
SRU�HMHPSOR��QR�VRQ�GH�PXFKR�LQWHU«V�
SDUD�OD�PD\RU¯D�GH�HVWXGLDQWHV��3HUR�
seguro que sí hay estudiantes intere-
VDGRV�� (QWRQFHV�� VL� OD� XQLYHUVLGDG�
tiene la posibilidad de ofrecer un 
campo de disciplinas distintas, y si 
hay alguien que pueda supervisarte, 
ofrecerte como una cierta tutoría u 
orientación, los estudiantes pueden 
enfocarse en las distintas formas de 
hacer antropología, porque hay 
PXFKDV��<��SRU�HMHPSOR��KD\�JHQWH�D�OD
TXH� SXHGH� LQWHUHVDUOH� P£V� ODV�
relaciones entre antropología y 
OLQJ¾¯VWLFD�� ͤORVRI¯D�� SVLFRORJ¯D��
SVLFRDQ£OLVLV̿� SRUTXH� OD� DQWURSROR-
J¯D� HVW£� XQ� SRFR� HQUHGDGD� HQ� HO�
PHGLR�GH�WRGR�HVR̿�(Q�OD�DQWURSROR-
gía uno tiene un pie en las ciencias 
sociales y otro pie en las ciencias 
naturales, pero hay una especie de 
WHUFHU�SLH�TXH�HVW£�HQ�ODV�KXPDQLGD-
GHV�� HQ�FDPSRV�FRPR� OD�ͤORVRI¯D�� OD�
SVLFRORJ¯D��HWF�̿�$V¯�TXH��QR�V«�VL� OR�
logran hacer porque en las universi-
dades se tienen limitaciones, pero 
FXDQGR�W¼�PLUDV�HO�SODQ�RIUHFLGR�SRU�
el programa, es muy interesante 
debido a la diversidad de posibilida-
GHV��+D\�SRFDV�DVLJQDWXUDV�REOLJDWR-
ULDV�� SRU� HMHPSOR� ̸WHRU¯DV� DQWURSROµ-
gicas” y, desde el segundo año, el 
estudiante puede enfocarse en 
DOJXQD� GH� ODV� GLVWLQWDV� UDPDV�� $�P¯�
PH�SDUHFH�TXH�HVR�HV�OR�P£V�LQWHUH-
sante que podría hacerse en un 
SUHJUDGR�� %XHQR�� HO� SRVJUDGR� HV�
distinto porque allí sí tienes que 

FRQFHQWUDUWH� HQ� XQD� WHP£WLFD� \�
PXFKDV�YHFHV�HQ�XQ�£UHD�HWQRJU£ͤFD�
FRPR� OR�KDFHQ�HQ� ,QJODWHUUD�R�(VWD-
GRV�8QLGRV̿�6L� W¼� WLHQHV�XQD�EXHQD�
formación de base puedes hacer un 
SRVJUDGR�� 1XHVWUR� SUREOHPD� HV� TXH�
como no había antropología, tenía-
mos que ofrecer la formación de base 
HQ�HO�SRVJUDGR��$KRUD�HVR�HVW£�FDP-
ELDQGR�� SHUR� HV� PX\� UHFLHQWH�� 6µOR�
son cinco años desde que tenemos 
DOJXQRV� SURJUDPDV� HQ� DQWURSRORJ¯D��
Pero no son todas las universidades, 
FUHR� TXH� OD� PD\RU¯D� D¼Q� VLJXH� FRQ�
FLHQFLDV�VRFLDOHV�

VR: ¿Entonces considera que es 
mejor tener esa primera formación 
P£V�JHQHUDO�R�PHQRV�HVSHF¯ͤFD�HQ�HO�
pregrado?

MG: $EVROXWDPHQWH��$�P¯�PH�SDUHFH�
que uno de los errores que tenemos 
en la actualidad es eso de una espe-
cialización muy temprana y también 
la presión que existe sobre los estu-
GLDQWHV� SDUD� SXEOLFDU�� <R� FRQR]FR�
gente a las que en el primer día de 
clase el profesor les dice que ya 
tienen que preocuparse por su CV y 
por las revistas donde van a publicar 
SRUTXH�HVW£Q� WRGDV� UDQTXHDGDV��(VR�
a mí me parece una locura porque en 
una disciplina que tiene tantas posi-
bilidades de conexión de saberes muy 
diferentes, dependiendo de la rama 
seguida, creo que el pregrado podría 
DEULU�PXFKDV�SHUVSHFWLYDV��&ODUR�TXH�
para la maestría o el doctorado tienes 

TXH� FRQFHQWUDUWH� HQ� DOJXQD� UDPD��
3HUR�HQ�HO�SUHJUDGR��FUHR�TXH�QR��&UHR�
que tiene que ver con mi experiencia 
WUDEDMDQGR� HQ� HO�0XVHR�1DFLRQDO� GH�
%UDVLO��GRQGH�VµOR�WHQHPRV�SRVJUDGR��
<�FRPR�QR�KD\�SUHJUDGR�HQ�DQWURSR-
ORJ¯D��HV�PX\�FRP¼Q�YHU�TXH�PXFKD�
JHQWH� GH� GLVWLQWDV� £UHDV� OOHJXH� D�
HVWXGLDU�DO�0XVHR�

VR: ¿Y es enriquecedor?

MG:� (V� HQULTXHFHGRU�� SHUR� DO�PLVPR�
tiempo esos estudiantes tienen que 
HVWDU�FDSDFLWDGRV�HQ�DQWURSRORJ¯D��/R�
ideal sería que su capacitación vinie-
ra de los cursos obligatorios del 
SUHJUDGR�� 3HUR� HV� HQULTXHFHGRU�
SRUTXH�DK¯� W¼� WLHQHV�PXFKDV� WUD\HF-
torias distintas, gente que concibe la
antropología de distintas formas, y 
FUHR�TXH�HVR�HV�HQULTXHFHGRU��<�KD\�
XQD�FRVD�GH�OD�TXH�VH�KDEODED�D\HU̿ �
la singularidad de las antropologías 
GHO�6XU��<R�QR�VR\�PX\�FHUFDQR�D�HVDV�
ideas, pero sí hay una cosa que es 
LQWHUHVDQWH�� 0H� UHͤHUR� DO� KHFKR� GH�
que como estamos fuera de los gran-
des centros, tenemos la posibilidad 
GH�XVDUORV�D�WRGRV��$V¯�TXH��SRU�HMHP-
plo, en Brasil, uno tiene cosas de la 
antropología norteamericana, ingle-
VD��R�IUDQFHVD��7RGR�HVR�VH�PH]FOD�GH�
GLVWLQWDV�PDQHUDV��(Q�FDPELR��VL�XQR�
HVW£� HQ� ,QJODWHUUD�� OD� DQWURSRORJ¯D�
IUDQFHVD� HV� DOJR�TXH� FDVL� QR� H[LVWH��
,JXDO� VL� XQR� HVW£� HQ� ORV� (VWDGRV�
8QLGRV�� 1L� VLTXLHUD� OHHQ� HQ� IUDQF«V��
sólo leen a los franceses cuando son 

WUDGXFLGRV�� &UHR� TXH� HVR� HV� XQD�
YHQWDMD� SRUTXH� QR� WHQHPRV� R� QR�
necesitamos tener ninguna obliga-
FLµQ�GH�ͤGHOLGDG��7HQHPRV�HVD�SRVL-
bilidad de conocerlos a todos y hacer 
RWUDV� FRVDV� FRQ� VXV� LGHDV�� &RVDV�
distintas a las que hacen ellos 
PLVPRV�

VR: Y en relación con el Museo, ¿cuál 
es el estado actual o cómo podemos 
entender eso que pasó en el marco 
GHO�GHVͤQDQFLDPLHQWR�GH�ODV�XQLYHU-
sidades públicas?

MG: Bueno, la situación del Museo 
Nacional es muy singular porque es 
XQD� LQVWLWXFLµQ� PXFKR� P£V� DQWLJXD�
que las universidades brasileñas, que 
no son tan antiguas como las de la 
$P«ULFD� KLVS£QLFD�� /D� SULPHUD�
universidad en Brasil se creó en los 
años treinta del siglo XX, mientras 
TXH� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� &µUGRED� HV��
creo, del siglo XVII, hay una diferencia 
PX\� JUDQGH�� 3HUR� HO� 0XVHR� V¯� IXH�
FUHDGR�� FUHR�� HQ� ������ P£V� GH� FLHQ�
años antes de la primera universidad 
GH�%UDVLO��)XH�FUHDGR�FRPR�XQ�PXVHR�
de estilo del siglo XIX, un museo de 
KLVWRULD� QDWXUDO�� 7HQ¯D� DQWURSRORJ¯D��
pero también geología, paleontología, 
HWF«WHUD��<�SRU�UD]RQHV�TXH�QR�V«��HQ�
HO�D³R�������HO�0XVHR�IXH�LQFRUSRUD-
do a la universidad que estaba en Río 
de Janeiro, que en ese entonces se 
OODPDED�8QLYHUVLGDG�GH�%UDVLO��SRUTXH�
VHU¯D� OD� XQLYHUVLGDG� QDFLRQDO�� 3HUR�
HVR�FDPELµ��(Q�%UDVLO�ODV�XQLYHUVLGD-

des son todas regionales, entonces 
VH� YROYLµ� OD� 8QLYHUVLGDG� )HGHUDO� GH�
5¯R� GH� -DQHLUR�� <� HQ� HVWH� SURFHVR�
había que garantizar la no duplica-
FLµQ� GH� FDUUHUDV� \D� H[LVWHQWHV�� 3RU�
HMHPSOR�� OD� XQLYHUVLGDG� \D� WHQ¯D�
zoología y en el Museo también, 
entonces la solución fue que el 
Museo no fuese una institución de 
enseñanza, sino una institución de 
LQYHVWLJDFLµQ��)XH�KDVWD�HO�D³R������
cuando se logró establecer el posgra-
do en antropología, que este se 
instauró como primer curso de ense-
³DQ]D� HQ� HO� 0XVHR�� (Q� WHRU¯D�� HO�
programa de antropología debía estar 
conectado con el Museo, con las 
FROHFFLRQHV� HWQRJU£ͤFDV�� HWF«WHUD��
6LQ�HPEDUJR��HQ�OD�SU£FWLFD�QR�IXH�DV¯�
ya que el fundador del posgrado, 
Roberto Cardoso de Oliveira, antropó-
ORJR� EUDVLOH³R�� TXHU¯D� DOHMDUVH� GH� OD�
gente de la antigua antropología que 
WDPEL«Q� ODERUDED� HQ� HO� 0XVHR��
Cardoso de Oliveira no quería saber 
de los antropólogos biológicos, ni 
DUTXHµORJRV�� HWF��� \� SRU� HVR� FUHµ� HO�
programa en antropología social 
porque, hasta ese entonces, en el 
Museo predominaba la antropología 
FXOWXUDO�FRQ�VXV�FXDWUR�FDPSRV�

Por ello, nuestras relaciones con las 
FROHFFLRQHV�VRQ�PX\�UDUDV��/D�JHQWH�
TXH�WUDEDMD�HQ�HO�FDPSR�FRQRFLGR�HQ�
Brasil como etnología, el estudio de 
las poblaciones indígenas tenía 
UHODFLµQ�FRQ�ODV�FROHFFLRQHV��3HUR�\R��
SRU� HMHPSOR�� TXH� HVWR\� OLJDGR� D� OD�

antropología social, no tenía nada 
TXH� YHU� FRQ� ODV� FROHFFLRQHV�� (QWRQ-
ces, es como si el Museo Nacional 
tuviera tres líneas distintas: una de 
enseñanza, otra de investigación, y la 
RWUD�OLJDGD�DO�PXVHR�

Bueno, hace un año tuvimos un 
incendio que destruyó todo, literal-
PHQWH��(O�HGLͤFLR�HVW£�VLHQGR�UHFRQV-
WUXLGR��1DGLH�VDEH�TX«�SRQGU£Q�DGHQ-
tro ya que las colecciones se perdie-
URQ��<�TXH�\R�VHSD��QDGLH�GLVFXWLµ�HO�
hecho de que hoy no se componen 
colecciones como en el siglo XIX, 
sobre todo las colecciones indígenas 
R�GH�PDWUL]�DIULFDQD��/DV�FROHFFLRQHV�
de matriz africana, en general, esta-
ban compuestas por las cosas que la 
SROLF¯D� FRQͤVFDED� GH� ORV� WHPSORV�
religiosos en las épocas de las perse-
FXFLRQHV� UHOLJLRVDV�� �<� DKRUD� FµPR�
VH�YD�D�KDFHU"�6HJXUR�TXH�QR�OR�KDU£Q�
GH�OD�PLVPD�IRUPD��<�HV�XQD�FRPSOL-
cación porque las cosas de matriz 
DIULFDQD�VRQ�VDJUDGDV��+D\�FRVDV�TXH�
la gente que no es iniciada en las 
religiones de matriz africana no debía 
mirar; hay muchos problemas con 
HVR��2�VHD��QR�VH�SXHGH�UHFRPSRQHU�
XQD� FROHFFLµQ� DIUR�� VHU¯D� ULG¯FXOR��
Sucede lo mismo con relación a una 
colección indígena, porque los 
indígenas ya no quieren que la gente 
YD\D�\�VDTXH�VXV�FRVDV��(QWRQFHV�QR�
WHQJR�LGHD�FµPR�VH�UHFRPSRQGU¯D�

Hay mucha plata para la reconstruc-
FLµQ�GHO�HGLͤFLR��SHUR�SDUD�ODV�FROHF-

ciones, por un lado, y por el otro, para 
OD�HQVH³DQ]D��QL�LGHD��(VWDPRV�WUDED-
MDQGR�HQ�FRQGLFLRQHV�PX\�PDODV��HQ�
VDODV�PX\�PDODV��(QWRQFHV��QR�VDEH-
PRV�TX«�SDVDU£��$�WRGR�HVWR��VH�XQH�
el problema político general en Brasil, 
del gobierno fascista brasileño que 
HVW£� FRUWDQGR� WRGR� HO� GLQHUR� GH� OD�
HGXFDFLµQ��7RGRV�ORV�PHVHV�VH�FRUWD�
XQ�SRFR�P£V��$V¯�TXH�QR�WHQHPRV�QL�
idea de lo que va a pasar en enero, 
porque este año todavía tenemos el 
presupuesto que fue establecido en el 
�����SRU�HO�JRELHUQR�DQWHULRU��TXH�\D�
era malo, pero no tanto como el 
DFWXDO�� 6LQ� HPEDUJR�� HO� SUHVXSXHVWR�
GHO������YD�D�VHU�HVWDEOHFLGR�SRU�HVWH�
JRELHUQR�� $V¯� TXH� SXHGH� VHU� TXH� QR�
WHQJDPRV�QLQJXQD�EHFD��SRU�HMHPSOR��
(VR�HV�SRVLEOH��QR�HV�DEVXUGR��2�SRU�
OR�PHQRV��QLQJXQD�EHFD�QXHYD��2�VHD��
puede que al menos la gente que ya 
WHQJD� EHFD� ORJUH� PDQWHQHUOD�� 3HUR�
KDVWD� KDFH� FLQFR� D³RV�� SRU� HMHPSOR��
todos los estudiantes del posgrado 
QXHVWUR� WHQ¯DQ� EHFD�� <� DKRUD�� FUHR�
que la mitad tiene beca y puede ser 
TXH̿�1R�WHQJR�QL�LGHD��HV�XQD�VLWXD-
FLµQ�GH�WHUURU�DEVROXWR�

VR: Bueno, y a propósito de lo que 
comentaba, ¿qué posición podríamos 
asumir frente a las prácticas del 
coleccionismo para el estudio de la 
cultura?, ¿es algo que se debe deba-
tir?

MG: Bueno, yo no soy especialista en 
eso, nunca estuve involucrado en 

esas discusiones, pero yo sé que hay 
GLVFXVLRQHV� FRQWHPSRU£QHDV� GH�
FRODERUDFLµQ� HQWUH� H[SHUWRV� FLHQW¯ͤ-
FRV� \� OD� JHQWH�� ODV� FXOWXUDV�� 1R� V«��
SDUD�P¯�HVR�VHU¯D�OR�P£V�LQWHUHVDQWH��
(Q�HO�0XVHR��SRU�HMHPSOR��XQD�RSFLµQ�
VHU¯D� LU� D� ORV� FROHFWLYRV� LQG¯JHQDV��
$OJR� LQWHUHVDQWH� TXH� VXFHGLµ�� OR�
puedes encontrar en Internet, es que 
hubo muchas manifestaciones de 
estudiantes indígenas recordando 
que el incendio del Museo, que la 
destrucción del Museo era también 
una pérdida para ellos porque allí 
había cosas que sus pueblos ya no 
IDEULFDQ� P£V�� 1R� HVWDED� ELHQ� TXH�
estas cosas estuvieran en el Museo, 
por supuesto, pero, por otro lado, 
existían, estaban preservadas y eso 
OHV� LQWHUHVDED�� (QWRQFHV�� GHVGH� PL�
punto vista que, como te digo, no es 
el de un experto en estos temas, 
considero que sería un muy intere-
sante sentarse con estos grupos y 
SUHJXQWDUOHV��̸�D�XVWHGHV�OHV�LQWHUHVD�
que se haga alguna cosa con este 
espacio, que por doscientos años fue 
XQ�HVSDFLR�GH�VHJUHJDFLµQ��GH�REMHWL-
ͤFDFLµQ� GH� VX� FXOWXUD�� HWF«WHUD"̹��
(OORV� OR� VDE¯DQ�� SHUR�� DO� PLVPR�
WLHPSR��YH¯DQ�DOJR� LPSRUWDQWH�DK¯��<�
VL�XQR�KDEOD�FRQ�HOORV��TXL]£�VH�SXHGD�
JHQHUDU� DOJR� LQWHUHVDQWH�� /D� GLͤFXO-
tad, claro, es que parte del Museo 
HVW£�HQIRFDGR�HQ�ODV�FLHQFLDV�QDWXUD-
OHV� \� OD� JHQWH� P£V� LPSRUWDQWH� GHO�
0XVHR� WUDEDMD�HQ�HVRV�FDPSRV��<�� D�
ellos, este tipo de propuestas, como ir 
a hablar con la gente para saber cómo 

componer una colección, les parecen
LGHDV�PX\�UDUDV��'H�VHJXUR�HV�SRUTXH�
ellos no van a hablar con los meteo-
URV��FODUR�TXH�QR��3HUR�D�P¯�PH�SDUHFH�
que podría ser una cosa novedosa, 
�QR"� 6HU¯D� FRPR� DSURYHFKDU� XQD�
FDW£VWURIH� \̿� KDFHU� DOJR� GLIHUHQWH��
+D\�HMHPSORV�HQ�HO�PXQGR��6H�SRGU¯D�
LQYHVWLJDU��$SURYHFKDU�OD�FDW£VWURIH�\
KDFHU� XQD� FRVD� GLIHUHQWH�� 1R� V«�� HV�
XQD�LGHD�

Convenciones de las personas parti-
cipantes:� 0DUFLR� *ROGPDQ� �0*���
entrevistado; Valentina Rodríguez 
*µPH]��9*���HQWUHYLVWDGRUD�

Ko
go

ró
 N

°1
0,

 2
02

0 
 • 

Re
vi

st
a 

de
 E

st
ud

ia
nt

es
 d

e 
An

tro
po

lo
gí

a,
 U

ni
ve

rs
id

ad
 d

e 
An

tio
qu

ia
 



Pág. 29

UN ADIÓS A ROBINSON
Wilman Robles

Conocí a Robinson López en el desarrollo de la consulta previa al Sistema Inte-
JUDO�GH�9HUGDG�-XVWLFLD��5HSDUDFLµQ�\�1R�5HSHWLFLµQ��D�ͤQDOHV�GHO�������(Q�HVH�
entonces simplemente lo veía como un tipo muy ocupado con una agenda 
FRSDGD�GH�FRPSURPLVRV�FRQ�WRGR�HO�PXQGR��-XQWR�FRQ�VX�HVSRVD��*LQQ\�$OED��
hacían un excelente equipo liderando procesos desde la Coordinación de Dere-
chos Humanos (DDHH) de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas 
GH�OD�$PD]RQ¯D�&RORPELDQD��23,$&��\�GHVGH�OD�&RPLVLµQ�GH�''++�GH�ORV�3XH-
EORV� ,QG¯JHQDV� GH� &RORPELD�� 'H� KHFKR�� FUHR� TXH� OD� PD\RU¯D� GH� TXLHQHV� ORV�
conocimos cercanamente no podíamos ser amigos de él sin serlo también de 
HOOD�

'HVSX«V�GH�TXH�ͤQDOL]µ�OD�FRQVXOWD�SUHYLD�HPSHF«�D�WUDEDMDU�FRQ�5RELQVRQ�HQ�
RWURV�HVSDFLRV��$OJR�PX\�LPSRUWDQWH�GH�HVWD�SDUHMD�HV�TXH�QXQFD�OR�GHMDEDQ�D�
XQR�̸YDUDGR̹��6LHPSUH�SHQVDEDQ�FRQMXQWDPHQWH�FµPR�XELFDUOR�D�XQR�HQ�DOJ¼Q�
SUR\HFWR�TXH�WXYLHUDQ�HQWUH�PDQRV��3RU�HVR��PLHQWUDV�VDO¯D�DOJR��5RELQVRQ�PH�
RIUHFLµ�WUDEDMDU�FRQ�«O�HQ�DVXQWRV�P£V�SHUVRQDOHV��(Q�HVRV�HVSDFLRV�FRQRF¯�D�
profundidad sus intereses, sus expectativas y su pensamiento sobre los temas 
que direccionaron su accionar en instancias regionales, nacionales e interna-
FLRQDOHV��5RELQVRQ�FRQWLQXDED�SDUHFL«QGRPH�XQ�WLSR�PX\�RFXSDGR��VROR�TXH�HQ�

ese momento ya entendía por qué; 
parece que desde siempre tuvo 
conciencia de aprovechar el tiempo al 
P£[LPR�SDUD�ORJUDU�FXPSOLU�WRGRV�ORV�
REMHWLYRV�TXH� VH�KDE¯D� SODQWHDGR� HQ�
VX�YLGD�

