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ENTREVISTA A JAIRO TOCANCIPÁ FALLAЃ
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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: Yo creo que es muy importante anotar que la antropología como disciplina 
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�
disciplinas como la sociología, la ciencia política, la economía, etc. Por otro 
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�
ciertos elementos diferenciadores de jerarquía, de discriminación, de estrate-
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 
abordar en ese orden.

<R�QR�FUHR�TXH�SRGDPRV�SHQVDU�TXH�WHQJDPRV�FRPR�ͤQDOLGDG�HQ�OD�DQWURSROR-
gía colombiana o en América Latina que se dé una antropología propia por sí 
PLVPD�R�XQD�DQWURSRORJ¯D�GHO�VXU��<R�FUHR�TXH�SRGHPRV�KDFHU�XQD�DQWURSRORJ¯D�
diferente, sí, que tiene sus particularidades, pero me parece que trabajar en 
IXQFLµQ�GH�TXH�KDJDPRV�XQD�DQWURSRORJ¯D�GHO�VXU�HV�XQ�IDFWRU�GLVWUDFWRU��FRPR�
OR� GHF¯D� D\HU��8QR�QR�GHEH� WUDEDMDU� HQ� IXQFLµQ�GH�EXVFDU� HVD�ͤQDOLGDG�� VLQR�
VLPSOHPHQWH�KDFHU�XQD�EXHQD�HWQRJUDI¯D��XQD�EXHQD�DQWURSRORJ¯D�TXH�SRVLELOL-
te documentar todas estas realidades, todos estos problemas complejos. Que 
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�

FUHR�TXH�OR�TXH�GHEHPRV�KDFHU�QRVR-
WURV� FRPR� DQWURSµORJRV�� ODV� QXHYDV�
generaciones, es empezar a trabajar 
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�
es una consecuencia. Pero no es en la 
E¼VTXHGD� GH� TXH� HVD� KXHOOD� VHD�
GLVWLQWLYD�FRPR�VH�DOXGH�D�ODV�DQWUR-
SRORJ¯DV� PHWURSROLWDQDV� YHUVXV� ODV�
periféricas, sino en todo lo que se 
SRVLELOLWD� GHVGH� DGHQWUR� KDFLD� XQ�
KRUL]RQWH�GH�LQYHVWLJDFLµQ�QR�HVSHUD-
do, que en algún momento llegare-
PRV� D� GHFLU� TXH� GHͤQLWLYDPHQWH� OR�
TXH�VH�KDFH�HQ�$P«ULFD�/DWLQD�HV�XQD�
DQWURSRORJ¯D�GLYHUVD�TXH�WLHQH�GLVWLQ-
tas potencialidades por países y que 
HQ� HO� IRQGR� KD\� XQ� KLOR� FRQGXFWRU�
entre esas antropologías. No creo que 
tengamos que estar pensando en 
EXVFDU�HVH�ͤ Q��7HQHPRV�TXH��SUHFLVD-
mente, potenciar lo que tenemos, que 
es lo que somos y no trabajar en 
función de ese propósito de ser 
diferentes. Por nuestras actuaciones 
\�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-
SHFWLYD� DQWURSROµJLFD� HV� XQD� IRUPD�
GH�YHU�HO�PXQGR�GH�PDQHUD�GLVWLQWD��

QR� FRPR� FRQYHQFLRQDOPHQWH� OD�
YHPRV�R� FRPR� OD� YHQ� RWUDV� GLVFLSOL-
QDV��&ODUR��PXFKDV�GLVFLSOLQDV�LQWHQ-
WDQ� KDFHUOR� D� VX� PRGR� \� QRVRWURV�
también. La antropología no debió 
llamarse antropología, sino “alolo-
gía̹�� /LWHUDOPHQWH� OD� ̸alología̹� VHU¯D�
HO� HVWXGLR�GH� OD� ̸RWUHGDG̹�\�HVH�RWUR�
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�
FLXGDG�FRPR�0HGHOO¯Q��XQR�SXHGH�YHU�
OD� YLGD� GH� XQ� FLWDGLQR�� XQD� SHUVRQD�
TXH�VH�OHYDQWD�WRGRV�ORV�G¯DV��TXH�YD�
D� KDFHU� VX� UXWLQD� \� OOHYD� XQ� PXQGR�
PX\� SDUWLFXODU�� (VD� SHUVRQD� HVW£�
conectada con otras personas, se 
UH¼QHQ�HYHQWXDOPHQWH�\� ORJUDQ�HQWUH�
este grupo de personas empezar a 
JHQHUDU�XQRV�YDORUHV�GLVWLQWLYRV��SXHV�
QXHVWUD� SHUVSHFWLYD� VHU¯D� HQWRQFHV�
comprender por qué ocurre eso, y 
sobre todo cómo siendo parte de la 
HVFHQD� OR�FRPSUHQGHPRV��(QWRQFHV��
OD� SHUVSHFWLYD� DQWURSROµJLFD� WLHQH�
TXH� YHU� FRQ� XQD� PLUDGD� GLIHUHQWH�
VREUH� HO� YDORU� GH� VHQWLGR� TXH� ODV�
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��
'HO�PLVPR�PRGR��HVD�SHUVSHFWLYD�YD�
DFRPSD³DGD�GH�XQRV�P«WRGRV�PX\
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 
KLVWRULDGRU��XQ�VRFLµORJR��XQ�SVLFµOR-
JR�� QL� XQ� HFRQRPLVWD�� (O� KLVWRULDGRU�
GLU¯D� OR� PLVPR�� (O� DQWURSµORJR�
SRQGU¯D� HVD� PLUDGD� P£V� VLVW«PLFD��
TXH�TXLHUH�GHFLU�QR�VRODPHQWH�YHU�HO�
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 
decía Clifford Geertz sobre la reali-
GDG�� KD\� XQD� LQWHUSUHWDFLµQ� GH� OD�
UHDOLGDG�� HVR� HV� OR� TXH� KDFHPRV� HQ�
DQWURSRORJ¯D��(V�YHU�HO�PXQGR�VRFLDO�
GHVGH� RWUD� SHUVSHFWLYD� TXH� QR� VROD-
mente es la de los actores, sino que 
HV� XQD� SHUVSHFWLYD� UHODFLRQDO� GH�
nosotros mismos con ellos. Porque la 
DQWURSRORJ¯D�GH�KR\�QR�HV�VRODPHQWH�
\R�YHU�FµPR�SLHQVD�HO�RWUR�VLQR�FµPR�
el/la otro/a piensa sobre mí y yo 
pienso sobre él/ella y cómo entre los 
GRV�QRV�YDPRV�HQULTXHFLHQGR�HQ�HVD�
PLUDGD�R�HQ�HVD�SHUVSHFWLYD�DQWURSR-
OµJLFD�� (VD� HV� OD� FRPSOHMLGDG� GH� OD�
SHUVSHFWLYD� DQWURSROµJLFD�� HV� XQ�
mundo relacional. Igualmente, y 
GHQWUR�GH�HVD�SHUVSHFWLYD��H[LVWH�XQD�
dimensión importante de cómo lo que 
KDFHPRV�QRV�DIHFWD�FRPR�SHUVRQDV��
en nuestro sentir, pensar y actuar. 
Pocas disciplinas tienen estos efec-
WRV� WUDQVIRUPDGRUHV�� $KRUD� ELHQ�� OD�
SHUVSHFWLYD� DQWURSROµJLFD� HQ� HO�

PXQGR� GH� KR\� VH� FRQVWUX\H� FRQ� ORV�
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�
en el pasado. Hoy en día tenemos que 
SRWHQFLDU� P£V� HO� GL£ORJR� FRQ� HVWRV�
DFWRUHV�� 3HUR� QR� HV� XQ� GL£ORJR�
basado en la complacencia de lo que 
HOORV� ̸GLJDQ̹� 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�
IDYRU�OH�KDFHPRV�DO�PRYLPLHQWR�FDP-
SHVLQR� H� LQG¯JHQD� KDFLHQGR� XQ�
DFWLYLVPR�FLHJR�\�SRFR�FU¯WLFR��1XHV-
tra actuación, y de allí nuestra pers-
SHFWLYD�DQWURSROµJLFD��GHEH�VHU�FU¯WL-
ca y respetuosa, pero sobre todo y 
FRQVWUXFWLYDPHQWH� KDEODQGR�� FRQ�
aquellos con quienes interactuamos. 
6HUYLU� FLHJDPHQWH� D� XQD� DJHQGD�
SUHHVWDEOHFLGD� D� XQ� PRYLPLHQWR� HV�
una ingenuidad que debemos superar 
en la relación dialógica con los acto-
UHV�\�KDVWD�HQ�HVR�GHEHPRV�JHQHUDU�
QXHYRV� HVSDFLRV� GH� GLVFXVLµQ� SDUD�
que el pensamiento, desde al menos 
GRV� SHUVSHFWLYDV� GLIHUHQWHV�� SXHGD�
FUHFHU�\�HQULTXHFHUVH�HQ�HO�DQ£OLVLV�\�
la actuación. 

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

JTF: Bien. Yo conozco el departamen-
WR� QXHVWUR�� HQ� 8QLFDXFD�� DGHP£V� GH�
algo de otros departamentos en el 
país, pero no es lo mismo. Nosotros 
estamos en proceso de reforma curri-
FXODU�DKRUD�MXVWDPHQWH��6H�GHEH�WHQHU�
en cuenta el tema de la antropología
ERDVLDQD�� TXH� SODQWHD� XQD� VXEGLYL-
VLµQ� FO£VLFD� GH� FXDWUR� FDPSRV�� TXH�
son la lingüística, la bioantropología, 
la arqueología y la antropología 
social. Y la pregunta que se plantea 
DKRUD�HV�VL�HVH�PRGHOR�KD�IXQFLRQDGR�
R�QR��\�VL�GHEH�SUHYDOHFHU�GHVSX«V�GH�
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 
DQWURSRORJ¯D� VRFLDO� QR� WXYLHUD� HO�
campo lingüístico. Me parecía que era 
una separación que no debió darse, 
porque el mundo que nosotros cono-
cemos en antropología social, lo 
FRQRFHPRV� D� WUDY«V� GHO� OHQJXDMH�� (O�
lenguaje es lo que posibilita com-
prender el mundo, aunque no desde 
un determinismo lingüístico, que es lo 
TXH�VH�DFRVWXPEUD�D�KDFHU��HQ�HO�TXH�
para todo tenemos que entender el 
PXQGR�D�WUDY«V�GHO�OHQJXDMH��+D\�RWUD�
VHULH�GH�IXQGDPHQWRV�FRJQLWLYRV��RWUD�
serie de acciones, de comportamien-
WRV�TXH�QR�YDQ�UHIHULGRV�FRQ�OD�IRUPD�
como la entendemos en el dominio 
lingüístico, aunque la acción comuni-

FDWLYD� SUHYDOHFH� QR� HV� RUDO� VLQR� GH�
otro orden.

Yo creo que los departamentos deben 
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-
mos que profundizar en gran medida. 
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 
Julian Steward, sobre la dimensión 
QDFLRQDO� H� LQWHUQDFLRQDO"� (VWH� HV� XQ�
ejercicio que nos toca empezar a 
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-
FLµQ� PXOWLQLYHO� SODQWHD� SUREOHPDV�
particulares, pero que son también 
problemas mundiales o globales y por 
HVR�HVWLPXODPRV�PXFKR�OD�SHUVSHFWL-
YD� FRPSDUDWLYD� TXH� OD� DQWURSRORJ¯D�
ostenta pero que poco aplicamos 
porque siempre la asimilamos 
DVRFLDGD�DO�HQIRTXH�HYROXFLRQLVWD�GH�
donde nació, pero esa línea de pensa-
PLHQWR�FRPSDUDWLYR�KD�FDPELDGR�HQ�
las últimas décadas. Porque en el 
IRQGR�OD�SHUVSHFWLYD�DQWURSROµJLFD�HV�
FRPSDUDWLYD�� ̸«O� \� \R̹�� HO� ̸QRVRWURV��
HOORV̹