(Q� HO� WLHPSR� TXH� FRPSDUW¯� FRQ� «O�
descubrí que sus intereses persona-
les y el bienestar colectivo de las 
personas a las que representaba no 
HUDQ� FRVDV� GLIHUHQWHV�� 6LHPSUH�
pensó, se interesó y proyectó su vida 
en pro del bienestar de los pueblos 
indígenas, primero de su región, luego 
GH� VX� SD¯V� \�� ͤQDOPHQWH�� GH� WRGD� OD�
FXHQFD� DPD]µQLFD�� 3RU� HVWD� UD]µQ��
con apenas 36 años, Robinson se 
FRQYLUWLµ� HQ� XQR� GH� ORV� O¯GHUHV� P£V�
importantes del movimiento indígena 
colombiano y en uno de los defenso-
UHV� P£V� DFWLYRV� GH� ORV� GHUHFKRV� GH�
los pueblos y los territorios indígenas 
GH�OD�FXHQFD�DPD]µQLFD�

Robinson defendió precisamente esa 
unidad entre los pueblos indígenas y 
HO� WHUULWRULR�� 'H� KHFKR�� FRPR� VH�
observa en la conversación publicada 
HQ�HVWH�Q¼PHUR��SDUD�«O�OD�UHVSXHVWD�D
OD�FULVLV�DPELHQWDO�JOREDO�HVW£�HQ�ORV�
sistemas de conocimiento tradicio-
QDOHV�GH� ORV�SXHEORV� LQG¯JHQDV��(VWD�
consigna la posicionó en todas las 
instancias internacionales en las que
participó como Coordinador de 
FDPELR�FOLP£WLFR�GH�OD�&RRUGLQDGRUD�
de las Organizaciones Indígenas de la 
&XHQFD�$PD]µQLFD��&2,&$��

(O� SDVDGR� YLHUQHV� ��� GH� DJRVWR� GH�
����� GHVSHGLPRV� D� XQ� JUDQ� O¯GHU��
pero sobre todo a un ser humano 
LQFUH¯EOH� TXH� QRV� GHMD� FRQ� PXFKDV�
enseñanzas y desafíos frente a las 
SUREOHP£WLFDV�TXH�DWUDYLHVD�OD�SREOD-
ción indígena en Colombia y frente a 
la crisis global que desata el impacto 
que hemos ocasionado en el medio 
DPELHQWH� \� OD� QDWXUDOH]D�� 3RU� PL�
parte, me llena de esperanza saber 
TXH� VX� HVSRVD� D¼Q� FRQWLQ¼D� FRQ�
nosotros y que comparte muchos de 
VXV� LGHDOHV� \� VX� HVS¯ULWX� GH� OXFKD��
Confío en que su fortaleza le permiti-
U£�VXSHUDU�HVWH�PRPHQWR�GLI¯FLO�SDUD�
retornar al movimiento que han 
GHIHQGLGR�GXUDQWH�PXFKRV�D³RV�

Como dicen las leyes de la física, 
nada se crea ni se destruye, solo se 
WUDQVIRUPD�� (VSHUR� TXH� 5RELQVRQ�
ahora haga parte de los bosques, de 
ORV� U¯RV� \� GH� OD� VHOYD� TXH� DOJ¼Q� G¯D�
GHIHQGLµ�

Para su esposa, Ginny Alba.

ENTREVISTA A MARCIO GOLDMANЃ

Palabras clave:�DQWURSRORJ¯D��/DWLQRDP«ULFD��0XVHR�1DFLRQDO�GH�%UDVLO�

VR: Según su opinión, ¿considera que puede hablarse de la existencia de una 
perspectiva antropológica que diferencie la mirada de la antropología de otras 
ciencias sociales?

MG:�0H�SDUHFH�TXH�OR�GLVWLQWLYR�GH�OD�DQWURSRORJ¯D�HV�OD�SU£FWLFD�HWQRJU£ͤFD��
comprendida como una especie de esfuerzo por entender las cosas desde un 
punto de vista que no es el de uno mismo y, para eso, se necesita de la ayuda de 
ORV�RWURV��$V¯� TXH� FXDQGR�HVWXGLDPRV�D�XQ�JUXSR�� D� XQ� FROHFWLYR�� XQR�KDEOD�
sobre el colectivo, pero también tiene que hacer un esfuerzo por intentar —ya 
TXH�QXQFD�VH�FRQVHJXLU£�FRPSOHWDPHQWH̱��PLUDU�ODV�FRVDV��ODV�FXHVWLRQHV�TXH�
VH�SODQWHDQ�� GHVGH� HO� SXQWR�GH� YLVWD� TXH�QR� HV� HO� GH�XQR�PLVPR�� (VR� HV�XQ�
SURFHVR��XQ�WUDEDMR̿�1R�HV�PDJLD�SRUTXH�XQR�QR�SXHGH�SRQHUVH�HQ�OD�SLHO�GHO�
RWUR��HVR�QR�HV�SRVLEOH��6LQ�HPEDUJR��HO�TXH�QR�SXHGDV�SRQHUWH�FRPSOHWDPHQWH
HQ�OD�SLHO�GHO�RWUR�QR�VLJQLͤFD�TXH��D�WUDY«V�GH�HVWH�HVIXHU]R��QR�VXFHGD�QDGD��
3DUD�P¯��HVH�HV�HO�UDVJR�GLVWLQWLYR�GH�OD�DQWURSRORJ¯D�

95��3HUR�ODV�RWUDV�FLHQFLDV�VRFLDOHV�WDPEL«Q�XVDQ�HO�P«WRGR�HWQRJU£ͤFR̿

MG: 6¯�� VHJXUR�� 7¼� SXHGHV� HQWHQGHU� HO�P«WRGR� HWQRJU£ͤFR� FRPR� WUDEDMR� GH�
FDPSR��FRPR�LU�D�YLYLU�FRQ�OD�JHQWH�\�YHU�WRGR�OR�TXH�KDFHQ��3HUR�OR�TXH�GLJR�HV�
TXH�HO�P«WRGR�HWQRJU£ͤFR��HQ�OD�DQWURSRORJ¯D��WLHQH�XQD�FRVD�P£V��DSDUWH�GH�
WRGR�HVR��$�OR�TXH�PH�UHͤHUR�QR�HV�VµOR�DO�HVIXHU]R�SRU�UHJLVWUDU�ODV�FRVDV��VLQR�
también a la exigencia de un cierto intento de transformación por parte del 
HWQµJUDIR��HO�FXDO�WLHQH�TXH�GHVFXEULU�FX£OHV�VRQ�ORV�SUREOHPDV�SODQWHDGRV�SRU�
OD�JHQWH�FRQ�TXLHQ�WUDEDMD��(Q�OD�DQWURSRORJ¯D��QR�VH�WUDWD�GH�YHU�ORV�SUREOHPDV�
que el cientista social lleva consigo, que es lo que se hace generalmente en las 
RWUDV�GLVFLSOLQDV��8QR�WLHQH�SUREOHPDV�TXH�VRQ�SUREOHPDV�GH�XQ�GHWHUPLQDGR�

FRQWH[WR��\�XQR�FRQGXFH�HO�WUDEDMR�GH�
campo para ver cómo la gente reac-
ciona a los problemas que uno cree 
TXH� VRQ� XQLYHUVDOHV̿� \� HQ� FLHUWR�
VHQWLGR�OR�VRQ��3HUR�OD�YHUGDG�HV�TXH�
la gente plantea otros problemas que 
XQR�QL�VH�LPDJLQD�FXDQGR�UHFL«Q�HVW£�
llegando a la comunidad con la que 
WUDEDMDU£�� &UHR� TXH� HVR� HV� OR� TXH�
GLIHUHQFLD�D�OD�DQWURSRORJ¯D�

VR: ¿Hacia dónde piensa que debe-
rían proyectarse los pensum de 
antropología de las universidades 
colombianas o latinoamericanas?

MG:� (Q� %UDVLO� YLYLPRV� XQD� VLWXDFLµQ�
muy distinta porque hasta hace muy 
poco no teníamos pregrado en antro-
SRORJ¯D�� /R� TXH� WHQ¯DPRV� HUDQ�
pregrados en ciencias sociales, 
donde uno cursaba antropología, 
sociología y ciencia política, y había 
cursos electivos donde uno podía 
FRQFHQWUDU�VXV�LQWHUHVHV��/RV�FXUVRV�
REOLJDWRULRV� WDPEL«Q� HUDQ� P£V� R�
PHQRV� VLPLODUHV�� 3HUR� DKRUD�� GHVGH�
hace unos cinco o seis años, se crea-
ron algunos cursos de pregrado en 
DQWURSRORJ¯D�� <� DOJXQRV� VRQ� LQWHUH-
santes porque proponen programas 
con pocas materias obligatorias, 
G£QGRWH� OD� SRVLELOLGDG� GH� HQIRFDUWH�
en distintas trayectorias o ramas de 
OD�GLVFLSOLQD��3RU�HMHPSOR��OD�WUD\HFWR-
ria tradicional en Brasil es la antropo-
logía social, así que uno tiene la posi-
bilidad de ver cursos en sociología, 
FLHQFLD�SRO¯WLFD��KLVWRULD̿�\�EXHQR��OD�

antropología biológica y arqueología, 
SRU�HMHPSOR��QR�VRQ�GH�PXFKR�LQWHU«V�
SDUD�OD�PD\RU¯D�GH�HVWXGLDQWHV��3HUR�
seguro que sí hay estudiantes intere-
VDGRV�� (QWRQFHV�� VL� OD� XQLYHUVLGDG�
tiene la posibilidad de ofrecer un 
campo de disciplinas distintas, y si 
hay alguien que pueda supervisarte, 
ofrecerte como una cierta tutoría u 
orientación, los estudiantes pueden 
enfocarse en las distintas formas de 
hacer antropología, porque hay 
PXFKDV��<��SRU�HMHPSOR��KD\�JHQWH�D�OD
TXH� SXHGH� LQWHUHVDUOH� P£V� ODV�
relaciones entre antropología y 
OLQJ¾¯VWLFD�� ͤORVRI¯D�� SVLFRORJ¯D��
SVLFRDQ£OLVLV̿� SRUTXH� OD� DQWURSROR-
J¯D� HVW£� XQ� SRFR� HQUHGDGD� HQ� HO�
PHGLR�GH�WRGR�HVR̿�(Q�OD�DQWURSROR-
gía uno tiene un pie en las ciencias 
sociales y otro pie en las ciencias 
naturales, pero hay una especie de 
WHUFHU�SLH�TXH�HVW£�HQ�ODV�KXPDQLGD-
GHV�� HQ�FDPSRV�FRPR� OD�ͤORVRI¯D�� OD�
SVLFRORJ¯D��HWF�̿�$V¯�TXH��QR�V«�VL� OR�
logran hacer porque en las universi-
dades se tienen limitaciones, pero 
FXDQGR�W¼�PLUDV�HO�SODQ�RIUHFLGR�SRU�
el programa, es muy interesante 
debido a la diversidad de posibilida-
GHV��+D\�SRFDV�DVLJQDWXUDV�REOLJDWR-
ULDV�� SRU� HMHPSOR� ̸WHRU¯DV� DQWURSROµ-
gicas” y, desde el segundo año, el 
estudiante puede enfocarse en 
DOJXQD� GH� ODV� GLVWLQWDV� UDPDV�� $�P¯�
PH�SDUHFH�TXH�HVR�HV�OR�P£V�LQWHUH-
sante que podría hacerse en un 
SUHJUDGR�� %XHQR�� HO� SRVJUDGR� HV�
distinto porque allí sí tienes que 

FRQFHQWUDUWH� HQ� XQD� WHP£WLFD� \�
PXFKDV�YHFHV�HQ�XQ�£UHD�HWQRJU£ͤFD�
FRPR� OR�KDFHQ�HQ� ,QJODWHUUD�R�(VWD-
GRV�8QLGRV̿�6L� W¼� WLHQHV�XQD�EXHQD�
formación de base puedes hacer un 
SRVJUDGR�� 1XHVWUR� SUREOHPD� HV� TXH�
como no había antropología, tenía-
mos que ofrecer la formación de base 
HQ�HO�SRVJUDGR��$KRUD�HVR�HVW£�FDP-
ELDQGR�� SHUR� HV� PX\� UHFLHQWH�� 6µOR�
son cinco años desde que tenemos 
DOJXQRV� SURJUDPDV� HQ� DQWURSRORJ¯D��
Pero no son todas las universidades, 
FUHR� TXH� OD� PD\RU¯D� D¼Q� VLJXH� FRQ�
FLHQFLDV�VRFLDOHV�

VR: ¿Entonces considera que es 
mejor tener esa primera formación 
P£V�JHQHUDO�R�PHQRV�HVSHF¯ͤFD�HQ�HO�
pregrado?

MG: $EVROXWDPHQWH��$�P¯�PH�SDUHFH�
que uno de los errores que tenemos 
en la actualidad es eso de una espe-
cialización muy temprana y también 
la presión que existe sobre los estu-
GLDQWHV� SDUD� SXEOLFDU�� <R� FRQR]FR�
gente a las que en el primer día de 
clase el profesor les dice que ya 
tienen que preocuparse por su CV y 
por las revistas donde van a publicar 
SRUTXH�HVW£Q� WRGDV� UDQTXHDGDV��(VR�
a mí me parece una locura porque en 
una disciplina que tiene tantas posi-
bilidades de conexión de saberes muy 
diferentes, dependiendo de la rama 
seguida, creo que el pregrado podría 
DEULU�PXFKDV�SHUVSHFWLYDV��&ODUR�TXH�
para la maestría o el doctorado tienes 

TXH� FRQFHQWUDUWH� HQ� DOJXQD� UDPD��
3HUR�HQ�HO�SUHJUDGR��FUHR�TXH�QR��&UHR�
que tiene que ver con mi experiencia 
WUDEDMDQGR� HQ� HO�0XVHR�1DFLRQDO� GH�
%UDVLO��GRQGH�VµOR�WHQHPRV�SRVJUDGR��
<�FRPR�QR�KD\�SUHJUDGR�HQ�DQWURSR-
ORJ¯D��HV�PX\�FRP¼Q�YHU�TXH�PXFKD�
JHQWH� GH� GLVWLQWDV� £UHDV� OOHJXH� D�
HVWXGLDU�DO�0XVHR�

VR: ¿Y es enriquecedor?

MG:� (V� HQULTXHFHGRU�� SHUR� DO�PLVPR�
tiempo esos estudiantes tienen que 
HVWDU�FDSDFLWDGRV�HQ�DQWURSRORJ¯D��/R�
ideal sería que su capacitación vinie-
ra de los cursos obligatorios del 
SUHJUDGR�� 3HUR� HV� HQULTXHFHGRU�
SRUTXH�DK¯� W¼� WLHQHV�PXFKDV� WUD\HF-
torias distintas, gente que concibe la
antropología de distintas formas, y 
FUHR�TXH�HVR�HV�HQULTXHFHGRU��<�KD\�
XQD�FRVD�GH�OD�TXH�VH�KDEODED�D\HU̿ �
la singularidad de las antropologías 
GHO�6XU��<R�QR�VR\�PX\�FHUFDQR�D�HVDV�
ideas, pero sí hay una cosa que es 
LQWHUHVDQWH�� 0H� UHͤHUR� DO� KHFKR� GH�
que como estamos fuera de los gran-
des centros, tenemos la posibilidad 
GH�XVDUORV�D�WRGRV��$V¯�TXH��SRU�HMHP-
plo, en Brasil, uno tiene cosas de la 
antropología norteamericana, ingle-
VD��R�IUDQFHVD��7RGR�HVR�VH�PH]FOD�GH�
GLVWLQWDV�PDQHUDV��(Q�FDPELR��VL�XQR�
HVW£� HQ� ,QJODWHUUD�� OD� DQWURSRORJ¯D�
IUDQFHVD� HV� DOJR�TXH� FDVL� QR� H[LVWH��
,JXDO� VL� XQR� HVW£� HQ� ORV� (VWDGRV�
8QLGRV�� 1L� VLTXLHUD� OHHQ� HQ� IUDQF«V��
sólo leen a los franceses cuando son 

WUDGXFLGRV�� &UHR� TXH� HVR� HV� XQD�
YHQWDMD� SRUTXH� QR� WHQHPRV� R� QR�
necesitamos tener ninguna obliga-
FLµQ�GH�ͤGHOLGDG��7HQHPRV�HVD�SRVL-
bilidad de conocerlos a todos y hacer 
RWUDV� FRVDV� FRQ� VXV� LGHDV�� &RVDV�
distintas a las que hacen ellos 
PLVPRV�

VR: Y en relación con el Museo, ¿cuál 
es el estado actual o cómo podemos 
entender eso que pasó en el marco 
GHO�GHVͤQDQFLDPLHQWR�GH�ODV�XQLYHU-
sidades públicas?

MG: Bueno, la situación del Museo 
Nacional es muy singular porque es 
XQD� LQVWLWXFLµQ� PXFKR� P£V� DQWLJXD�
que las universidades brasileñas, que 
no son tan antiguas como las de la 
$P«ULFD� KLVS£QLFD�� /D� SULPHUD�
universidad en Brasil se creó en los 
años treinta del siglo XX, mientras 
TXH� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� &µUGRED� HV��
creo, del siglo XVII, hay una diferencia 
PX\� JUDQGH�� 3HUR� HO� 0XVHR� V¯� IXH�
FUHDGR�� FUHR�� HQ� ������ P£V� GH� FLHQ�
años antes de la primera universidad 
GH�%UDVLO��)XH�FUHDGR�FRPR�XQ�PXVHR�
de estilo del siglo XIX, un museo de 
KLVWRULD� QDWXUDO�� 7HQ¯D� DQWURSRORJ¯D��
pero también geología, paleontología, 
HWF«WHUD��<�SRU�UD]RQHV�TXH�QR�V«��HQ�
HO�D³R�������HO�0XVHR�IXH�LQFRUSRUD-
do a la universidad que estaba en Río 
de Janeiro, que en ese entonces se 
OODPDED�8QLYHUVLGDG�GH�%UDVLO��SRUTXH�
VHU¯D� OD� XQLYHUVLGDG� QDFLRQDO�� 3HUR�
HVR�FDPELµ��(Q�%UDVLO�ODV�XQLYHUVLGD-

des son todas regionales, entonces 
VH� YROYLµ� OD� 8QLYHUVLGDG� )HGHUDO� GH�
5¯R� GH� -DQHLUR�� <� HQ� HVWH� SURFHVR�
había que garantizar la no duplica-
FLµQ� GH� FDUUHUDV� \D� H[LVWHQWHV�� 3RU�
HMHPSOR�� OD� XQLYHUVLGDG� \D� WHQ¯D�
zoología y en el Museo también, 
entonces la solución fue que el 
Museo no fuese una institución de 
enseñanza, sino una institución de 
LQYHVWLJDFLµQ��)XH�KDVWD�HO�D³R������
cuando se logró establecer el posgra-
do en antropología, que este se 
instauró como primer curso de ense-
³DQ]D� HQ� HO� 0XVHR�� (Q� WHRU¯D�� HO�
programa de antropología debía estar 
conectado con el Museo, con las 
FROHFFLRQHV� HWQRJU£ͤFDV�� HWF«WHUD��
6LQ�HPEDUJR��HQ�OD�SU£FWLFD�QR�IXH�DV¯�
ya que el fundador del posgrado, 
Roberto Cardoso de Oliveira, antropó-
ORJR� EUDVLOH³R�� TXHU¯D� DOHMDUVH� GH� OD�
gente de la antigua antropología que 
WDPEL«Q� ODERUDED� HQ� HO� 0XVHR��
Cardoso de Oliveira no quería saber 
de los antropólogos biológicos, ni 
DUTXHµORJRV�� HWF��� \� SRU� HVR� FUHµ� HO�
programa en antropología social 
porque, hasta ese entonces, en el 
Museo predominaba la antropología 
FXOWXUDO�FRQ�VXV�FXDWUR�FDPSRV�

Por ello, nuestras relaciones con las 
FROHFFLRQHV�VRQ�PX\�UDUDV��/D�JHQWH�
TXH�WUDEDMD�HQ�HO�FDPSR�FRQRFLGR�HQ�
Brasil como etnología, el estudio de 
las poblaciones indígenas tenía 
UHODFLµQ�FRQ�ODV�FROHFFLRQHV��3HUR�\R��
SRU� HMHPSOR�� TXH� HVWR\� OLJDGR� D� OD�

antropología social, no tenía nada 
TXH� YHU� FRQ� ODV� FROHFFLRQHV�� (QWRQ-
ces, es como si el Museo Nacional 
tuviera tres líneas distintas: una de 
enseñanza, otra de investigación, y la 
RWUD�OLJDGD�DO�PXVHR�

Bueno, hace un año tuvimos un 
incendio que destruyó todo, literal-
PHQWH��(O�HGLͤFLR�HVW£�VLHQGR�UHFRQV-
WUXLGR��1DGLH�VDEH�TX«�SRQGU£Q�DGHQ-
tro ya que las colecciones se perdie-
URQ��<�TXH�\R�VHSD��QDGLH�GLVFXWLµ�HO�
hecho de que hoy no se componen 
colecciones como en el siglo XIX, 
sobre todo las colecciones indígenas 
R�GH�PDWUL]�DIULFDQD��/DV�FROHFFLRQHV�
de matriz africana, en general, esta-
ban compuestas por las cosas que la 
SROLF¯D� FRQͤVFDED� GH� ORV� WHPSORV�
religiosos en las épocas de las perse-
FXFLRQHV� UHOLJLRVDV�� �<� DKRUD� FµPR�
VH�YD�D�KDFHU"�6HJXUR�TXH�QR�OR�KDU£Q�
GH�OD�PLVPD�IRUPD��<�HV�XQD�FRPSOL-
cación porque las cosas de matriz 
DIULFDQD�VRQ�VDJUDGDV��+D\�FRVDV�TXH�
la gente que no es iniciada en las 
religiones de matriz africana no debía 
mirar; hay muchos problemas con 
HVR��2�VHD��QR�VH�SXHGH�UHFRPSRQHU�
XQD� FROHFFLµQ� DIUR�� VHU¯D� ULG¯FXOR��
Sucede lo mismo con relación a una 
colección indígena, porque los 
indígenas ya no quieren que la gente 
YD\D�\�VDTXH�VXV�FRVDV��(QWRQFHV�QR�
WHQJR�LGHD�FµPR�VH�UHFRPSRQGU¯D�

Hay mucha plata para la reconstruc-
FLµQ�GHO�HGLͤFLR��SHUR�SDUD�ODV�FROHF-

ciones, por un lado, y por el otro, para 
OD�HQVH³DQ]D��QL�LGHD��(VWDPRV�WUDED-
MDQGR�HQ�FRQGLFLRQHV�PX\�PDODV��HQ�
VDODV�PX\�PDODV��(QWRQFHV��QR�VDEH-
PRV�TX«�SDVDU£��$�WRGR�HVWR��VH�XQH�
el problema político general en Brasil, 
del gobierno fascista brasileño que 
HVW£� FRUWDQGR� WRGR� HO� GLQHUR� GH� OD�
HGXFDFLµQ��7RGRV�ORV�PHVHV�VH�FRUWD�
XQ�SRFR�P£V��$V¯�TXH�QR�WHQHPRV�QL�
idea de lo que va a pasar en enero, 
porque este año todavía tenemos el 
presupuesto que fue establecido en el 
�����SRU�HO�JRELHUQR�DQWHULRU��TXH�\D�
era malo, pero no tanto como el 
DFWXDO�� 6LQ� HPEDUJR�� HO� SUHVXSXHVWR�
GHO������YD�D�VHU�HVWDEOHFLGR�SRU�HVWH�
JRELHUQR�� $V¯� TXH� SXHGH� VHU� TXH� QR�
WHQJDPRV�QLQJXQD�EHFD��SRU�HMHPSOR��
(VR�HV�SRVLEOH��QR�HV�DEVXUGR��2�SRU�
OR�PHQRV��QLQJXQD�EHFD�QXHYD��2�VHD��
puede que al menos la gente que ya 
WHQJD� EHFD� ORJUH� PDQWHQHUOD�� 3HUR�
KDVWD� KDFH� FLQFR� D³RV�� SRU� HMHPSOR��
todos los estudiantes del posgrado 
QXHVWUR� WHQ¯DQ� EHFD�� <� DKRUD�� FUHR�
que la mitad tiene beca y puede ser 
TXH̿�1R�WHQJR�QL�LGHD��HV�XQD�VLWXD-
FLµQ�GH�WHUURU�DEVROXWR�

VR: Bueno, y a propósito de lo que 
comentaba, ¿qué posición podríamos 
asumir frente a las prácticas del 
coleccionismo para el estudio de la 
cultura?, ¿es algo que se debe deba-
tir?

MG: Bueno, yo no soy especialista en 
eso, nunca estuve involucrado en 

esas discusiones, pero yo sé que hay 
GLVFXVLRQHV� FRQWHPSRU£QHDV� GH�
FRODERUDFLµQ� HQWUH� H[SHUWRV� FLHQW¯ͤ-
FRV� \� OD� JHQWH�� ODV� FXOWXUDV�� 1R� V«��
SDUD�P¯�HVR�VHU¯D�OR�P£V�LQWHUHVDQWH��
(Q�HO�0XVHR��SRU�HMHPSOR��XQD�RSFLµQ�
VHU¯D� LU� D� ORV� FROHFWLYRV� LQG¯JHQDV��
$OJR� LQWHUHVDQWH� TXH� VXFHGLµ�� OR�
puedes encontrar en Internet, es que 
hubo muchas manifestaciones de 
estudiantes indígenas recordando 
que el incendio del Museo, que la 
destrucción del Museo era también 
una pérdida para ellos porque allí 
había cosas que sus pueblos ya no 
IDEULFDQ� P£V�� 1R� HVWDED� ELHQ� TXH�
estas cosas estuvieran en el Museo, 
por supuesto, pero, por otro lado, 
existían, estaban preservadas y eso 
OHV� LQWHUHVDED�� (QWRQFHV�� GHVGH� PL�
punto vista que, como te digo, no es 
el de un experto en estos temas, 
considero que sería un muy intere-
sante sentarse con estos grupos y 
SUHJXQWDUOHV��̸�D�XVWHGHV�OHV�LQWHUHVD�
que se haga alguna cosa con este 
espacio, que por doscientos años fue 
XQ�HVSDFLR�GH�VHJUHJDFLµQ��GH�REMHWL-
ͤFDFLµQ� GH� VX� FXOWXUD�� HWF«WHUD"̹��
(OORV� OR� VDE¯DQ�� SHUR�� DO� PLVPR�
WLHPSR��YH¯DQ�DOJR� LPSRUWDQWH�DK¯��<�
VL�XQR�KDEOD�FRQ�HOORV��TXL]£�VH�SXHGD�
JHQHUDU� DOJR� LQWHUHVDQWH�� /D� GLͤFXO-
tad, claro, es que parte del Museo 
HVW£�HQIRFDGR�HQ�ODV�FLHQFLDV�QDWXUD-
OHV� \� OD� JHQWH� P£V� LPSRUWDQWH� GHO�
0XVHR� WUDEDMD�HQ�HVRV�FDPSRV��<�� D�
ellos, este tipo de propuestas, como ir 
a hablar con la gente para saber cómo 

componer una colección, les parecen
LGHDV�PX\�UDUDV��'H�VHJXUR�HV�SRUTXH�
ellos no van a hablar con los meteo-
URV��FODUR�TXH�QR��3HUR�D�P¯�PH�SDUHFH�
que podría ser una cosa novedosa, 
�QR"� 6HU¯D� FRPR� DSURYHFKDU� XQD�
FDW£VWURIH� \̿� KDFHU� DOJR� GLIHUHQWH��
+D\�HMHPSORV�HQ�HO�PXQGR��6H�SRGU¯D�
LQYHVWLJDU��$SURYHFKDU�OD�FDW£VWURIH�\
KDFHU� XQD� FRVD� GLIHUHQWH�� 1R� V«�� HV�
XQD�LGHD�

Convenciones de las personas parti-
cipantes:� 0DUFLR� *ROGPDQ� �0*���
entrevistado; Valentina Rodríguez 
*µPH]��9*���HQWUHYLVWDGRUD�
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Palabras clave:�DQWURSRORJ¯D��/DWLQRDP«ULFD��FDI«��&RORPELD�

AIV: ¿Considera que podría hablarse de la existencia de una “perspectiva antro-
pológica” que diferencie la mirada de nuestra disciplina de la de otras ciencias 
sociales?

JTF:�<R�FUHR�TXH�HV�PX\�LPSRUWDQWH�DQRWDU�TXH�OD�DQWURSRORJ¯D�FRPR�GLVFLSOLQD�
tiene unos enfoques teóricos, unas metodologías, unos métodos que la carac-
WHUL]DQ�H�LGHQWLͤFDQ��DXQTXH�HQ�D³RV�UHFLHQWHV�VH�KDQ�YLVWR�QXWULGDV�SRU�RWUDV�
GLVFLSOLQDV� FRPR� OD� VRFLRORJ¯D�� OD� FLHQFLD�SRO¯WLFD�� OD� HFRQRP¯D�� HWF��3RU�RWUR�
ODGR�� OD�GLYHUVLGDG�FXOWXUDO�TXH�H[LVWH�HQ�GLVWLQWRV�£PELWRV�� OD� IRUPD�FRPR�OD�
DQWURSRORJ¯D�VH�GHVDUUROOD�MXVWDPHQWH�YD�FRQVROLGDQGR�HVH�FDU£FWHU�GLVWLQWLYR��
R� ̸SHUVSHFWLYD� DQWURSROµJLFD̹� VREUH� GLFKD� GLYHUVLGDG�� 8Q� HMHPSOR�� OD� FLXGDG�
FRORQLDO�GH�GRQGH�\R�YHQJR��3RSD\£Q��HYRFD�GH�PDQHUD�GLVWLQWLYD�HO�WHPD�GH�OD�
KLVWRULD���3RU�TX«�OD�KLVWRULD"�(V�XQD�FLXGDG�FRORQLDO��WLHQH�XQ�SDVDGR�TXH�UHYHOD�
FLHUWRV�HOHPHQWRV�GLIHUHQFLDGRUHV�GH�MHUDUTX¯D��GH�GLVFULPLQDFLµQ��GH�HVWUDWH-
JLDV�GH�UHVLVWHQFLD�TXH�SRVLELOLWDQ�DERUGDU�HVH�WLSR�GH�FDPSRV�HQ�WHQVLµQ��(V�XQ�
£PELWR�TXH�SRWHQFLDOPHQWH�SRGU¯D�IDYRUHFHU�XQD�WHRUL]DFLµQ�VREUH�HVH�WLSR�GH�
SUREOHPDV��$OO¯�HVWDU¯D�XQ�SRFR�HO�YDORU�GLVWLQWLYR��HQ��VD�UHODFLµQ�GH�OR�TXH�KDFH�
la antropología, lo que posibilita y lo que el entorno social también le permite 
DERUGDU�HQ�HVH�RUGHQ�

<R�QR�FUHR�TXH�SRGDPRV�SHQVDU�TXH�WHQJDPRV�FRPR�ͤQDOLGDG�HQ�OD�DQWURSROR-
J¯D�FRORPELDQD�R�HQ�$P«ULFD�/DWLQD�TXH�VH�G«�XQD�DQWURSRORJ¯D�SURSLD�SRU�V¯�
PLVPD�R�XQD�DQWURSRORJ¯D�GHO�VXU��<R�FUHR�TXH�SRGHPRV�KDFHU�XQD�DQWURSRORJ¯D�
GLIHUHQWH�� V¯�� TXH� WLHQH� VXV� SDUWLFXODULGDGHV�� SHUR�PH� SDUHFH� TXH� WUDEDMDU� HQ�
función de que hagamos una antropología del sur es un factor distractor, como 
OR� GHF¯D� D\HU��8QR�QR�GHEH� WUDEDMDU� HQ� IXQFLµQ�GH�EXVFDU� HVD�ͤQDOLGDG�� VLQR�
simplemente hacer una buena etnografía, una buena antropología que posibili-
WH�GRFXPHQWDU�WRGDV�HVWDV�UHDOLGDGHV��WRGRV�HVWRV�SUREOHPDV�FRPSOHMRV��4XH�
DO�ͤ QDO�GH�PXFKRV�D³RV�SRU�OR�TXH�KDJDPRV�QRVRWURV�GLJDQ��̸ c&DUDPED��$TX¯�HQ�
HO�IRQGR�OR�TXH�KD\�HV�XQD�DQWURSRORJ¯D�D�OD�FRORPELDQD̹��HV�RWUD�KLVWRULD��<R�

creo que lo que debemos hacer noso-
tros como antropólogos, las nuevas 
JHQHUDFLRQHV�� HV� HPSH]DU� D� WUDEDMDU�
esos factores peculiares, esos facto-
UHV�GLQ£PLFRV��PX\�SURSLRV�GH�QXHV-
tra realidad y articularlos con los 
programas, y potenciarlos; que en el 
IRQGR�VH�WUDEDMH�XQD�KXHOOD�GLVWLQWLYD�
HV�XQD�FRQVHFXHQFLD��3HUR�QR�HV�HQ�OD�
E¼VTXHGD� GH� TXH� HVD� KXHOOD� VHD�
distintiva como se alude a las antro-
pologías metropolitanas versus las 
periféricas, sino en todo lo que se 
posibilita desde adentro hacia un 
horizonte de investigación no espera-
GR�� TXH� HQ� DOJ¼Q� PRPHQWR� OOHJDUH-
PRV� D� GHFLU� TXH� GHͤQLWLYDPHQWH� OR�
TXH�VH�KDFH�HQ�$P«ULFD�/DWLQD�HV�XQD�
antropología diversa que tiene distin-
tas potencialidades por países y que 
en el fondo hay un hilo conductor 
HQWUH�HVDV�DQWURSRORJ¯DV��1R�FUHR�TXH�
tengamos que estar pensando en 
EXVFDU�HVH�ͤ Q��7HQHPRV�TXH��SUHFLVD-
mente, potenciar lo que tenemos, que 
HV� OR� TXH� VRPRV� \� QR� WUDEDMDU� HQ�
función de ese propósito de ser 
GLIHUHQWHV��3RU�QXHVWUDV�DFWXDFLRQHV�
\�UHDOL]DFLRQHV�HO�WLHPSR�OR�GLU£�

AIV: ¿Y si yo le pidiera que nos diera 
XQD� GHͤQLFLµQ� WHQWDWLYD� GH� TX«�
podría ser “perspectiva antropológi-
ca”?

JTF: Bueno, eso es una pregunta 
PD\RU��<R�VLHPSUH�KH�GLFKR�TXH�SHUV-
pectiva antropológica es una forma 
de ver el mundo de manera distinta, 

no como convencionalmente la 
vemos o como la ven otras discipli-
QDV��&ODUR��PXFKDV�GLVFLSOLQDV�LQWHQ-
tan hacerlo a su modo y nosotros 
WDPEL«Q�� /D� DQWURSRORJ¯D� QR� GHELµ�
llamarse antropología, sino “alolo-
gía̹�� /LWHUDOPHQWH� OD� ̸alología” sería 
el estudio de la “otredad” y ese otro 
QR� HVW£� UHIHULGR� D� XQD� SREODFLµQ�
distante de nosotros en el tiempo y en 
el espacio, sino que nosotros mismos 
VRPRV� WDPEL«Q� ̸RWURV̹�� (Q� XQD�
ciudad como Medellín, uno puede ver 
la vida de un citadino, una persona 
que se levanta todos los días, que va 
a hacer su rutina y lleva un mundo 
PX\� SDUWLFXODU�� (VD� SHUVRQD� HVW£�
conectada con otras personas, se 
UH¼QHQ�HYHQWXDOPHQWH�\� ORJUDQ�HQWUH�
este grupo de personas empezar a 
generar unos valores distintivos, pues 
nuestra perspectiva sería entonces 
comprender por qué ocurre eso, y 
sobre todo cómo siendo parte de la 
HVFHQD� OR�FRPSUHQGHPRV��(QWRQFHV��
la perspectiva antropológica tiene 
que ver con una mirada diferente 
sobre el valor de sentido que las 
personas tienen sobre su mundo, 
VREUH�VX�VXEMHWLYLGDG��\�GHQWUR�GH�HVD�
forma de llegar a esa mirada, a esa 
YLVLµQ� GHO�PXQGR� GH� HVDV� SHUVRQDV��
Del mismo modo, esa perspectiva va 
acompañada de unos métodos muy
particulares, y también como ayer lo 
GHF¯D� (VWHEDQ�.URW]�� XQ� FRQMXQWR�GH�
técnicas que nos posibilitan acceder 
D�HVD�IRUPD�GH�YHU�OD�UHDOLGDG�GHO�RWUR��
(O� DQWURSµORJR� QR� WLHQH� OD� PLVPD�

mirada sobre un documento que un 
historiador, un sociólogo, un psicólo-
JR�� QL� XQ� HFRQRPLVWD�� (O� KLVWRULDGRU�
GLU¯D� OR� PLVPR�� (O� DQWURSµORJR�
SRQGU¯D� HVD� PLUDGD� P£V� VLVW«PLFD��
que quiere decir no solamente ver el 
documento en sí mismo sino en 
relación con el entorno, en relación 
con los actores, con la institucionali-
dad y trataría de comprender su locus 
o lugar de enunciación, que es lo que 
OH�GD�VHQWLGR��+D\�XQD�KHUPHQ«XWLFD�
GHWU£V�GH�HVR��SDUD�VHJXLU� ORV�W«UPL-
QRV�GH�*DGDPHU��KD\�XQD�LQWHUSUHWD-
ción del documento y lo mismo ya 
GHF¯D� &OLIIRUG� *HHUW]� VREUH� OD� UHDOL-
dad: hay una interpretación de la 
realidad, eso es lo que hacemos en 
DQWURSRORJ¯D��(V�YHU�HO�PXQGR�VRFLDO�
desde otra perspectiva que no sola-
mente es la de los actores, sino que 
es una perspectiva relacional de 
QRVRWURV�PLVPRV�FRQ�HOORV��3RUTXH�OD�
antropología de hoy no es solamente 
yo ver cómo piensa el otro sino cómo 
el/la otro/a piensa sobre mí y yo 
pienso sobre él/ella y cómo entre los 
dos nos vamos enriqueciendo en esa 
mirada o en esa perspectiva antropo-
OµJLFD�� (VD� HV� OD� FRPSOHMLGDG� GH� OD�
perspectiva antropológica, es un 
PXQGR� UHODFLRQDO�� ,JXDOPHQWH�� \�
dentro de esa perspectiva, existe una 
dimensión importante de cómo lo que 
hacemos nos afecta como personas, 
HQ� QXHVWUR� VHQWLU�� SHQVDU� \� DFWXDU��
Pocas disciplinas tienen estos efec-
WRV� WUDQVIRUPDGRUHV�� $KRUD� ELHQ�� OD�
perspectiva antropológica en el 

mundo de hoy se construye con los 
otros, es decir con los indígenas, con 
los afros, con los campesinos, con los 
FLWDGLQRV�� +DVWD� KDFH� XQDV� G«FDGDV�
ORV� SUREOHPDV�� \� WRGDY¯D� FRQWLQ¼DQ��
HVW£Q� DQFODGRV� D� FLHUWD� IRUPD� GH�
DFDGHPLFLVPR� TXH� WXYR� VX� ͤQDOLGDG�
HQ�HO�SDVDGR��+R\�HQ�G¯D�WHQHPRV�TXH�
SRWHQFLDU� P£V� HO� GL£ORJR� FRQ� HVWRV�
DFWRUHV�� 3HUR� QR� HV� XQ� GL£ORJR�
basado en la complacencia de lo que 
ellos “digan” so pretexto que ellos 
saben resistir por centurias y que 
nosotros solo debemos obedecer lo 
que se diga y ser un instrumento pues 
HO�OHQJXDMH�QXHVWUR�QR�OHV�YDOH��)ODFR�
favor le hacemos al movimiento cam-
pesino e indígena haciendo un 
DFWLYLVPR�FLHJR�\�SRFR�FU¯WLFR��1XHV-
tra actuación, y de allí nuestra pers-
pectiva antropológica, debe ser críti-
ca y respetuosa, pero sobre todo y 
constructivamente hablando, con 
DTXHOORV�FRQ�TXLHQHV�LQWHUDFWXDPRV��
Servir ciegamente a una agenda 
preestablecida a un movimiento es 
una ingenuidad que debemos superar 
en la relación dialógica con los acto-
res y hasta en eso debemos generar 
nuevos espacios de discusión para 
que el pensamiento, desde al menos 
dos perspectivas diferentes, pueda 
FUHFHU�\�HQULTXHFHUVH�HQ�HO�DQ£OLVLV�\�
OD�DFWXDFLµQ��

AIV: ¿Hacia dónde piensa que debe-
rían proyectarse los pensum de 
antropología de las universidades en 
Colombia?

JTF: %LHQ��<R�FRQR]FR�HO�GHSDUWDPHQ-
WR� QXHVWUR�� HQ� 8QLFDXFD�� DGHP£V� GH�
algo de otros departamentos en el 
SD¯V��SHUR�QR�HV� OR�PLVPR��1RVRWURV�
estamos en proceso de reforma curri-
FXODU�DKRUD�MXVWDPHQWH��6H�GHEH�WHQHU�
en cuenta el tema de la antropología
boasiana, que plantea una subdivi-
VLµQ� FO£VLFD� GH� FXDWUR� FDPSRV�� TXH�
son la lingüística, la bioantropología, 
la arqueología y la antropología 
VRFLDO�� <� OD� SUHJXQWD� TXH� VH� SODQWHD�
ahora es si ese modelo ha funcionado 
o no, y si debe prevalecer después de 
DGRSWDUOR��(VD�HV�XQ�SRFR�OD�SHUVSHF-
WLYD�

<R�VLHPSUH�KH�GLFKR�TXH��HQ�OD�DQWUR-
pología estadounidense, que es la 
boasiana, siempre me pareció muy 
curiosa la separación de la lingüística 
y la antropología social, como si la 
antropología social no tuviera el 
FDPSR�OLQJ¾¯VWLFR��0H�SDUHF¯D�TXH�HUD�
una separación que no debió darse, 
porque el mundo que nosotros cono-
cemos en antropología social, lo 
FRQRFHPRV� D� WUDY«V� GHO� OHQJXDMH�� (O�
OHQJXDMH� HV� OR� TXH� SRVLELOLWD� FRP-
prender el mundo, aunque no desde 
un determinismo lingüístico, que es lo 
que se acostumbra a hacer, en el que 
para todo tenemos que entender el 
PXQGR�D�WUDY«V�GHO�OHQJXDMH��+D\�RWUD�
serie de fundamentos cognitivos, otra 
serie de acciones, de comportamien-
tos que no van referidos con la forma 
como la entendemos en el dominio 
lingüístico, aunque la acción comuni-

cativa prevalece no es oral sino de 
RWUR�RUGHQ�

<R�FUHR�TXH�ORV�GHSDUWDPHQWRV�GHEHQ�
potenciar su locus de enunciación, o 
VHD��ODV�UHJLRQHV��<�HV�XQ�GL£ORJR�FRQ�
ODV� UHJLRQHV�� FRQ� ODV� SUREOHP£WLFDV�
de las regiones lo que nosotros tene-
PRV�TXH�SURIXQGL]DU�HQ�JUDQ�PHGLGD��
Porque si la antropología tiene su 
punto inicial en la etnografía en los 
sitios ubicados, que ese es nuestro 
GHVDI¯R�KR\���FµPR�ORJUDPRV�FRQHF-
tar esos sitios localizados con el 
mundo global con lo de que decía 
-XOLDQ� 6WHZDUG�� VREUH� OD� GLPHQVLµQ�
QDFLRQDO� H� LQWHUQDFLRQDO"� (VWH� HV� XQ�
HMHUFLFLR� TXH� QRV� WRFD� HPSH]DU� D�
HVWXGLDU� \� D� FRQRFHU�PXFKR�P£V�� (O�
locus de enunciación, el lugar de 
enunciación es la localidad, que se 
inscribe en la región, el territorio 
̸QDFLRQDO̹�\�HO�PXQGR��(VWD�LQWHUUHOD-
ción multinivel plantea problemas 
particulares, pero que son también 
problemas mundiales o globales y por 
eso estimulamos mucho la perspecti-
va comparativa que la antropología 
ostenta pero que poco aplicamos 
porque siempre la asimilamos 
asociada al enfoque evolucionista de 
donde nació, pero esa línea de pensa-
miento comparativo ha cambiado en 
ODV� ¼OWLPDV� G«FDGDV�� 3RUTXH� HQ� HO�
fondo la perspectiva antropológica es 
comparativa: “él y yo”, el “nosotros, 
HOORV̹�� $K¯� KD\� XQD� GLPHQVLµQ� GH�
DSUR[LPDFLµQ�D�HVH�RWUR��/R�TXH�WDP-
bién me parece distintivo es que 

nosotros estamos en el laboratorio 
TXH�HV�OD�ORFDOLGDG��OD�UHJLµQ��(V�GHFLU��
nosotros podríamos necesitar ir por 
HMHPSOR�D��IULFD�D�KDFHU�XQD�LQYHVWL-
JDFLµQ� GH� WUD]DELOLGDG� GH� XQ� K£ELWR��
de una tradición, pero digamos que 
nuestro laboratorio tiene bastantes 
insumos para mantenernos ocupados 
SRU� XQ� ODUJR� UDWR��<� HVWH� ODERUDWRULR�
es lo que tenemos que potenciar 
nosotros como antropólogos en 
relación con otros campos del saber y 
potenciar esa mirada, esa perspectiva 
de cuando entramos en interacción 
con estos problemas, nosotros tene-
mos esa mirada distintiva, pero tam-
bién debemos reconocer nuestras 
OLPLWDFLRQHV��$�YHFHV�DOJXQRV�DQWUR-
pólogos tienden a la arrogancia, a 
decir “yo sé porque sé mirar el mundo 
desde otra perspectiva”, pero eso no 
QHFHVDULDPHQWH� HV� FRQFOXVLYR�� 8QR�
tiene que valorar lo que hacen los 
sociólogos, los politólogos, los 
HFRQRPLVWDV��(OORV�WLHQHQ�RWUD�PLUDGD�
GHO� PXQGR�� 6RQ� FRPR� YHQWDQDV� DO�
PXQGR�� (O� SUREOHPD� HV� FRPR� XQ�
Q¼FOHR�TXH�WLHQH�GLVWLQWDV�DULVWDV�� W¼�
SXHGHV�YHUOR�GHVGH�DEDMR�� OR�SXHGHV�
mirar desde arriba, desde la planta, 
GHO�RWUR�ODGR��GHVGH�RWUD�SHUVSHFWLYD��
7LHQHQ�PLUDGDV� GLIHUHQFLDOHV� \� FDGD�
PLUDGD�HV�WDQ�Y£OLGD�FRPR�OD�RWUD��(O�
economista a través de la estadística 
logra revelar el mundo de una forma 
particular y eso le da una visión de 
PXQGR�� (O� HWQµJUDIR� KDFH� RWUD�
mirada, no desde la estadística, sino 
de los estudios de caso, desde el 

“mundo de la vida” para emplear la 
H[SUHVLµQ�GH�(GPXQG�+XVVHUO�\�OXHJR�
la puede conectar con esa estadísti-
FD�� 7LHQH� TXH� UHODFLRQDUOD� SDUD� YHU�
cómo la estadística la valida o la 
invalida, y si la invalida pues hay que 
YHU� SRU� TX«� RFXUUH� HVR�� (VH� HV� HO�
GL£ORJR� TXH� KD\� TXH� KDFHU�� SRUTXH�
SDUD�P¯�OD�HWQRJUDI¯D�DUURMD�FRVDV�TXH�
van en contra de la estadística y ha 
SDVDGR��(VH�HV�HO�HMHUFLFLR�TXH�WHQH-
PRV�TXH�WUDWDU�GH�GHVDUUROODU�

<R�FUHR�TXH�ORV�pensum deben tener 
ese componente fuerte de lo que es 
etnografía, lo que es teoría, lo que son 
técnicas de investigación, talleres de 
etnografía -que unos le llaman tam-
EL«Q��\�VREUH�WRGR�HMHUFLFLRV�FRPSD-
UDWLYRV��0H� SDUHFHQ�PX\� LPSRUWDQWH�
tanto en la parte de pregrado como en 
la parte de posgrado porque los 
HMHUFLFLRV�FRPSDUDWLYRV�VRQ�FRPSOH-
MRV�� <R� SXHGR� KDFHU� HMHUFLFLRV� FRP-
SDUDWLYRV�GH�DSUR[LPDFLµQ��<R�QR�ORV�
recomiendo para pregrado, pero no 
porque no lo puedan hacer sino 
porque en un inicio de la carrera el 
MRYHQ� DSHQDV� HVW£� HPSH]DQGR� D�
PDQLREUDU�FRQ�XQ�GRPLQLR�HVSHF¯ͤFR�
TXH�HV�VXͤFLHQWH�SDUD�LQLFLDUVH�HQ�OD�
FRPSUHQVLµQ�GH�DOJR�TXH�QR�FRQRFH��
Si el estudiante ha empezado tem-
SUDQR� SXHGH� KDFHU� XQ� HMHUFLFLR� GH�
tipo comparado, pero los estudios 
comparativos son estudios longitudi-
nales, son estudios que a través del 
tiempo se van dando y requieren de 
XQD� PD\RU� H[LJHQFLD�� <R� KLFH� PL�

WUDEDMR�GH�JUDGR�KDFH����D³RV�VREUH�
un barrio y luego volví al barrio, a ver 
TX«�KDE¯D�SDVDGR�D�WUDY«V�GHO�WLHPSR��
(VR� PH� GD� XQ� SRTXLWR� P£V� GH�
elementos para poder entender, y eso 
V¯��FRQ�WRGR��WXYH�GLͤFXOWDGHV��(QWRQ-
ces, la perspectiva comparativa es 
PX\�LPSRUWDQWH�

Las pasantías son muy importantes: 
que ustedes vayan al Cauca, que los 
GHO�&DXFD�YHQJDQ�DF£��/D� LQYHVWLJD-
ción, la formación es muy importante 
también porque eso es lo que dinami-
za los grupos de investigación, es lo 
que dinamiza los proyectos y los 
WUDEDMRV��(V�XQ�FRQMXQWR�GH� IDFWRUHV�
que tienen que potenciar esas mallas 
FXUULFXODUHV��<�VREUH�WRGR�OD�SDUWH�GH�
OHFWXUD� \� HVFULWXUD�� <R� VLHPSUH� OHV�
digo a mis estudiantes, “Por la escri-
tura seréis conocidos”, para colocar 
XQ� DFHQWR� FDVWHOODQL]DGR�� /RV� MµYH-
QHV�WLHQHQ�TXH�OHHU�PXFKR��<D�VDEH-
mos que existen tres elementos 
vitales en la antropología: (i) vivir la 
experiencia, (ii) interpretar esa expe-
riencia, y hacer una lectura y (iii) 
escribirla para contarla, pero contarla 
ELHQ�� (VRV� IDFWRUHV� VRQ� FODYH� HQ� OD�
malla curricular: la experiencia etno-
JU£ͤFD�� OD� HVFULWXUD�� OD� OHFWXUD�� \� OD�
interpretación como una consecuen-
FLD� GH� ODV� DQWHULRUHV�� (VWRV� WUHV�
HOHPHQWRV�VRQ�WUDQVYHUVDOHV�

Nosotros tenemos una reforma que 
tenemos que hacer ahí y es que al 
comienzo de los semestres se da 

lectoescritura al estudiante y ahí 
WHUPLQD�WRGR��7HQHPRV�TXH�IRUWDOHFHU
estas competencias a mitad de 
FDPLQR�\�DO�ͤQDO�GH�OD�FDUUHUD��SRUTXH�
OD� HVFULWXUD� GHEH� VHU� FRQVWDQWH�� <� D�
los chicos tenemos que empezar a 
GHFLUOHV� ̸G«MDPH� YHU� WX� HQVD\R̹��
̸PLUD�� FµPR� UHGDFWDVWH� DF£̹�� ̸PLUD�
cómo colocaste el punto, la coma”, 
“pero mira que eso no tiene verbo, 
cómo lo vas a decir”, “pero mira que 
alientas todo el tiempo, leo el ensayo 
\� HQ� OD� S£JLQD� QRYHQD� GLFH� OR� P£V�
LPSRUWDQWH�\�SDVR�OD�S£JLQD�VLJXLHQWH�
\� HVW£Q� ODV� UHIHUHQFLDV�� 0H� GHMDVWH�
LQLFLDGR̹�� 6RQ� GLPHQVLRQHV� HQ� OD�
escritura que el estudiante tiene que 
LU�DSUHQGLHQGR�D�WUDEDMDU�

<�KDFHU�HMHUFLFLRV�HWQRJU£ͤFRV��<R�QR�
digo etnografía, porque la etnografía 
WLHQH�XQD�GLPHQVLµQ�PXFKR�P£V�WHP-
poral, espacial y de maduración, y 
WLHQH� H[LJHQFLDV� PD\RUHV�� <R� GLJR�
HMHUFLFLRV� HWQRJU£ͤFRV�� 7¼� SXHGHV�
GHFLU��̸EXHQR��$QD�,VDEHO��WH�YDV�SDUD�
el parque Pies Descalzos y haces un 
HMHUFLFLR�HWQRJU£ͤFR̹��SHUR�HVR�QR�HV�
HWQRJUDI¯D�� HV�XQ�HMHUFLFLR�HWQRJU£ͤ-
FR��6RQ�HVFDODV�GLIHUHQWHV�\�HVR�KD\�
TXH�WHQHUOR�ELHQ�FODUR��̸1R��HV�TXH�\R�
hice una etnografía en Pies Descal-
]RV̹��8QD�HWQRJUDI¯D�GH�XQ�G¯D��HVR�QR�
HV�XQD�HWQRJUDI¯D��HVR�HV�XQ�HMHUFLFLR�
GH� DSUR[LPDFLµQ�� <D� TXH� W¼� HQ� HO�
V«SWLPR� VHPHVWUH�� $QD� ,VDEHO�� GLJDV�
̸9R\�D�WUDEDMDU�HQ�3LHV�'HVFDO]RV��<D�
WHQJR�YDULRV�HMHUFLFLRV�\�YR\�D�WUDED-
MDU�DOO£�RFKR�PHVHV��YR\�D�WUDEDMDU�GH�

vendedora de minutos, voy a estar 
haciendo etnografía ahí permanente-
PHQWH̹��HVR�HV�RWUD�KLVWRULD��6L�KR\�\D�
OOHYDV�W¼�XQ�D³R�R�GRV�D³RV�KDFLHQGR�
HVH�WUDEDMR��HVR�HV�RWUD�FRVD�GLIHUHQ-
WH�� (QWRQFHV� I¯MDWH� TXH� HVDV� VRQ�
dimensiones de tiempo y espacio que 
VH�YDQ�FRQMXJDQGR�SDUD�PDWHULDOL]DU�
DTXHOOR�TXH�OODPDPRV�XQD�HWQRJUDI¯D�

La malla curricular tiene que estar 
sintonizada, sincronizada con los 
problemas de las regiones, que no 
son problemas locales, regionales 
singulares sino expresiones de algo 
P£V�JOREDO� \� HV� OR� TXH�QHFHVLWDPRV�
comprender también de manera 
UHODFLRQDO��(VD�HV�QXHVWUD�SRWHQFLDOL-
dad como antropólogos y etnógrafos, 
comprender la dimensión local para 
SRGHU�FRQHFWDU��FRPR�GHF¯D�6WHZDUG�
\� RWURV� FRPR� :ROI� \� 0LQW]�� FRQ� HO�
£PELWR� UHJLRQDO�� QDFLRQDO� H� LQWHUQD-
FLRQDO�

AIV: Hemos leído que usted ha estu-
diado sobre el café y eso nos interesa 
mucho. Queríamos preguntarle cómo 
puede aportar la antropología al 
estudio del café en Colombia.

JTF:� $QD� ,VDEHO�� HVD� HV� XQD� EXHQD�
SUHJXQWD� TXH� PH� KDJR�� 0LUD�� \R�
YHQJR� HVWXGLDQGR� HO� FDI«� KDFH� P£V�
GH�XQD�G«FDGD���3RU�TX«�PH�LQWHUHVµ�
el café? Porque entre la tradición de 
mi familia, mi padre era intermediario 
GH�FDI«�\�\R�GHVGH�MRYHQ�OH�D\XGDED�D�
PL�SDGUH�D�WUDEDMDU��<R�FDUJDED�EXOWRV�

de café, le ayudaba a secar en el calor 
LQIHUQDO�GH�1HLYD��GRQGH�PH�FUL«��<R�
sé cómo secar café y todas estas 
FRVDV�DVRFLDGDV��(Q�HVH�PRPHQWR�\R
no sabía que iba a estudiar antropolo-
gía, pero eso estaba en mi memoria, 
corporalmente estaba en mi memo-
ULD�� <R� FRQHFW«� HVR� FRQ� PL� FDUUHUD�
especialmente a nivel de la maestría y 
el doctorado en una zona del sur del 
&DXFD�GRQGH�WUDEDM«�SRU�YDULRV�D³RV�
GH� PDQHUD� LQWHUFDODGD�� <� HO� DSRUWH�
que puede hacer la antropología es 
variado: uno, es la parte etnohistóri-
ca, es decir, el café es un producto 
colonizador que fue integrando al 
PXQGR� HQ�PXFKDV� ODWLWXGHV�� <D� KD\�
WUDEDMRV�FO£VLFRV��FRPR�HO�GH�:LOOLDP�
Roseberry de la tradición de la econo-
mía política en antropología, y que 
WUDEDMµ�HO�FDI«�HQ�9HQH]XHOD���O�IRUPµ�
también parte del grupo de Sydney 
0LQW]�TXH�WUDEDMR�OD�KLVWRULD�VRFLDO�GHO
D]¼FDU�HQ�HO�&DULEH��GH�'LDPRQG��\�GH�
-XQH� 1DVK�� TXLHQHV� WUDEDMDURQ� HQ�
variados campos, pero desde una 
perspectiva global histórica desde 
mediados del siglo XX, mucho antes 
que otros empezaran a hablar de 
HVWRV� WHPDV� FRPR� DOJR� QRYHGRVR��
(VR�HV�XQ�DSRUWH�LPSRUWDQWH��OD�HWQR-
historia, pero mirada un poco en esa 
trayectoria global, ya que es una 
materia prima que ha trascendido a 
través del tiempo y es una de las 
primeras mercancías o productos que 
conectó al mundo o en la frase céle-
bre de un  historiador “la semilla que 
FRQTXLVWµ�HO�PXQGR̹��(Q�HVWD�WUD\HF-

toria se unen la antropología y la 
KLVWRULD�� 3RU� HMHPSOR�� OD� KLSµWHVLV�
P£V� YLDEOH� HV� TXH� HO� FDI«� OOHJµ� D�
Colombia a través de Venezuela, los 
6DQWDQGHUHV�� OXHJR�SDVµ�D�$QWLRTXLD�
y se distribuyó por todo el país, donde 
estuvo la Iglesia involucrada, los 
terratenientes, los pequeños produc-
WRUHV� \� ORV� MRUQDOHURV�� HV� XQ� FXOWLYR�
TXH� DWUDYLHVD� OD� VRFLHGDG�� (QWRQFHV�
la antropología puede potenciar la 
comprensión de cómo y por qué 
RFXUUH� HVD� WUDQVYHUVDOLGDG�� \� P£V�
importante, cómo un producto como 
el café genera valores culturales 
desde su producción, transformación 
y consumo para luego reiniciar el 
FLFOR�SURGXFWLYR�

/R�RWUR�HV�OD�HWQRJUDI¯D�D�QLYHO�ORFDO��
$\HU� OR� KDEODED�� HQ� FRDXWRU¯D� FRQ�
algunos cafeteros del sur del Cauca 
HVFULELPRV�D�P£V�GH�GRV�PDQRV��XQ�
libro sobre el café desde lo local a lo 
internacional, parte de mi tesis 
GRFWRUDO� HVW£� DK¯�� +DEODPRV� GH� OD�
KLVWRULD� GHO� FDI«�� OXHJR� EDMDPRV� DO�
Cauca, Colombia y luego a Paraíso, 
un corregimiento al Sur del Cauca, y 
GHVSX«V�WUDEDMDPRV�FRQ�YDULRV�FDP-
SHVLQRV�FDIHWHURV��)XH�XQD�H[SHULHQ-
cia maravillosa donde tratamos de 
LQWHJUDU�HQ�XQ�GL£ORJR�VRVWHQLGR�FRQ�
ellos la historia social del café articu-
ODQGR�HVRV�YDULDGRV�QLYHOHV��(Q�FLHUWR�
PRGR�HVW£EDPRV�HQ�OD�O¯QHD�GHO�JUXSR�
GH�-XOLDQ�6WHZDUG�TXH�LQLFLµ�ORV�HVWX-
dios con varios antropólogos desta-
FDGRV�\�\D�PHQFLRQDGRV��(QWRQFHV��OD�

antropología puede contribuir a ese 
GL£ORJR�� XQ� GL£ORJR� FRQVWUXFWLYR� \�
crítico que pueda potenciar esas 
diferencias regionales sobre la 
producción, la transformación y el 
FRQVXPR�GHO�FDI«��

<�OR�RWUR��WRPDQGR�D�$UMXQ�$SSDGXUDL��
es que con la antropología podemos 
mirar desde una perspectiva cíclica la 
SURGXFFLµQ�GHO� FDI«�� /D�PD\RU�SDUWH�
GH� OD� HWQRJUDI¯D� GHO� FDI«� HVW£� HQ� OD�
producción, no hay etnografías de la 
WUDQVIRUPDFLµQ� QL� GHO� FRQVXPR�� <R�
KLFH�WRGR�HO�FLFOR��3DUWH�GH�PLV�HVFUL-
tos tienen que ver con algo de la 
producción, la transformación en las 
WULOODGRUDV�� \� HO� FRQVXPR�� (Q� HVWH�
¼OWLPR� GRPLQLR� PH� SUHJXQWDED�
�FµPR� HV� HO� DVXQWR� GH� ORV� FDI«V��
GRQGH�XQR�WRPD�FDI«�HQ�3RSD\£Q��HQ�
XQD� FLXGDG� FRORQLDO� HQ� $P«ULFD�
/DWLQD"��TX«�VLJQLͤFDGR�WLHQH�HO�FDI«�
SDUD�HO�FLXGDGDQR�GH�D�SLH"���&µPR�VH�
enlaza el ciclo desde la producción 
hasta el consumo? Hay que tomar 
WRGR� HO� FLFOR�� /D� DQWURSRORJ¯D� SXHGH�
tener esa mirada sistémica, integral y 
cíclica e interrogarse sobre las conti-
nuidades y discontinuidades en ese 
ciclo, las relaciones de poder, de 
control, pero también de cambio, de 
WUDQVIRUPDFLµQ��GHO�SDSHO�GH�ORV�MµYH-
QHV��HWF��<�WDPEL«Q�XQD�PLUDGD�FU¯WLFD�
de las políticas cafeteras y la institu-
cionalidad, que también hay que 
FRQRFHUOD�� &µPR� VXUJLµ� HO� SDUD�
(VWDGR� DOUHGHGRU� GHO� FDI«�� TXH� HV�
LPSRUWDQWH��%XHQR��HV�XQ�WHPD�H[WHQ-

VR��TXH�WRGDY¯D�DPHULWD�P£V�DWHQFLµQ�
a nivel regional comparativo y ese es 
un desafío para la investigación 
DQWURSROµJLFD�KR\�HQ�QXHVWUR�SD¯V�

Convenciones de las personas parti-
cipantes: -DLUR� 7RFDQFLS£�)DOOD�
�-7)��
HQWUHYLVWDGR�� $QD� ,VDEHO� 9«OH]� 9LOOH-
JDV��$,9���HQWUHYLVWDGRUD�

ENTREVISTA A MARCIO GOLDMANЃ

Palabras clave:�DQWURSRORJ¯D��/DWLQRDP«ULFD��0XVHR�1DFLRQDO�GH�%UDVLO�

VR: Según su opinión, ¿considera que puede hablarse de la existencia de una 
perspectiva antropológica que diferencie la mirada de la antropología de otras 
ciencias sociales?

MG:�0H�SDUHFH�TXH�OR�GLVWLQWLYR�GH�OD�DQWURSRORJ¯D�HV�OD�SU£FWLFD�HWQRJU£ͤFD��
comprendida como una especie de esfuerzo por entender las cosas desde un 
punto de vista que no es el de uno mismo y, para eso, se necesita de la ayuda de 
ORV�RWURV��$V¯� TXH� FXDQGR�HVWXGLDPRV�D�XQ�JUXSR�� D� XQ� FROHFWLYR�� XQR�KDEOD�
sobre el colectivo, pero también tiene que hacer un esfuerzo por intentar —ya 
TXH�QXQFD�VH�FRQVHJXLU£�FRPSOHWDPHQWH̱��PLUDU�ODV�FRVDV��ODV�FXHVWLRQHV�TXH�
VH�SODQWHDQ�� GHVGH� HO� SXQWR�GH� YLVWD� TXH�QR� HV� HO� GH�XQR�PLVPR�� (VR� HV�XQ�
SURFHVR��XQ�WUDEDMR̿�1R�HV�PDJLD�SRUTXH�XQR�QR�SXHGH�SRQHUVH�HQ�OD�SLHO�GHO�
RWUR��HVR�QR�HV�SRVLEOH��6LQ�HPEDUJR��HO�TXH�QR�SXHGDV�SRQHUWH�FRPSOHWDPHQWH
HQ�OD�SLHO�GHO�RWUR�QR�VLJQLͤFD�TXH��D�WUDY«V�GH�HVWH�HVIXHU]R��QR�VXFHGD�QDGD��
3DUD�P¯��HVH�HV�HO�UDVJR�GLVWLQWLYR�GH�OD�DQWURSRORJ¯D�

95��3HUR�ODV�RWUDV�FLHQFLDV�VRFLDOHV�WDPEL«Q�XVDQ�HO�P«WRGR�HWQRJU£ͤFR̿

MG: 6¯�� VHJXUR�� 7¼� SXHGHV� HQWHQGHU� HO�P«WRGR� HWQRJU£ͤFR� FRPR� WUDEDMR� GH�
FDPSR��FRPR�LU�D�YLYLU�FRQ�OD�JHQWH�\�YHU�WRGR�OR�TXH�KDFHQ��3HUR�OR�TXH�GLJR�HV�
TXH�HO�P«WRGR�HWQRJU£ͤFR��HQ�OD�DQWURSRORJ¯D��WLHQH�XQD�FRVD�P£V��DSDUWH�GH�
WRGR�HVR��$�OR�TXH�PH�UHͤHUR�QR�HV�VµOR�DO�HVIXHU]R�SRU�UHJLVWUDU�ODV�FRVDV��VLQR�
también a la exigencia de un cierto intento de transformación por parte del 
HWQµJUDIR��HO�FXDO�WLHQH�TXH�GHVFXEULU�FX£OHV�VRQ�ORV�SUREOHPDV�SODQWHDGRV�SRU�
OD�JHQWH�FRQ�TXLHQ�WUDEDMD��(Q�OD�DQWURSRORJ¯D��QR�VH�WUDWD�GH�YHU�ORV�SUREOHPDV�
que el cientista social lleva consigo, que es lo que se hace generalmente en las 
RWUDV�GLVFLSOLQDV��8QR�WLHQH�SUREOHPDV�TXH�VRQ�SUREOHPDV�GH�XQ�GHWHUPLQDGR�

FRQWH[WR��\�XQR�FRQGXFH�HO�WUDEDMR�GH�
campo para ver cómo la gente reac-
ciona a los problemas que uno cree 
TXH� VRQ� XQLYHUVDOHV̿� \� HQ� FLHUWR�
VHQWLGR�OR�VRQ��3HUR�OD�YHUGDG�HV�TXH�
la gente plantea otros problemas que 
XQR�QL�VH�LPDJLQD�FXDQGR�UHFL«Q�HVW£�
llegando a la comunidad con la que 
WUDEDMDU£�� &UHR� TXH� HVR� HV� OR� TXH�
GLIHUHQFLD�D�OD�DQWURSRORJ¯D�

VR: ¿Hacia dónde piensa que debe-
rían proyectarse los pensum de 
antropología de las universidades 
colombianas o latinoamericanas?

MG:� (Q� %UDVLO� YLYLPRV� XQD� VLWXDFLµQ�
muy distinta porque hasta hace muy 
poco no teníamos pregrado en antro-
SRORJ¯D�� /R� TXH� WHQ¯DPRV� HUDQ�
pregrados en ciencias sociales, 
donde uno cursaba antropología, 
sociología y ciencia política, y había 
cursos electivos donde uno podía 
FRQFHQWUDU�VXV�LQWHUHVHV��/RV�FXUVRV�
REOLJDWRULRV� WDPEL«Q� HUDQ� P£V� R�
PHQRV� VLPLODUHV�� 3HUR� DKRUD�� GHVGH�
hace unos cinco o seis años, se crea-
ron algunos cursos de pregrado en 
DQWURSRORJ¯D�� <� DOJXQRV� VRQ� LQWHUH-
santes porque proponen programas 
con pocas materias obligatorias, 
G£QGRWH� OD� SRVLELOLGDG� GH� HQIRFDUWH�
en distintas trayectorias o ramas de 
OD�GLVFLSOLQD��3RU�HMHPSOR��OD�WUD\HFWR-
ria tradicional en Brasil es la antropo-
logía social, así que uno tiene la posi-
bilidad de ver cursos en sociología, 
FLHQFLD�SRO¯WLFD��KLVWRULD̿�\�EXHQR��OD�

antropología biológica y arqueología, 
SRU�HMHPSOR��QR�VRQ�GH�PXFKR�LQWHU«V�
SDUD�OD�PD\RU¯D�GH�HVWXGLDQWHV��3HUR�
seguro que sí hay estudiantes intere-
VDGRV�� (QWRQFHV�� VL� OD� XQLYHUVLGDG�
tiene la posibilidad de ofrecer un 
campo de disciplinas distintas, y si 
hay alguien que pueda supervisarte, 
ofrecerte como una cierta tutoría u 
orientación, los estudiantes pueden 
enfocarse en las distintas formas de 
hacer antropología, porque hay 
PXFKDV��<��SRU�HMHPSOR��KD\�JHQWH�D�OD
TXH� SXHGH� LQWHUHVDUOH� P£V� ODV�
relaciones entre antropología y 
OLQJ¾¯VWLFD�� ͤORVRI¯D�� SVLFRORJ¯D��
SVLFRDQ£OLVLV̿� SRUTXH� OD� DQWURSROR-
J¯D� HVW£� XQ� SRFR� HQUHGDGD� HQ� HO�
PHGLR�GH�WRGR�HVR̿�(Q�OD�DQWURSROR-
gía uno tiene un pie en las ciencias 
sociales y otro pie en las ciencias 
naturales, pero hay una especie de 
WHUFHU�SLH�TXH�HVW£�HQ�ODV�KXPDQLGD-
GHV�� HQ�FDPSRV�FRPR� OD�ͤORVRI¯D�� OD�
SVLFRORJ¯D��HWF�̿�$V¯�TXH��QR�V«�VL� OR�
logran hacer porque en las universi-
dades se tienen limitaciones, pero 
FXDQGR�W¼�PLUDV�HO�SODQ�RIUHFLGR�SRU�
el programa, es muy interesante 
debido a la diversidad de posibilida-
GHV��+D\�SRFDV�DVLJQDWXUDV�REOLJDWR-
ULDV�� SRU� HMHPSOR� ̸WHRU¯DV� DQWURSROµ-
gicas” y, desde el segundo año, el 
estudiante puede enfocarse en 
DOJXQD� GH� ODV� GLVWLQWDV� UDPDV�� $�P¯�
PH�SDUHFH�TXH�HVR�HV�OR�P£V�LQWHUH-
sante que podría hacerse en un 
SUHJUDGR�� %XHQR�� HO� SRVJUDGR� HV�
distinto porque allí sí tienes que 

FRQFHQWUDUWH� HQ� XQD� WHP£WLFD� \�
PXFKDV�YHFHV�HQ�XQ�£UHD�HWQRJU£ͤFD�
FRPR� OR�KDFHQ�HQ� ,QJODWHUUD�R�(VWD-
GRV�8QLGRV̿�6L� W¼� WLHQHV�XQD�EXHQD�
formación de base puedes hacer un 
SRVJUDGR�� 1XHVWUR� SUREOHPD� HV� TXH�
como no había antropología, tenía-
mos que ofrecer la formación de base 
HQ�HO�SRVJUDGR��$KRUD�HVR�HVW£�FDP-
ELDQGR�� SHUR� HV� PX\� UHFLHQWH�� 6µOR�
son cinco años desde que tenemos 
DOJXQRV� SURJUDPDV� HQ� DQWURSRORJ¯D��
Pero no son todas las universidades, 
FUHR� TXH� OD� PD\RU¯D� D¼Q� VLJXH� FRQ�
FLHQFLDV�VRFLDOHV�

VR: ¿Entonces considera que es 
mejor tener esa primera formación 
P£V�JHQHUDO�R�PHQRV�HVSHF¯ͤFD�HQ�HO�
pregrado?

MG: $EVROXWDPHQWH��$�P¯�PH�SDUHFH�
que uno de los errores que tenemos 
en la actualidad es eso de una espe-
cialización muy temprana y también 
la presión que existe sobre los estu-
GLDQWHV� SDUD� SXEOLFDU�� <R� FRQR]FR�
gente a las que en el primer día de 
clase el profesor les dice que ya 
tienen que preocuparse por su CV y 
por las revistas donde van a publicar 
SRUTXH�HVW£Q� WRGDV� UDQTXHDGDV��(VR�
a mí me parece una locura porque en 
una disciplina que tiene tantas posi-
bilidades de conexión de saberes muy 
diferentes, dependiendo de la rama 
seguida, creo que el pregrado podría 
DEULU�PXFKDV�SHUVSHFWLYDV��&ODUR�TXH�
para la maestría o el doctorado tienes 

TXH� FRQFHQWUDUWH� HQ� DOJXQD� UDPD��
3HUR�HQ�HO�SUHJUDGR��FUHR�TXH�QR��&UHR�
que tiene que ver con mi experiencia 
WUDEDMDQGR� HQ� HO�0XVHR�1DFLRQDO� GH�
%UDVLO��GRQGH�VµOR�WHQHPRV�SRVJUDGR��
<�FRPR�QR�KD\�SUHJUDGR�HQ�DQWURSR-
ORJ¯D��HV�PX\�FRP¼Q�YHU�TXH�PXFKD�
JHQWH� GH� GLVWLQWDV� £UHDV� OOHJXH� D�
HVWXGLDU�DO�0XVHR�

VR: ¿Y es enriquecedor?

MG:� (V� HQULTXHFHGRU�� SHUR� DO�PLVPR�
tiempo esos estudiantes tienen que 
HVWDU�FDSDFLWDGRV�HQ�DQWURSRORJ¯D��/R�
ideal sería que su capacitación vinie-
ra de los cursos obligatorios del 
SUHJUDGR�� 3HUR� HV� HQULTXHFHGRU�
SRUTXH�DK¯� W¼� WLHQHV�PXFKDV� WUD\HF-
torias distintas, gente que concibe la
antropología de distintas formas, y 
FUHR�TXH�HVR�HV�HQULTXHFHGRU��<�KD\�
XQD�FRVD�GH�OD�TXH�VH�KDEODED�D\HU̿ �
la singularidad de las antropologías 
GHO�6XU��<R�QR�VR\�PX\�FHUFDQR�D�HVDV�
ideas, pero sí hay una cosa que es 
LQWHUHVDQWH�� 0H� UHͤHUR� DO� KHFKR� GH�
que como estamos fuera de los gran-
des centros, tenemos la posibilidad 
GH�XVDUORV�D�WRGRV��$V¯�TXH��SRU�HMHP-
plo, en Brasil, uno tiene cosas de la 
antropología norteamericana, ingle-
VD��R�IUDQFHVD��7RGR�HVR�VH�PH]FOD�GH�
GLVWLQWDV�PDQHUDV��(Q�FDPELR��VL�XQR�
HVW£� HQ� ,QJODWHUUD�� OD� DQWURSRORJ¯D�
IUDQFHVD� HV� DOJR�TXH� FDVL� QR� H[LVWH��
,JXDO� VL� XQR� HVW£� HQ� ORV� (VWDGRV�
8QLGRV�� 1L� VLTXLHUD� OHHQ� HQ� IUDQF«V��
sólo leen a los franceses cuando son 

WUDGXFLGRV�� &UHR� TXH� HVR� HV� XQD�
YHQWDMD� SRUTXH� QR� WHQHPRV� R� QR�
necesitamos tener ninguna obliga-
FLµQ�GH�ͤGHOLGDG��7HQHPRV�HVD�SRVL-
bilidad de conocerlos a todos y hacer 
RWUDV� FRVDV� FRQ� VXV� LGHDV�� &RVDV�
distintas a las que hacen ellos 
PLVPRV�

VR: Y en relación con el Museo, ¿cuál 
es el estado actual o cómo podemos 
entender eso que pasó en el marco 
GHO�GHVͤQDQFLDPLHQWR�GH�ODV�XQLYHU-
sidades públicas?

MG: Bueno, la situación del Museo 
Nacional es muy singular porque es 
XQD� LQVWLWXFLµQ� PXFKR� P£V� DQWLJXD�
que las universidades brasileñas, que 
no son tan antiguas como las de la 
$P«ULFD� KLVS£QLFD�� /D� SULPHUD�
universidad en Brasil se creó en los 
años treinta del siglo XX, mientras 
TXH� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� &µUGRED� HV��
creo, del siglo XVII, hay una diferencia 
PX\� JUDQGH�� 3HUR� HO� 0XVHR� V¯� IXH�
FUHDGR�� FUHR�� HQ� ������ P£V� GH� FLHQ�
años antes de la primera universidad 
GH�%UDVLO��)XH�FUHDGR�FRPR�XQ�PXVHR�
de estilo del siglo XIX, un museo de 
KLVWRULD� QDWXUDO�� 7HQ¯D� DQWURSRORJ¯D��
pero también geología, paleontología, 
HWF«WHUD��<�SRU�UD]RQHV�TXH�QR�V«��HQ�
HO�D³R�������HO�0XVHR�IXH�LQFRUSRUD-
do a la universidad que estaba en Río 
de Janeiro, que en ese entonces se 
OODPDED�8QLYHUVLGDG�GH�%UDVLO��SRUTXH�
VHU¯D� OD� XQLYHUVLGDG� QDFLRQDO�� 3HUR�
HVR�FDPELµ��(Q�%UDVLO�ODV�XQLYHUVLGD-

des son todas regionales, entonces 
VH� YROYLµ� OD� 8QLYHUVLGDG� )HGHUDO� GH�
5¯R� GH� -DQHLUR�� <� HQ� HVWH� SURFHVR�
había que garantizar la no duplica-
FLµQ� GH� FDUUHUDV� \D� H[LVWHQWHV�� 3RU�
HMHPSOR�� OD� XQLYHUVLGDG� \D� WHQ¯D�
zoología y en el Museo también, 
entonces la solución fue que el 
Museo no fuese una institución de 
enseñanza, sino una institución de 
LQYHVWLJDFLµQ��)XH�KDVWD�HO�D³R������
cuando se logró establecer el posgra-
do en antropología, que este se 
instauró como primer curso de ense-
³DQ]D� HQ� HO� 0XVHR�� (Q� WHRU¯D�� HO�
programa de antropología debía estar 
conectado con el Museo, con las 
FROHFFLRQHV� HWQRJU£ͤFDV�� HWF«WHUD��
6LQ�HPEDUJR��HQ�OD�SU£FWLFD�QR�IXH�DV¯�
ya que el fundador del posgrado, 
Roberto Cardoso de Oliveira, antropó-
ORJR� EUDVLOH³R�� TXHU¯D� DOHMDUVH� GH� OD�
gente de la antigua antropología que 
WDPEL«Q� ODERUDED� HQ� HO� 0XVHR��
Cardoso de Oliveira no quería saber 
de los antropólogos biológicos, ni 
DUTXHµORJRV�� HWF��� \� SRU� HVR� FUHµ� HO�
programa en antropología social 
porque, hasta ese entonces, en el 
Museo predominaba la antropología 
FXOWXUDO�FRQ�VXV�FXDWUR�FDPSRV�

Por ello, nuestras relaciones con las 
FROHFFLRQHV�VRQ�PX\�UDUDV��/D�JHQWH�
TXH�WUDEDMD�HQ�HO�FDPSR�FRQRFLGR�HQ�
Brasil como etnología, el estudio de 
las poblaciones indígenas tenía 
UHODFLµQ�FRQ�ODV�FROHFFLRQHV��3HUR�\R��
SRU� HMHPSOR�� TXH� HVWR\� OLJDGR� D� OD�

antropología social, no tenía nada 
TXH� YHU� FRQ� ODV� FROHFFLRQHV�� (QWRQ-
ces, es como si el Museo Nacional 
tuviera tres líneas distintas: una de 
enseñanza, otra de investigación, y la 
RWUD�OLJDGD�DO�PXVHR�

Bueno, hace un año tuvimos un 
incendio que destruyó todo, literal-
PHQWH��(O�HGLͤFLR�HVW£�VLHQGR�UHFRQV-
WUXLGR��1DGLH�VDEH�TX«�SRQGU£Q�DGHQ-
tro ya que las colecciones se perdie-
URQ��<�TXH�\R�VHSD��QDGLH�GLVFXWLµ�HO�
hecho de que hoy no se componen 
colecciones como en el siglo XIX, 
sobre todo las colecciones indígenas 
R�GH�PDWUL]�DIULFDQD��/DV�FROHFFLRQHV�
de matriz africana, en general, esta-
ban compuestas por las cosas que la 
SROLF¯D� FRQͤVFDED� GH� ORV� WHPSORV�
religiosos en las épocas de las perse-
FXFLRQHV� UHOLJLRVDV�� �<� DKRUD� FµPR�
VH�YD�D�KDFHU"�6HJXUR�TXH�QR�OR�KDU£Q�
GH�OD�PLVPD�IRUPD��<�HV�XQD�FRPSOL-
cación porque las cosas de matriz 
DIULFDQD�VRQ�VDJUDGDV��+D\�FRVDV�TXH�
la gente que no es iniciada en las 
religiones de matriz africana no debía 
mirar; hay muchos problemas con 
HVR��2�VHD��QR�VH�SXHGH�UHFRPSRQHU�
XQD� FROHFFLµQ� DIUR�� VHU¯D� ULG¯FXOR��
Sucede lo mismo con relación a una 
colección indígena, porque los 
indígenas ya no quieren que la gente 
YD\D�\�VDTXH�VXV�FRVDV��(QWRQFHV�QR�
WHQJR�LGHD�FµPR�VH�UHFRPSRQGU¯D�

Hay mucha plata para la reconstruc-
FLµQ�GHO�HGLͤFLR��SHUR�SDUD�ODV�FROHF-

ciones, por un lado, y por el otro, para 
OD�HQVH³DQ]D��QL�LGHD��(VWDPRV�WUDED-
MDQGR�HQ�FRQGLFLRQHV�PX\�PDODV��HQ�
VDODV�PX\�PDODV��(QWRQFHV��QR�VDEH-
PRV�TX«�SDVDU£��$�WRGR�HVWR��VH�XQH�
el problema político general en Brasil, 
del gobierno fascista brasileño que 
HVW£� FRUWDQGR� WRGR� HO� GLQHUR� GH� OD�
HGXFDFLµQ��7RGRV�ORV�PHVHV�VH�FRUWD�
XQ�SRFR�P£V��$V¯�TXH�QR�WHQHPRV�QL�
idea de lo que va a pasar en enero, 
porque este año todavía tenemos el 
presupuesto que fue establecido en el 
�����SRU�HO�JRELHUQR�DQWHULRU��TXH�\D�
era malo, pero no tanto como el 
DFWXDO�� 6LQ� HPEDUJR�� HO� SUHVXSXHVWR�
GHO������YD�D�VHU�HVWDEOHFLGR�SRU�HVWH�
JRELHUQR�� $V¯� TXH� SXHGH� VHU� TXH� QR�
WHQJDPRV�QLQJXQD�EHFD��SRU�HMHPSOR��
(VR�HV�SRVLEOH��QR�HV�DEVXUGR��2�SRU�
OR�PHQRV��QLQJXQD�EHFD�QXHYD��2�VHD��
puede que al menos la gente que ya 
WHQJD� EHFD� ORJUH� PDQWHQHUOD�� 3HUR�
KDVWD� KDFH� FLQFR� D³RV�� SRU� HMHPSOR��
todos los estudiantes del posgrado 
QXHVWUR� WHQ¯DQ� EHFD�� <� DKRUD�� FUHR�
que la mitad tiene beca y puede ser 
TXH̿�1R�WHQJR�QL�LGHD��HV�XQD�VLWXD-
FLµQ�GH�WHUURU�DEVROXWR�

VR: Bueno, y a propósito de lo que 
comentaba, ¿qué posición podríamos 
asumir frente a las prácticas del 
coleccionismo para el estudio de la 
cultura?, ¿es algo que se debe deba-
tir?

MG: Bueno, yo no soy especialista en 
eso, nunca estuve involucrado en 

esas discusiones, pero yo sé que hay 
GLVFXVLRQHV� FRQWHPSRU£QHDV� GH�
FRODERUDFLµQ� HQWUH� H[SHUWRV� FLHQW¯ͤ-
FRV� \� OD� JHQWH�� ODV� FXOWXUDV�� 1R� V«��
SDUD�P¯�HVR�VHU¯D�OR�P£V�LQWHUHVDQWH��
(Q�HO�0XVHR��SRU�HMHPSOR��XQD�RSFLµQ�
VHU¯D� LU� D� ORV� FROHFWLYRV� LQG¯JHQDV��
$OJR� LQWHUHVDQWH� TXH� VXFHGLµ�� OR�
puedes encontrar en Internet, es que 
hubo muchas manifestaciones de 
estudiantes indígenas recordando 
que el incendio del Museo, que la 
destrucción del Museo era también 
una pérdida para ellos porque allí 
había cosas que sus pueblos ya no 
IDEULFDQ� P£V�� 1R� HVWDED� ELHQ� TXH�
estas cosas estuvieran en el Museo, 
por supuesto, pero, por otro lado, 
existían, estaban preservadas y eso 
OHV� LQWHUHVDED�� (QWRQFHV�� GHVGH� PL�
punto vista que, como te digo, no es 
el de un experto en estos temas, 
considero que sería un muy intere-
sante sentarse con estos grupos y 
SUHJXQWDUOHV��̸�D�XVWHGHV�OHV�LQWHUHVD�
que se haga alguna cosa con este 
espacio, que por doscientos años fue 
XQ�HVSDFLR�GH�VHJUHJDFLµQ��GH�REMHWL-
ͤFDFLµQ� GH� VX� FXOWXUD�� HWF«WHUD"̹��
(OORV� OR� VDE¯DQ�� SHUR�� DO� PLVPR�
WLHPSR��YH¯DQ�DOJR� LPSRUWDQWH�DK¯��<�
VL�XQR�KDEOD�FRQ�HOORV��TXL]£�VH�SXHGD�
JHQHUDU� DOJR� LQWHUHVDQWH�� /D� GLͤFXO-
tad, claro, es que parte del Museo 
HVW£�HQIRFDGR�HQ�ODV�FLHQFLDV�QDWXUD-
OHV� \� OD� JHQWH� P£V� LPSRUWDQWH� GHO�
0XVHR� WUDEDMD�HQ�HVRV�FDPSRV��<�� D�
ellos, este tipo de propuestas, como ir 
a hablar con la gente para saber cómo 

componer una colección, les parecen
LGHDV�PX\�UDUDV��'H�VHJXUR�HV�SRUTXH�
ellos no van a hablar con los meteo-
URV��FODUR�TXH�QR��3HUR�D�P¯�PH�SDUHFH�
que podría ser una cosa novedosa, 
�QR"� 6HU¯D� FRPR� DSURYHFKDU� XQD�
FDW£VWURIH� \̿� KDFHU� DOJR� GLIHUHQWH��
+D\�HMHPSORV�HQ�HO�PXQGR��6H�SRGU¯D�
LQYHVWLJDU��$SURYHFKDU�OD�FDW£VWURIH�\
KDFHU� XQD� FRVD� GLIHUHQWH�� 1R� V«�� HV�
XQD�LGHD�

Convenciones de las personas parti-
cipantes:� 0DUFLR� *ROGPDQ� �0*���
entrevistado; Valentina Rodríguez 
*µPH]��9*���HQWUHYLVWDGRUD�
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ENTREVISTA A JAIRO TOCANCIPÁ FALLAЃ

Palabras clave:�DQWURSRORJ¯D��/DWLQRDP«ULFD��FDI«��&RORPELD�

AIV: ¿Considera que podría hablarse de la existencia de una “perspectiva antro-
pológica” que diferencie la mirada de nuestra disciplina de la de otras ciencias 
sociales?

JTF:�<R�FUHR�TXH�HV�PX\�LPSRUWDQWH�DQRWDU�TXH�OD�DQWURSRORJ¯D�FRPR�GLVFLSOLQD�
tiene unos enfoques teóricos, unas metodologías, unos métodos que la carac-
WHUL]DQ�H�LGHQWLͤFDQ��DXQTXH�HQ�D³RV�UHFLHQWHV�VH�KDQ�YLVWR�QXWULGDV�SRU�RWUDV�
GLVFLSOLQDV� FRPR� OD� VRFLRORJ¯D�� OD� FLHQFLD�SRO¯WLFD�� OD� HFRQRP¯D�� HWF��3RU�RWUR�
ODGR�� OD�GLYHUVLGDG�FXOWXUDO�TXH�H[LVWH�HQ�GLVWLQWRV�£PELWRV�� OD� IRUPD�FRPR�OD�
DQWURSRORJ¯D�VH�GHVDUUROOD�MXVWDPHQWH�YD�FRQVROLGDQGR�HVH�FDU£FWHU�GLVWLQWLYR��
R� ̸SHUVSHFWLYD� DQWURSROµJLFD̹� VREUH� GLFKD� GLYHUVLGDG�� 8Q� HMHPSOR�� OD� FLXGDG�
FRORQLDO�GH�GRQGH�\R�YHQJR��3RSD\£Q��HYRFD�GH�PDQHUD�GLVWLQWLYD�HO�WHPD�GH�OD�
KLVWRULD���3RU�TX«�OD�KLVWRULD"�(V�XQD�FLXGDG�FRORQLDO��WLHQH�XQ�SDVDGR�TXH�UHYHOD�
FLHUWRV�HOHPHQWRV�GLIHUHQFLDGRUHV�GH�MHUDUTX¯D��GH�GLVFULPLQDFLµQ��GH�HVWUDWH-
JLDV�GH�UHVLVWHQFLD�TXH�SRVLELOLWDQ�DERUGDU�HVH�WLSR�GH�FDPSRV�HQ�WHQVLµQ��(V�XQ�
£PELWR�TXH�SRWHQFLDOPHQWH�SRGU¯D�IDYRUHFHU�XQD�WHRUL]DFLµQ�VREUH�HVH�WLSR�GH�
SUREOHPDV��$OO¯�HVWDU¯D�XQ�SRFR�HO�YDORU�GLVWLQWLYR��HQ��VD�UHODFLµQ�GH�OR�TXH�KDFH�
la antropología, lo que posibilita y lo que el entorno social también le permite 
DERUGDU�HQ�HVH�RUGHQ�

<R�QR�FUHR�TXH�SRGDPRV�SHQVDU�TXH�WHQJDPRV�FRPR�ͤQDOLGDG�HQ�OD�DQWURSROR-
J¯D�FRORPELDQD�R�HQ�$P«ULFD�/DWLQD�TXH�VH�G«�XQD�DQWURSRORJ¯D�SURSLD�SRU�V¯�
PLVPD�R�XQD�DQWURSRORJ¯D�GHO�VXU��<R�FUHR�TXH�SRGHPRV�KDFHU�XQD�DQWURSRORJ¯D�
GLIHUHQWH�� V¯�� TXH� WLHQH� VXV� SDUWLFXODULGDGHV�� SHUR�PH� SDUHFH� TXH� WUDEDMDU� HQ�
función de que hagamos una antropología del sur es un factor distractor, como 
OR� GHF¯D� D\HU��8QR�QR�GHEH� WUDEDMDU� HQ� IXQFLµQ�GH�EXVFDU� HVD�ͤQDOLGDG�� VLQR�
simplemente hacer una buena etnografía, una buena antropología que posibili-
WH�GRFXPHQWDU�WRGDV�HVWDV�UHDOLGDGHV��WRGRV�HVWRV�SUREOHPDV�FRPSOHMRV��4XH�
DO�ͤ QDO�GH�PXFKRV�D³RV�SRU�OR�TXH�KDJDPRV�QRVRWURV�GLJDQ��̸ c&DUDPED��$TX¯�HQ�
HO�IRQGR�OR�TXH�KD\�HV�XQD�DQWURSRORJ¯D�D�OD�FRORPELDQD̹��HV�RWUD�KLVWRULD��<R�

creo que lo que debemos hacer noso-
tros como antropólogos, las nuevas 
JHQHUDFLRQHV�� HV� HPSH]DU� D� WUDEDMDU�
esos factores peculiares, esos facto-
UHV�GLQ£PLFRV��PX\�SURSLRV�GH�QXHV-
tra realidad y articularlos con los 
programas, y potenciarlos; que en el 
IRQGR�VH�WUDEDMH�XQD�KXHOOD�GLVWLQWLYD�
HV�XQD�FRQVHFXHQFLD��3HUR�QR�HV�HQ�OD�
E¼VTXHGD� GH� TXH� HVD� KXHOOD� VHD�
distintiva como se alude a las antro-
pologías metropolitanas versus las 
periféricas, sino en todo lo que se 
posibilita desde adentro hacia un 
horizonte de investigación no espera-
GR�� TXH� HQ� DOJ¼Q� PRPHQWR� OOHJDUH-
PRV� D� GHFLU� TXH� GHͤQLWLYDPHQWH� OR�
TXH�VH�KDFH�HQ�$P«ULFD�/DWLQD�HV�XQD�
antropología diversa que tiene distin-
tas potencialidades por países y que 
en el fondo hay un hilo conductor 
HQWUH�HVDV�DQWURSRORJ¯DV��1R�FUHR�TXH�
tengamos que estar pensando en 
EXVFDU�HVH�ͤ Q��7HQHPRV�TXH��SUHFLVD-
mente, potenciar lo que tenemos, que 
HV� OR� TXH� VRPRV� \� QR� WUDEDMDU� HQ�
función de ese propósito de ser 
GLIHUHQWHV��3RU�QXHVWUDV�DFWXDFLRQHV�
\�UHDOL]DFLRQHV�HO�WLHPSR�OR�GLU£�

AIV: ¿Y si yo le pidiera que nos diera 
XQD� GHͤQLFLµQ� WHQWDWLYD� GH� TX«�
podría ser “perspectiva antropológi-
ca”?

JTF: Bueno, eso es una pregunta 
PD\RU��<R�VLHPSUH�KH�GLFKR�TXH�SHUV-
pectiva antropológica es una forma 
de ver el mundo de manera distinta, 

no como convencionalmente la 
vemos o como la ven otras discipli-
QDV��&ODUR��PXFKDV�GLVFLSOLQDV�LQWHQ-
tan hacerlo a su modo y nosotros 
WDPEL«Q�� /D� DQWURSRORJ¯D� QR� GHELµ�
llamarse antropología, sino “alolo-
gía̹�� /LWHUDOPHQWH� OD� ̸alología” sería 
el estudio de la “otredad” y ese otro 
QR� HVW£� UHIHULGR� D� XQD� SREODFLµQ�
distante de nosotros en el tiempo y en 
el espacio, sino que nosotros mismos 
VRPRV� WDPEL«Q� ̸RWURV̹�� (Q� XQD�
ciudad como Medellín, uno puede ver 
la vida de un citadino, una persona 
que se levanta todos los días, que va 
a hacer su rutina y lleva un mundo 
PX\� SDUWLFXODU�� (VD� SHUVRQD� HVW£�
conectada con otras personas, se 
UH¼QHQ�HYHQWXDOPHQWH�\� ORJUDQ�HQWUH�
este grupo de personas empezar a 
generar unos valores distintivos, pues 
nuestra perspectiva sería entonces 
comprender por qué ocurre eso, y 
sobre todo cómo siendo parte de la 
HVFHQD� OR�FRPSUHQGHPRV��(QWRQFHV��
la perspectiva antropológica tiene 
que ver con una mirada diferente 
sobre el valor de sentido que las 
personas tienen sobre su mundo, 
VREUH�VX�VXEMHWLYLGDG��\�GHQWUR�GH�HVD�
forma de llegar a esa mirada, a esa 
YLVLµQ� GHO�PXQGR� GH� HVDV� SHUVRQDV��
Del mismo modo, esa perspectiva va 
acompañada de unos métodos muy
particulares, y también como ayer lo 
GHF¯D� (VWHEDQ�.URW]�� XQ� FRQMXQWR�GH�
técnicas que nos posibilitan acceder 
D�HVD�IRUPD�GH�YHU�OD�UHDOLGDG�GHO�RWUR��
(O� DQWURSµORJR� QR� WLHQH� OD� PLVPD�

mirada sobre un documento que un 
historiador, un sociólogo, un psicólo-
JR�� QL� XQ� HFRQRPLVWD�� (O� KLVWRULDGRU�
GLU¯D� OR� PLVPR�� (O� DQWURSµORJR�
SRQGU¯D� HVD� PLUDGD� P£V� VLVW«PLFD��
que quiere decir no solamente ver el 
documento en sí mismo sino en 
relación con el entorno, en relación 
con los actores, con la institucionali-
dad y trataría de comprender su locus 
o lugar de enunciación, que es lo que 
OH�GD�VHQWLGR��+D\�XQD�KHUPHQ«XWLFD�
GHWU£V�GH�HVR��SDUD�VHJXLU� ORV�W«UPL-
QRV�GH�*DGDPHU��KD\�XQD�LQWHUSUHWD-
ción del documento y lo mismo ya 
GHF¯D� &OLIIRUG� *HHUW]� VREUH� OD� UHDOL-
dad: hay una interpretación de la 
realidad, eso es lo que hacemos en 
DQWURSRORJ¯D��(V�YHU�HO�PXQGR�VRFLDO�
desde otra perspectiva que no sola-
mente es la de los actores, sino que 
es una perspectiva relacional de 
QRVRWURV�PLVPRV�FRQ�HOORV��3RUTXH�OD�
antropología de hoy no es solamente 
yo ver cómo piensa el otro sino cómo 
el/la otro/a piensa sobre mí y yo 
pienso sobre él/ella y cómo entre los 
dos nos vamos enriqueciendo en esa 
mirada o en esa perspectiva antropo-
OµJLFD�� (VD� HV� OD� FRPSOHMLGDG� GH� OD�
perspectiva antropológica, es un 
PXQGR� UHODFLRQDO�� ,JXDOPHQWH�� \�
dentro de esa perspectiva, existe una 
dimensión importante de cómo lo que 
hacemos nos afecta como personas, 
HQ� QXHVWUR� VHQWLU�� SHQVDU� \� DFWXDU��
Pocas disciplinas tienen estos efec-
WRV� WUDQVIRUPDGRUHV�� $KRUD� ELHQ�� OD�
perspectiva antropológica en el 

mundo de hoy se construye con los 
otros, es decir con los indígenas, con 
los afros, con los campesinos, con los 
FLWDGLQRV�� +DVWD� KDFH� XQDV� G«FDGDV�
ORV� SUREOHPDV�� \� WRGDY¯D� FRQWLQ¼DQ��
HVW£Q� DQFODGRV� D� FLHUWD� IRUPD� GH�
DFDGHPLFLVPR� TXH� WXYR� VX� ͤQDOLGDG�
HQ�HO�SDVDGR��+R\�HQ�G¯D�WHQHPRV�TXH�
SRWHQFLDU� P£V� HO� GL£ORJR� FRQ� HVWRV�
DFWRUHV�� 3HUR� QR� HV� XQ� GL£ORJR�
basado en la complacencia de lo que 
ellos “digan” so pretexto que ellos 
saben resistir por centurias y que 
nosotros solo debemos obedecer lo 
que se diga y ser un instrumento pues 
HO�OHQJXDMH�QXHVWUR�QR�OHV�YDOH��)ODFR�
favor le hacemos al movimiento cam-
pesino e indígena haciendo un 
DFWLYLVPR�FLHJR�\�SRFR�FU¯WLFR��1XHV-
tra actuación, y de allí nuestra pers-
pectiva antropológica, debe ser críti-
ca y respetuosa, pero sobre todo y 
constructivamente hablando, con 
DTXHOORV�FRQ�TXLHQHV�LQWHUDFWXDPRV��
Servir ciegamente a una agenda 
preestablecida a un movimiento es 
una ingenuidad que debemos superar 
en la relación dialógica con los acto-
res y hasta en eso debemos generar 
nuevos espacios de discusión para 
que el pensamiento, desde al menos 
dos perspectivas diferentes, pueda 
FUHFHU�\�HQULTXHFHUVH�HQ�HO�DQ£OLVLV�\�
OD�DFWXDFLµQ��

AIV: ¿Hacia dónde piensa que debe-
rían proyectarse los pensum de 
antropología de las universidades en 
Colombia?

JTF: %LHQ��<R�FRQR]FR�HO�GHSDUWDPHQ-
WR� QXHVWUR�� HQ� 8QLFDXFD�� DGHP£V� GH�
algo de otros departamentos en el 
SD¯V��SHUR�QR�HV� OR�PLVPR��1RVRWURV�
estamos en proceso de reforma curri-
FXODU�DKRUD�MXVWDPHQWH��6H�GHEH�WHQHU�
en cuenta el tema de la antropología
boasiana, que plantea una subdivi-
VLµQ� FO£VLFD� GH� FXDWUR� FDPSRV�� TXH�
son la lingüística, la bioantropología, 
la arqueología y la antropología 
VRFLDO�� <� OD� SUHJXQWD� TXH� VH� SODQWHD�
ahora es si ese modelo ha funcionado 
o no, y si debe prevalecer después de 
DGRSWDUOR��(VD�HV�XQ�SRFR�OD�SHUVSHF-
WLYD�

<R�VLHPSUH�KH�GLFKR�TXH��HQ�OD�DQWUR-
pología estadounidense, que es la 
boasiana, siempre me pareció muy 
curiosa la separación de la lingüística 
y la antropología social, como si la 
antropología social no tuviera el 
FDPSR�OLQJ¾¯VWLFR��0H�SDUHF¯D�TXH�HUD�
una separación que no debió darse, 
porque el mundo que nosotros cono-
cemos en antropología social, lo 
FRQRFHPRV� D� WUDY«V� GHO� OHQJXDMH�� (O�
OHQJXDMH� HV� OR� TXH� SRVLELOLWD� FRP-
prender el mundo, aunque no desde 
un determinismo lingüístico, que es lo 
que se acostumbra a hacer, en el que 
para todo tenemos que entender el 
PXQGR�D�WUDY«V�GHO�OHQJXDMH��+D\�RWUD�
serie de fundamentos cognitivos, otra 
serie de acciones, de comportamien-
tos que no van referidos con la forma 
como la entendemos en el dominio 
lingüístico, aunque la acción comuni-

cativa prevalece no es oral sino de 
RWUR�RUGHQ�

<R�FUHR�TXH�ORV�GHSDUWDPHQWRV�GHEHQ�
potenciar su locus de enunciación, o 
VHD��ODV�UHJLRQHV��<�HV�XQ�GL£ORJR�FRQ�
ODV� UHJLRQHV�� FRQ� ODV� SUREOHP£WLFDV�
de las regiones lo que nosotros tene-
PRV�TXH�SURIXQGL]DU�HQ�JUDQ�PHGLGD��
Porque si la antropología tiene su 
punto inicial en la etnografía en los 
sitios ubicados, que ese es nuestro 
GHVDI¯R�KR\���FµPR�ORJUDPRV�FRQHF-
tar esos sitios localizados con el 
mundo global con lo de que decía 
-XOLDQ� 6WHZDUG�� VREUH� OD� GLPHQVLµQ�
QDFLRQDO� H� LQWHUQDFLRQDO"� (VWH� HV� XQ�
HMHUFLFLR� TXH� QRV� WRFD� HPSH]DU� D�
HVWXGLDU� \� D� FRQRFHU�PXFKR�P£V�� (O�
locus de enunciación, el lugar de 
enunciación es la localidad, que se 
inscribe en la región, el territorio 
̸QDFLRQDO̹�\�HO�PXQGR��(VWD�LQWHUUHOD-
ción multinivel plantea problemas 
particulares, pero que son también 
problemas mundiales o globales y por 
eso estimulamos mucho la perspecti-
va comparativa que la antropología 
ostenta pero que poco aplicamos 
porque siempre la asimilamos 
asociada al enfoque evolucionista de 
donde nació, pero esa línea de pensa-
miento comparativo ha cambiado en 
ODV� ¼OWLPDV� G«FDGDV�� 3RUTXH� HQ� HO�
fondo la perspectiva antropológica es 
comparativa: “él y yo”, el “nosotros, 
HOORV̹�� $K¯� KD\� XQD� GLPHQVLµQ� GH�
DSUR[LPDFLµQ�D�HVH�RWUR��/R�TXH�WDP-
bién me parece distintivo es que 

nosotros estamos en el laboratorio 
TXH�HV�OD�ORFDOLGDG��OD�UHJLµQ��(V�GHFLU��
nosotros podríamos necesitar ir por 
HMHPSOR�D��IULFD�D�KDFHU�XQD�LQYHVWL-
JDFLµQ� GH� WUD]DELOLGDG� GH� XQ� K£ELWR��
de una tradición, pero digamos que 
nuestro laboratorio tiene bastantes 
insumos para mantenernos ocupados 
SRU� XQ� ODUJR� UDWR��<� HVWH� ODERUDWRULR�
es lo que tenemos que potenciar 
nosotros como antropólogos en 
relación con otros campos del saber y 
potenciar esa mirada, esa perspectiva 
de cuando entramos en interacción 
con estos problemas, nosotros tene-
mos esa mirada distintiva, pero tam-
bién debemos reconocer nuestras 
OLPLWDFLRQHV��$�YHFHV�DOJXQRV�DQWUR-
pólogos tienden a la arrogancia, a 
decir “yo sé porque sé mirar el mundo 
desde otra perspectiva”, pero eso no 
QHFHVDULDPHQWH� HV� FRQFOXVLYR�� 8QR�
tiene que valorar lo que hacen los 
sociólogos, los politólogos, los 
HFRQRPLVWDV��(OORV�WLHQHQ�RWUD�PLUDGD�
GHO� PXQGR�� 6RQ� FRPR� YHQWDQDV� DO�
PXQGR�� (O� SUREOHPD� HV� FRPR� XQ�
Q¼FOHR�TXH�WLHQH�GLVWLQWDV�DULVWDV�� W¼�
SXHGHV�YHUOR�GHVGH�DEDMR�� OR�SXHGHV�
mirar desde arriba, desde la planta, 
GHO�RWUR�ODGR��GHVGH�RWUD�SHUVSHFWLYD��
7LHQHQ�PLUDGDV� GLIHUHQFLDOHV� \� FDGD�
PLUDGD�HV�WDQ�Y£OLGD�FRPR�OD�RWUD��(O�
economista a través de la estadística 
logra revelar el mundo de una forma 
particular y eso le da una visión de 
PXQGR�� (O� HWQµJUDIR� KDFH� RWUD�
mirada, no desde la estadística, sino 
de los estudios de caso, desde el 

“mundo de la vida” para emplear la 
H[SUHVLµQ�GH�(GPXQG�+XVVHUO�\�OXHJR�
la puede conectar con esa estadísti-
FD�� 7LHQH� TXH� UHODFLRQDUOD� SDUD� YHU�
cómo la estadística la valida o la 
invalida, y si la invalida pues hay que 
YHU� SRU� TX«� RFXUUH� HVR�� (VH� HV� HO�
GL£ORJR� TXH� KD\� TXH� KDFHU�� SRUTXH�
SDUD�P¯�OD�HWQRJUDI¯D�DUURMD�FRVDV�TXH�
van en contra de la estadística y ha 
SDVDGR��(VH�HV�HO�HMHUFLFLR�TXH�WHQH-
PRV�TXH�WUDWDU�GH�GHVDUUROODU�

<R�FUHR�TXH�ORV�pensum deben tener 
ese componente fuerte de lo que es 
etnografía, lo que es teoría, lo que son 
técnicas de investigación, talleres de 
etnografía -que unos le llaman tam-
EL«Q��\�VREUH�WRGR�HMHUFLFLRV�FRPSD-
UDWLYRV��0H� SDUHFHQ�PX\� LPSRUWDQWH�
tanto en la parte de pregrado como en 
la parte de posgrado porque los 
HMHUFLFLRV�FRPSDUDWLYRV�VRQ�FRPSOH-
MRV�� <R� SXHGR� KDFHU� HMHUFLFLRV� FRP-
SDUDWLYRV�GH�DSUR[LPDFLµQ��<R�QR�ORV�
recomiendo para pregrado, pero no 
porque no lo puedan hacer sino 
porque en un inicio de la carrera el 
MRYHQ� DSHQDV� HVW£� HPSH]DQGR� D�
PDQLREUDU�FRQ�XQ�GRPLQLR�HVSHF¯ͤFR�
TXH�HV�VXͤFLHQWH�SDUD�LQLFLDUVH�HQ�OD�
FRPSUHQVLµQ�GH�DOJR�TXH�QR�FRQRFH��
Si el estudiante ha empezado tem-
SUDQR� SXHGH� KDFHU� XQ� HMHUFLFLR� GH�
tipo comparado, pero los estudios 
comparativos son estudios longitudi-
nales, son estudios que a través del 
tiempo se van dando y requieren de 
XQD� PD\RU� H[LJHQFLD�� <R� KLFH� PL�

WUDEDMR�GH�JUDGR�KDFH����D³RV�VREUH�
un barrio y luego volví al barrio, a ver 
TX«�KDE¯D�SDVDGR�D�WUDY«V�GHO�WLHPSR��
(VR� PH� GD� XQ� SRTXLWR� P£V� GH�
elementos para poder entender, y eso 
V¯��FRQ�WRGR��WXYH�GLͤFXOWDGHV��(QWRQ-
ces, la perspectiva comparativa es 
PX\�LPSRUWDQWH�

Las pasantías son muy importantes: 
que ustedes vayan al Cauca, que los 
GHO�&DXFD�YHQJDQ�DF£��/D� LQYHVWLJD-
ción, la formación es muy importante 
también porque eso es lo que dinami-
za los grupos de investigación, es lo 
que dinamiza los proyectos y los 
WUDEDMRV��(V�XQ�FRQMXQWR�GH� IDFWRUHV�
que tienen que potenciar esas mallas 
FXUULFXODUHV��<�VREUH�WRGR�OD�SDUWH�GH�
OHFWXUD� \� HVFULWXUD�� <R� VLHPSUH� OHV�
digo a mis estudiantes, “Por la escri-
tura seréis conocidos”, para colocar 
XQ� DFHQWR� FDVWHOODQL]DGR�� /RV� MµYH-
QHV�WLHQHQ�TXH�OHHU�PXFKR��<D�VDEH-
mos que existen tres elementos 
vitales en la antropología: (i) vivir la 
experiencia, (ii) interpretar esa expe-
riencia, y hacer una lectura y (iii) 
escribirla para contarla, pero contarla 
ELHQ�� (VRV� IDFWRUHV� VRQ� FODYH� HQ� OD�
malla curricular: la experiencia etno-
JU£ͤFD�� OD� HVFULWXUD�� OD� OHFWXUD�� \� OD�
interpretación como una consecuen-
FLD� GH� ODV� DQWHULRUHV�� (VWRV� WUHV�
HOHPHQWRV�VRQ�WUDQVYHUVDOHV�

Nosotros tenemos una reforma que 
tenemos que hacer ahí y es que al 
comienzo de los semestres se da 

lectoescritura al estudiante y ahí 
WHUPLQD�WRGR��7HQHPRV�TXH�IRUWDOHFHU
estas competencias a mitad de 
FDPLQR�\�DO�ͤQDO�GH�OD�FDUUHUD��SRUTXH�
OD� HVFULWXUD� GHEH� VHU� FRQVWDQWH�� <� D�
los chicos tenemos que empezar a 
GHFLUOHV� ̸G«MDPH� YHU� WX� HQVD\R̹��
̸PLUD�� FµPR� UHGDFWDVWH� DF£̹�� ̸PLUD�
cómo colocaste el punto, la coma”, 
“pero mira que eso no tiene verbo, 
cómo lo vas a decir”, “pero mira que 
alientas todo el tiempo, leo el ensayo 
\� HQ� OD� S£JLQD� QRYHQD� GLFH� OR� P£V�
LPSRUWDQWH�\�SDVR�OD�S£JLQD�VLJXLHQWH�
\� HVW£Q� ODV� UHIHUHQFLDV�� 0H� GHMDVWH�
LQLFLDGR̹�� 6RQ� GLPHQVLRQHV� HQ� OD�
escritura que el estudiante tiene que 
LU�DSUHQGLHQGR�D�WUDEDMDU�

<�KDFHU�HMHUFLFLRV�HWQRJU£ͤFRV��<R�QR�
digo etnografía, porque la etnografía 
WLHQH�XQD�GLPHQVLµQ�PXFKR�P£V�WHP-
poral, espacial y de maduración, y 
WLHQH� H[LJHQFLDV� PD\RUHV�� <R� GLJR�
HMHUFLFLRV� HWQRJU£ͤFRV�� 7¼� SXHGHV�
GHFLU��̸EXHQR��$QD�,VDEHO��WH�YDV�SDUD�
el parque Pies Descalzos y haces un 
HMHUFLFLR�HWQRJU£ͤFR̹��SHUR�HVR�QR�HV�
HWQRJUDI¯D�� HV�XQ�HMHUFLFLR�HWQRJU£ͤ-
FR��6RQ�HVFDODV�GLIHUHQWHV�\�HVR�KD\�
TXH�WHQHUOR�ELHQ�FODUR��̸1R��HV�TXH�\R�
hice una etnografía en Pies Descal-
]RV̹��8QD�HWQRJUDI¯D�GH�XQ�G¯D��HVR�QR�
HV�XQD�HWQRJUDI¯D��HVR�HV�XQ�HMHUFLFLR�
GH� DSUR[LPDFLµQ�� <D� TXH� W¼� HQ� HO�
V«SWLPR� VHPHVWUH�� $QD� ,VDEHO�� GLJDV�
̸9R\�D�WUDEDMDU�HQ�3LHV�'HVFDO]RV��<D�
WHQJR�YDULRV�HMHUFLFLRV�\�YR\�D�WUDED-
MDU�DOO£�RFKR�PHVHV��YR\�D�WUDEDMDU�GH�

vendedora de minutos, voy a estar 
haciendo etnografía ahí permanente-
PHQWH̹��HVR�HV�RWUD�KLVWRULD��6L�KR\�\D�
OOHYDV�W¼�XQ�D³R�R�GRV�D³RV�KDFLHQGR�
HVH�WUDEDMR��HVR�HV�RWUD�FRVD�GLIHUHQ-
WH�� (QWRQFHV� I¯MDWH� TXH� HVDV� VRQ�
dimensiones de tiempo y espacio que 
VH�YDQ�FRQMXJDQGR�SDUD�PDWHULDOL]DU�
DTXHOOR�TXH�OODPDPRV�XQD�HWQRJUDI¯D�

La malla curricular tiene que estar 
sintonizada, sincronizada con los 
problemas de las regiones, que no 
son problemas locales, regionales 
singulares sino expresiones de algo 
P£V�JOREDO� \� HV� OR� TXH�QHFHVLWDPRV�
comprender también de manera 
UHODFLRQDO��(VD�HV�QXHVWUD�SRWHQFLDOL-
dad como antropólogos y etnógrafos, 
comprender la dimensión local para 
SRGHU�FRQHFWDU��FRPR�GHF¯D�6WHZDUG�
\� RWURV� FRPR� :ROI� \� 0LQW]�� FRQ� HO�
£PELWR� UHJLRQDO�� QDFLRQDO� H� LQWHUQD-
FLRQDO�

AIV: Hemos leído que usted ha estu-
diado sobre el café y eso nos interesa 
mucho. Queríamos preguntarle cómo 
puede aportar la antropología al 
estudio del café en Colombia.

JTF:� $QD� ,VDEHO�� HVD� HV� XQD� EXHQD�
SUHJXQWD� TXH� PH� KDJR�� 0LUD�� \R�
YHQJR� HVWXGLDQGR� HO� FDI«� KDFH� P£V�
GH�XQD�G«FDGD���3RU�TX«�PH�LQWHUHVµ�
el café? Porque entre la tradición de 
mi familia, mi padre era intermediario 
GH�FDI«�\�\R�GHVGH�MRYHQ�OH�D\XGDED�D�
PL�SDGUH�D�WUDEDMDU��<R�FDUJDED�EXOWRV�

de café, le ayudaba a secar en el calor 
LQIHUQDO�GH�1HLYD��GRQGH�PH�FUL«��<R�
sé cómo secar café y todas estas 
FRVDV�DVRFLDGDV��(Q�HVH�PRPHQWR�\R
no sabía que iba a estudiar antropolo-
gía, pero eso estaba en mi memoria, 
corporalmente estaba en mi memo-
ULD�� <R� FRQHFW«� HVR� FRQ� PL� FDUUHUD�
especialmente a nivel de la maestría y 
el doctorado en una zona del sur del 
&DXFD�GRQGH�WUDEDM«�SRU�YDULRV�D³RV�
GH� PDQHUD� LQWHUFDODGD�� <� HO� DSRUWH�
que puede hacer la antropología es 
variado: uno, es la parte etnohistóri-
ca, es decir, el café es un producto 
colonizador que fue integrando al 
PXQGR� HQ�PXFKDV� ODWLWXGHV�� <D� KD\�
WUDEDMRV�FO£VLFRV��FRPR�HO�GH�:LOOLDP�
Roseberry de la tradición de la econo-
mía política en antropología, y que 
WUDEDMµ�HO�FDI«�HQ�9HQH]XHOD���O�IRUPµ�
también parte del grupo de Sydney 
0LQW]�TXH�WUDEDMR�OD�KLVWRULD�VRFLDO�GHO
D]¼FDU�HQ�HO�&DULEH��GH�'LDPRQG��\�GH�
-XQH� 1DVK�� TXLHQHV� WUDEDMDURQ� HQ�
variados campos, pero desde una 
perspectiva global histórica desde 
mediados del siglo XX, mucho antes 
que otros empezaran a hablar de 
HVWRV� WHPDV� FRPR� DOJR� QRYHGRVR��
(VR�HV�XQ�DSRUWH�LPSRUWDQWH��OD�HWQR-
historia, pero mirada un poco en esa 
trayectoria global, ya que es una 
materia prima que ha trascendido a 
través del tiempo y es una de las 
primeras mercancías o productos que 
conectó al mundo o en la frase céle-
bre de un  historiador “la semilla que 
FRQTXLVWµ�HO�PXQGR̹��(Q�HVWD�WUD\HF-

toria se unen la antropología y la 
KLVWRULD�� 3RU� HMHPSOR�� OD� KLSµWHVLV�
P£V� YLDEOH� HV� TXH� HO� FDI«� OOHJµ� D�
Colombia a través de Venezuela, los 
6DQWDQGHUHV�� OXHJR�SDVµ�D�$QWLRTXLD�
y se distribuyó por todo el país, donde 
estuvo la Iglesia involucrada, los 
terratenientes, los pequeños produc-
WRUHV� \� ORV� MRUQDOHURV�� HV� XQ� FXOWLYR�
TXH� DWUDYLHVD� OD� VRFLHGDG�� (QWRQFHV�
la antropología puede potenciar la 
comprensión de cómo y por qué 
RFXUUH� HVD� WUDQVYHUVDOLGDG�� \� P£V�
importante, cómo un producto como 
el café genera valores culturales 
desde su producción, transformación 
y consumo para luego reiniciar el 
FLFOR�SURGXFWLYR�

/R�RWUR�HV�OD�HWQRJUDI¯D�D�QLYHO�ORFDO��
$\HU� OR� KDEODED�� HQ� FRDXWRU¯D� FRQ�
algunos cafeteros del sur del Cauca 
HVFULELPRV�D�P£V�GH�GRV�PDQRV��XQ�
libro sobre el café desde lo local a lo 
internacional, parte de mi tesis 
GRFWRUDO� HVW£� DK¯�� +DEODPRV� GH� OD�
KLVWRULD� GHO� FDI«�� OXHJR� EDMDPRV� DO�
Cauca, Colombia y luego a Paraíso, 
un corregimiento al Sur del Cauca, y 
GHVSX«V�WUDEDMDPRV�FRQ�YDULRV�FDP-
SHVLQRV�FDIHWHURV��)XH�XQD�H[SHULHQ-
cia maravillosa donde tratamos de 
LQWHJUDU�HQ�XQ�GL£ORJR�VRVWHQLGR�FRQ�
ellos la historia social del café articu-
ODQGR�HVRV�YDULDGRV�QLYHOHV��(Q�FLHUWR�
PRGR�HVW£EDPRV�HQ�OD�O¯QHD�GHO�JUXSR�
GH�-XOLDQ�6WHZDUG�TXH�LQLFLµ�ORV�HVWX-
dios con varios antropólogos desta-
FDGRV�\�\D�PHQFLRQDGRV��(QWRQFHV��OD�

antropología puede contribuir a ese 
GL£ORJR�� XQ� GL£ORJR� FRQVWUXFWLYR� \�
crítico que pueda potenciar esas 
diferencias regionales sobre la 
producción, la transformación y el 
FRQVXPR�GHO�FDI«��

<�OR�RWUR��WRPDQGR�D�$UMXQ�$SSDGXUDL��
es que con la antropología podemos 
mirar desde una perspectiva cíclica la 
SURGXFFLµQ�GHO� FDI«�� /D�PD\RU�SDUWH�
GH� OD� HWQRJUDI¯D� GHO� FDI«� HVW£� HQ� OD�
producción, no hay etnografías de la 
WUDQVIRUPDFLµQ� QL� GHO� FRQVXPR�� <R�
KLFH�WRGR�HO�FLFOR��3DUWH�GH�PLV�HVFUL-
tos tienen que ver con algo de la 
producción, la transformación en las 
WULOODGRUDV�� \� HO� FRQVXPR�� (Q� HVWH�
¼OWLPR� GRPLQLR� PH� SUHJXQWDED�
�FµPR� HV� HO� DVXQWR� GH� ORV� FDI«V��
GRQGH�XQR�WRPD�FDI«�HQ�3RSD\£Q��HQ�
XQD� FLXGDG� FRORQLDO� HQ� $P«ULFD�
/DWLQD"��TX«�VLJQLͤFDGR�WLHQH�HO�FDI«�
SDUD�HO�FLXGDGDQR�GH�D�SLH"���&µPR�VH�
enlaza el ciclo desde la producción 
hasta el consumo? Hay que tomar 
WRGR� HO� FLFOR�� /D� DQWURSRORJ¯D� SXHGH�
tener esa mirada sistémica, integral y 
cíclica e interrogarse sobre las conti-
nuidades y discontinuidades en ese 
ciclo, las relaciones de poder, de 
control, pero también de cambio, de 
WUDQVIRUPDFLµQ��GHO�SDSHO�GH�ORV�MµYH-
QHV��HWF��<�WDPEL«Q�XQD�PLUDGD�FU¯WLFD�
de las políticas cafeteras y la institu-
cionalidad, que también hay que 
FRQRFHUOD�� &µPR� VXUJLµ� HO� SDUD�
(VWDGR� DOUHGHGRU� GHO� FDI«�� TXH� HV�
LPSRUWDQWH��%XHQR��HV�XQ�WHPD�H[WHQ-

VR��TXH�WRGDY¯D�DPHULWD�P£V�DWHQFLµQ�
a nivel regional comparativo y ese es 
un desafío para la investigación 
DQWURSROµJLFD�KR\�HQ�QXHVWUR�SD¯V�

Convenciones de las personas parti-
cipantes: -DLUR� 7RFDQFLS£�)DOOD�
�-7)��
HQWUHYLVWDGR�� $QD� ,VDEHO� 9«OH]� 9LOOH-
JDV��$,9���HQWUHYLVWDGRUD�

ENTREVISTA A MARCIO GOLDMANЃ

Palabras clave:�DQWURSRORJ¯D��/DWLQRDP«ULFD��0XVHR�1DFLRQDO�GH�%UDVLO�

VR: Según su opinión, ¿considera que puede hablarse de la existencia de una 
perspectiva antropológica que diferencie la mirada de la antropología de otras 
ciencias sociales?

MG:�0H�SDUHFH�TXH�OR�GLVWLQWLYR�GH�OD�DQWURSRORJ¯D�HV�OD�SU£FWLFD�HWQRJU£ͤFD��
comprendida como una especie de esfuerzo por entender las cosas desde un 
punto de vista que no es el de uno mismo y, para eso, se necesita de la ayuda de 
ORV�RWURV��$V¯� TXH� FXDQGR�HVWXGLDPRV�D�XQ�JUXSR�� D� XQ� FROHFWLYR�� XQR�KDEOD�
sobre el colectivo, pero también tiene que hacer un esfuerzo por intentar —ya 
TXH�QXQFD�VH�FRQVHJXLU£�FRPSOHWDPHQWH̱��PLUDU�ODV�FRVDV��ODV�FXHVWLRQHV�TXH�
VH�SODQWHDQ�� GHVGH� HO� SXQWR�GH� YLVWD� TXH�QR� HV� HO� GH�XQR�PLVPR�� (VR� HV�XQ�
SURFHVR��XQ�WUDEDMR̿�1R�HV�PDJLD�SRUTXH�XQR�QR�SXHGH�SRQHUVH�HQ�OD�SLHO�GHO�
RWUR��HVR�QR�HV�SRVLEOH��6LQ�HPEDUJR��HO�TXH�QR�SXHGDV�SRQHUWH�FRPSOHWDPHQWH
HQ�OD�SLHO�GHO�RWUR�QR�VLJQLͤFD�TXH��D�WUDY«V�GH�HVWH�HVIXHU]R��QR�VXFHGD�QDGD��
3DUD�P¯��HVH�HV�HO�UDVJR�GLVWLQWLYR�GH�OD�DQWURSRORJ¯D�

95��3HUR�ODV�RWUDV�FLHQFLDV�VRFLDOHV�WDPEL«Q�XVDQ�HO�P«WRGR�HWQRJU£ͤFR̿

MG: 6¯�� VHJXUR�� 7¼� SXHGHV� HQWHQGHU� HO�P«WRGR� HWQRJU£ͤFR� FRPR� WUDEDMR� GH�
FDPSR��FRPR�LU�D�YLYLU�FRQ�OD�JHQWH�\�YHU�WRGR�OR�TXH�KDFHQ��3HUR�OR�TXH�GLJR�HV�
TXH�HO�P«WRGR�HWQRJU£ͤFR��HQ�OD�DQWURSRORJ¯D��WLHQH�XQD�FRVD�P£V��DSDUWH�GH�
WRGR�HVR��$�OR�TXH�PH�UHͤHUR�QR�HV�VµOR�DO�HVIXHU]R�SRU�UHJLVWUDU�ODV�FRVDV��VLQR�
también a la exigencia de un cierto intento de transformación por parte del 
HWQµJUDIR��HO�FXDO�WLHQH�TXH�GHVFXEULU�FX£OHV�VRQ�ORV�SUREOHPDV�SODQWHDGRV�SRU�
OD�JHQWH�FRQ�TXLHQ�WUDEDMD��(Q�OD�DQWURSRORJ¯D��QR�VH�WUDWD�GH�YHU�ORV�SUREOHPDV�
que el cientista social lleva consigo, que es lo que se hace generalmente en las 
RWUDV�GLVFLSOLQDV��8QR�WLHQH�SUREOHPDV�TXH�VRQ�SUREOHPDV�GH�XQ�GHWHUPLQDGR�

FRQWH[WR��\�XQR�FRQGXFH�HO�WUDEDMR�GH�
campo para ver cómo la gente reac-
ciona a los problemas que uno cree 
TXH� VRQ� XQLYHUVDOHV̿� \� HQ� FLHUWR�
VHQWLGR�OR�VRQ��3HUR�OD�YHUGDG�HV�TXH�
la gente plantea otros problemas que 
XQR�QL�VH�LPDJLQD�FXDQGR�UHFL«Q�HVW£�
llegando a la comunidad con la que 
WUDEDMDU£�� &UHR� TXH� HVR� HV� OR� TXH�
GLIHUHQFLD�D�OD�DQWURSRORJ¯D�

VR: ¿Hacia dónde piensa que debe-
rían proyectarse los pensum de 
antropología de las universidades 
colombianas o latinoamericanas?

MG:� (Q� %UDVLO� YLYLPRV� XQD� VLWXDFLµQ�
muy distinta porque hasta hace muy 
poco no teníamos pregrado en antro-
SRORJ¯D�� /R� TXH� WHQ¯DPRV� HUDQ�
pregrados en ciencias sociales, 
donde uno cursaba antropología, 
sociología y ciencia política, y había 
cursos electivos donde uno podía 
FRQFHQWUDU�VXV�LQWHUHVHV��/RV�FXUVRV�
REOLJDWRULRV� WDPEL«Q� HUDQ� P£V� R�
PHQRV� VLPLODUHV�� 3HUR� DKRUD�� GHVGH�
hace unos cinco o seis años, se crea-
ron algunos cursos de pregrado en 
DQWURSRORJ¯D�� <� DOJXQRV� VRQ� LQWHUH-
santes porque proponen programas 
con pocas materias obligatorias, 
G£QGRWH� OD� SRVLELOLGDG� GH� HQIRFDUWH�
en distintas trayectorias o ramas de 
OD�GLVFLSOLQD��3RU�HMHPSOR��OD�WUD\HFWR-
ria tradicional en Brasil es la antropo-
logía social, así que uno tiene la posi-
bilidad de ver cursos en sociología, 
FLHQFLD�SRO¯WLFD��KLVWRULD̿�\�EXHQR��OD�

antropología biológica y arqueología, 
SRU�HMHPSOR��QR�VRQ�GH�PXFKR�LQWHU«V�
SDUD�OD�PD\RU¯D�GH�HVWXGLDQWHV��3HUR�
seguro que sí hay estudiantes intere-
VDGRV�� (QWRQFHV�� VL� OD� XQLYHUVLGDG�
tiene la posibilidad de ofrecer un 
campo de disciplinas distintas, y si 
hay alguien que pueda supervisarte, 
ofrecerte como una cierta tutoría u 
orientación, los estudiantes pueden 
enfocarse en las distintas formas de 
hacer antropología, porque hay 
PXFKDV��<��SRU�HMHPSOR��KD\�JHQWH�D�OD
TXH� SXHGH� LQWHUHVDUOH� P£V� ODV�
relaciones entre antropología y 
OLQJ¾¯VWLFD�� ͤORVRI¯D�� SVLFRORJ¯D��
SVLFRDQ£OLVLV̿� SRUTXH� OD� DQWURSROR-
J¯D� HVW£� XQ� SRFR� HQUHGDGD� HQ� HO�
PHGLR�GH�WRGR�HVR̿�(Q�OD�DQWURSROR-
gía uno tiene un pie en las ciencias 
sociales y otro pie en las ciencias 
naturales, pero hay una especie de 
WHUFHU�SLH�TXH�HVW£�HQ�ODV�KXPDQLGD-
GHV�� HQ�FDPSRV�FRPR� OD�ͤORVRI¯D�� OD�
SVLFRORJ¯D��HWF�̿�$V¯�TXH��QR�V«�VL� OR�
logran hacer porque en las universi-
dades se tienen limitaciones, pero 
FXDQGR�W¼�PLUDV�HO�SODQ�RIUHFLGR�SRU�
el programa, es muy interesante 
debido a la diversidad de posibilida-
GHV��+D\�SRFDV�DVLJQDWXUDV�REOLJDWR-
ULDV�� SRU� HMHPSOR� ̸WHRU¯DV� DQWURSROµ-
gicas” y, desde el segundo año, el 
estudiante puede enfocarse en 
DOJXQD� GH� ODV� GLVWLQWDV� UDPDV�� $�P¯�
PH�SDUHFH�TXH�HVR�HV�OR�P£V�LQWHUH-
sante que podría hacerse en un 
SUHJUDGR�� %XHQR�� HO� SRVJUDGR� HV�
distinto porque allí sí tienes que 

FRQFHQWUDUWH� HQ� XQD� WHP£WLFD� \�
PXFKDV�YHFHV�HQ�XQ�£UHD�HWQRJU£ͤFD�
FRPR� OR�KDFHQ�HQ� ,QJODWHUUD�R�(VWD-
GRV�8QLGRV̿�6L� W¼� WLHQHV�XQD�EXHQD�
formación de base puedes hacer un 
SRVJUDGR�� 1XHVWUR� SUREOHPD� HV� TXH�
como no había antropología, tenía-
mos que ofrecer la formación de base 
HQ�HO�SRVJUDGR��$KRUD�HVR�HVW£�FDP-
ELDQGR�� SHUR� HV� PX\� UHFLHQWH�� 6µOR�
son cinco años desde que tenemos 
DOJXQRV� SURJUDPDV� HQ� DQWURSRORJ¯D��
Pero no son todas las universidades, 
FUHR� TXH� OD� PD\RU¯D� D¼Q� VLJXH� FRQ�
FLHQFLDV�VRFLDOHV�

VR: ¿Entonces considera que es 
mejor tener esa primera formación 
P£V�JHQHUDO�R�PHQRV�HVSHF¯ͤFD�HQ�HO�
pregrado?

MG: $EVROXWDPHQWH��$�P¯�PH�SDUHFH�
que uno de los errores que tenemos 
en la actualidad es eso de una espe-
cialización muy temprana y también 
la presión que existe sobre los estu-
GLDQWHV� SDUD� SXEOLFDU�� <R� FRQR]FR�
gente a las que en el primer día de 
clase el profesor les dice que ya 
tienen que preocuparse por su CV y 
por las revistas donde van a publicar 
SRUTXH�HVW£Q� WRGDV� UDQTXHDGDV��(VR�
a mí me parece una locura porque en 
una disciplina que tiene tantas posi-
bilidades de conexión de saberes muy 
diferentes, dependiendo de la rama 
seguida, creo que el pregrado podría 
DEULU�PXFKDV�SHUVSHFWLYDV��&ODUR�TXH�
para la maestría o el doctorado tienes 

TXH� FRQFHQWUDUWH� HQ� DOJXQD� UDPD��
3HUR�HQ�HO�SUHJUDGR��FUHR�TXH�QR��&UHR�
que tiene que ver con mi experiencia 
WUDEDMDQGR� HQ� HO�0XVHR�1DFLRQDO� GH�
%UDVLO��GRQGH�VµOR�WHQHPRV�SRVJUDGR��
<�FRPR�QR�KD\�SUHJUDGR�HQ�DQWURSR-
ORJ¯D��HV�PX\�FRP¼Q�YHU�TXH�PXFKD�
JHQWH� GH� GLVWLQWDV� £UHDV� OOHJXH� D�
HVWXGLDU�DO�0XVHR�

VR: ¿Y es enriquecedor?

MG:� (V� HQULTXHFHGRU�� SHUR� DO�PLVPR�
tiempo esos estudiantes tienen que 
HVWDU�FDSDFLWDGRV�HQ�DQWURSRORJ¯D��/R�
ideal sería que su capacitación vinie-
ra de los cursos obligatorios del 
SUHJUDGR�� 3HUR� HV� HQULTXHFHGRU�
SRUTXH�DK¯� W¼� WLHQHV�PXFKDV� WUD\HF-
torias distintas, gente que concibe la
antropología de distintas formas, y 
FUHR�TXH�HVR�HV�HQULTXHFHGRU��<�KD\�
XQD�FRVD�GH�OD�TXH�VH�KDEODED�D\HU̿ �
la singularidad de las antropologías 
GHO�6XU��<R�QR�VR\�PX\�FHUFDQR�D�HVDV�
ideas, pero sí hay una cosa que es 
LQWHUHVDQWH�� 0H� UHͤHUR� DO� KHFKR� GH�
que como estamos fuera de los gran-
des centros, tenemos la posibilidad 
GH�XVDUORV�D�WRGRV��$V¯�TXH��SRU�HMHP-
plo, en Brasil, uno tiene cosas de la 
antropología norteamericana, ingle-
VD��R�IUDQFHVD��7RGR�HVR�VH�PH]FOD�GH�
GLVWLQWDV�PDQHUDV��(Q�FDPELR��VL�XQR�
HVW£� HQ� ,QJODWHUUD�� OD� DQWURSRORJ¯D�
IUDQFHVD� HV� DOJR�TXH� FDVL� QR� H[LVWH��
,JXDO� VL� XQR� HVW£� HQ� ORV� (VWDGRV�
8QLGRV�� 1L� VLTXLHUD� OHHQ� HQ� IUDQF«V��
sólo leen a los franceses cuando son 

WUDGXFLGRV�� &UHR� TXH� HVR� HV� XQD�
YHQWDMD� SRUTXH� QR� WHQHPRV� R� QR�
necesitamos tener ninguna obliga-
FLµQ�GH�ͤGHOLGDG��7HQHPRV�HVD�SRVL-
bilidad de conocerlos a todos y hacer 
RWUDV� FRVDV� FRQ� VXV� LGHDV�� &RVDV�
distintas a las que hacen ellos 
PLVPRV�

VR: Y en relación con el Museo, ¿cuál 
es el estado actual o cómo podemos 
entender eso que pasó en el marco 
GHO�GHVͤQDQFLDPLHQWR�GH�ODV�XQLYHU-
sidades públicas?

MG: Bueno, la situación del Museo 
Nacional es muy singular porque es 
XQD� LQVWLWXFLµQ� PXFKR� P£V� DQWLJXD�
que las universidades brasileñas, que 
no son tan antiguas como las de la 
$P«ULFD� KLVS£QLFD�� /D� SULPHUD�
universidad en Brasil se creó en los 
años treinta del siglo XX, mientras 
TXH� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� &µUGRED� HV��
creo, del siglo XVII, hay una diferencia 
PX\� JUDQGH�� 3HUR� HO� 0XVHR� V¯� IXH�
FUHDGR�� FUHR�� HQ� ������ P£V� GH� FLHQ�
años antes de la primera universidad 
GH�%UDVLO��)XH�FUHDGR�FRPR�XQ�PXVHR�
de estilo del siglo XIX, un museo de 
KLVWRULD� QDWXUDO�� 7HQ¯D� DQWURSRORJ¯D��
pero también geología, paleontología, 
HWF«WHUD��<�SRU�UD]RQHV�TXH�QR�V«��HQ�
HO�D³R�������HO�0XVHR�IXH�LQFRUSRUD-
do a la universidad que estaba en Río 
de Janeiro, que en ese entonces se 
OODPDED�8QLYHUVLGDG�GH�%UDVLO��SRUTXH�
VHU¯D� OD� XQLYHUVLGDG� QDFLRQDO�� 3HUR�
HVR�FDPELµ��(Q�%UDVLO�ODV�XQLYHUVLGD-

des son todas regionales, entonces 
VH� YROYLµ� OD� 8QLYHUVLGDG� )HGHUDO� GH�
5¯R� GH� -DQHLUR�� <� HQ� HVWH� SURFHVR�
había que garantizar la no duplica-
FLµQ� GH� FDUUHUDV� \D� H[LVWHQWHV�� 3RU�
HMHPSOR�� OD� XQLYHUVLGDG� \D� WHQ¯D�
zoología y en el Museo también, 
entonces la solución fue que el 
Museo no fuese una institución de 
enseñanza, sino una institución de 
LQYHVWLJDFLµQ��)XH�KDVWD�HO�D³R������
cuando se logró establecer el posgra-
do en antropología, que este se 
instauró como primer curso de ense-
³DQ]D� HQ� HO� 0XVHR�� (Q� WHRU¯D�� HO�
programa de antropología debía estar 
conectado con el Museo, con las 
FROHFFLRQHV� HWQRJU£ͤFDV�� HWF«WHUD��
6LQ�HPEDUJR��HQ�OD�SU£FWLFD�QR�IXH�DV¯�
ya que el fundador del posgrado, 
Roberto Cardoso de Oliveira, antropó-
ORJR� EUDVLOH³R�� TXHU¯D� DOHMDUVH� GH� OD�
gente de la antigua antropología que 
WDPEL«Q� ODERUDED� HQ� HO� 0XVHR��
Cardoso de Oliveira no quería saber 
de los antropólogos biológicos, ni 
DUTXHµORJRV�� HWF��� \� SRU� HVR� FUHµ� HO�
programa en antropología social 
porque, hasta ese entonces, en el 
Museo predominaba la antropología 
FXOWXUDO�FRQ�VXV�FXDWUR�FDPSRV�

Por ello, nuestras relaciones con las 
FROHFFLRQHV�VRQ�PX\�UDUDV��/D�JHQWH�
TXH�WUDEDMD�HQ�HO�FDPSR�FRQRFLGR�HQ�
Brasil como etnología, el estudio de 
las poblaciones indígenas tenía 
UHODFLµQ�FRQ�ODV�FROHFFLRQHV��3HUR�\R��
SRU� HMHPSOR�� TXH� HVWR\� OLJDGR� D� OD�

antropología social, no tenía nada 
TXH� YHU� FRQ� ODV� FROHFFLRQHV�� (QWRQ-
ces, es como si el Museo Nacional 
tuviera tres líneas distintas: una de 
enseñanza, otra de investigación, y la 
RWUD�OLJDGD�DO�PXVHR�

Bueno, hace un año tuvimos un 
incendio que destruyó todo, literal-
PHQWH��(O�HGLͤFLR�HVW£�VLHQGR�UHFRQV-
WUXLGR��1DGLH�VDEH�TX«�SRQGU£Q�DGHQ-
tro ya que las colecciones se perdie-
URQ��<�TXH�\R�VHSD��QDGLH�GLVFXWLµ�HO�
hecho de que hoy no se componen 
colecciones como en el siglo XIX, 
sobre todo las colecciones indígenas 
R�GH�PDWUL]�DIULFDQD��/DV�FROHFFLRQHV�
de matriz africana, en general, esta-
ban compuestas por las cosas que la 
SROLF¯D� FRQͤVFDED� GH� ORV� WHPSORV�
religiosos en las épocas de las perse-
FXFLRQHV� UHOLJLRVDV�� �<� DKRUD� FµPR�
VH�YD�D�KDFHU"�6HJXUR�TXH�QR�OR�KDU£Q�
GH�OD�PLVPD�IRUPD��<�HV�XQD�FRPSOL-
cación porque las cosas de matriz 
DIULFDQD�VRQ�VDJUDGDV��+D\�FRVDV�TXH�
la gente que no es iniciada en las 
religiones de matriz africana no debía 
mirar; hay muchos problemas con 
HVR��2�VHD��QR�VH�SXHGH�UHFRPSRQHU�
XQD� FROHFFLµQ� DIUR�� VHU¯D� ULG¯FXOR��
Sucede lo mismo con relación a una 
colección indígena, porque los 
indígenas ya no quieren que la gente 
YD\D�\�VDTXH�VXV�FRVDV��(QWRQFHV�QR�
WHQJR�LGHD�FµPR�VH�UHFRPSRQGU¯D�

Hay mucha plata para la reconstruc-
FLµQ�GHO�HGLͤFLR��SHUR�SDUD�ODV�FROHF-

ciones, por un lado, y por el otro, para 
OD�HQVH³DQ]D��QL�LGHD��(VWDPRV�WUDED-
MDQGR�HQ�FRQGLFLRQHV�PX\�PDODV��HQ�
VDODV�PX\�PDODV��(QWRQFHV��QR�VDEH-
PRV�TX«�SDVDU£��$�WRGR�HVWR��VH�XQH�
el problema político general en Brasil, 
del gobierno fascista brasileño que 
HVW£� FRUWDQGR� WRGR� HO� GLQHUR� GH� OD�
HGXFDFLµQ��7RGRV�ORV�PHVHV�VH�FRUWD�
XQ�SRFR�P£V��$V¯�TXH�QR�WHQHPRV�QL�
idea de lo que va a pasar en enero, 
porque este año todavía tenemos el 
presupuesto que fue establecido en el 
�����SRU�HO�JRELHUQR�DQWHULRU��TXH�\D�
era malo, pero no tanto como el 
DFWXDO�� 6LQ� HPEDUJR�� HO� SUHVXSXHVWR�
GHO������YD�D�VHU�HVWDEOHFLGR�SRU�HVWH�
JRELHUQR�� $V¯� TXH� SXHGH� VHU� TXH� QR�
WHQJDPRV�QLQJXQD�EHFD��SRU�HMHPSOR��
(VR�HV�SRVLEOH��QR�HV�DEVXUGR��2�SRU�
OR�PHQRV��QLQJXQD�EHFD�QXHYD��2�VHD��
puede que al menos la gente que ya 
WHQJD� EHFD� ORJUH� PDQWHQHUOD�� 3HUR�
KDVWD� KDFH� FLQFR� D³RV�� SRU� HMHPSOR��
todos los estudiantes del posgrado 
QXHVWUR� WHQ¯DQ� EHFD�� <� DKRUD�� FUHR�
que la mitad tiene beca y puede ser 
TXH̿�1R�WHQJR�QL�LGHD��HV�XQD�VLWXD-
FLµQ�GH�WHUURU�DEVROXWR�

VR: Bueno, y a propósito de lo que 
comentaba, ¿qué posición podríamos 
asumir frente a las prácticas del 
coleccionismo para el estudio de la 
cultura?, ¿es algo que se debe deba-
tir?

MG: Bueno, yo no soy especialista en 
eso, nunca estuve involucrado en 

esas discusiones, pero yo sé que hay 
GLVFXVLRQHV� FRQWHPSRU£QHDV� GH�
FRODERUDFLµQ� HQWUH� H[SHUWRV� FLHQW¯ͤ-
FRV� \� OD� JHQWH�� ODV� FXOWXUDV�� 1R� V«��
SDUD�P¯�HVR�VHU¯D�OR�P£V�LQWHUHVDQWH��
(Q�HO�0XVHR��SRU�HMHPSOR��XQD�RSFLµQ�
VHU¯D� LU� D� ORV� FROHFWLYRV� LQG¯JHQDV��
$OJR� LQWHUHVDQWH� TXH� VXFHGLµ�� OR�
puedes encontrar en Internet, es que 
hubo muchas manifestaciones de 
estudiantes indígenas recordando 
que el incendio del Museo, que la 
destrucción del Museo era también 
una pérdida para ellos porque allí 
había cosas que sus pueblos ya no 
IDEULFDQ� P£V�� 1R� HVWDED� ELHQ� TXH�
estas cosas estuvieran en el Museo, 
por supuesto, pero, por otro lado, 
existían, estaban preservadas y eso 
OHV� LQWHUHVDED�� (QWRQFHV�� GHVGH� PL�
punto vista que, como te digo, no es 
el de un experto en estos temas, 
considero que sería un muy intere-
sante sentarse con estos grupos y 
SUHJXQWDUOHV��̸�D�XVWHGHV�OHV�LQWHUHVD�
que se haga alguna cosa con este 
espacio, que por doscientos años fue 
XQ�HVSDFLR�GH�VHJUHJDFLµQ��GH�REMHWL-
ͤFDFLµQ� GH� VX� FXOWXUD�� HWF«WHUD"̹��
(OORV� OR� VDE¯DQ�� SHUR�� DO� PLVPR�
WLHPSR��YH¯DQ�DOJR� LPSRUWDQWH�DK¯��<�
VL�XQR�KDEOD�FRQ�HOORV��TXL]£�VH�SXHGD�
JHQHUDU� DOJR� LQWHUHVDQWH�� /D� GLͤFXO-
tad, claro, es que parte del Museo 
HVW£�HQIRFDGR�HQ�ODV�FLHQFLDV�QDWXUD-
OHV� \� OD� JHQWH� P£V� LPSRUWDQWH� GHO�
0XVHR� WUDEDMD�HQ�HVRV�FDPSRV��<�� D�
ellos, este tipo de propuestas, como ir 
a hablar con la gente para saber cómo 

componer una colección, les parecen
LGHDV�PX\�UDUDV��'H�VHJXUR�HV�SRUTXH�
ellos no van a hablar con los meteo-
URV��FODUR�TXH�QR��3HUR�D�P¯�PH�SDUHFH�
que podría ser una cosa novedosa, 
�QR"� 6HU¯D� FRPR� DSURYHFKDU� XQD�
FDW£VWURIH� \̿� KDFHU� DOJR� GLIHUHQWH��
+D\�HMHPSORV�HQ�HO�PXQGR��6H�SRGU¯D�
LQYHVWLJDU��$SURYHFKDU�OD�FDW£VWURIH�\
KDFHU� XQD� FRVD� GLIHUHQWH�� 1R� V«�� HV�
XQD�LGHD�

Convenciones de las personas parti-
cipantes:� 0DUFLR� *ROGPDQ� �0*���
entrevistado; Valentina Rodríguez 
*µPH]��9*���HQWUHYLVWDGRUD�


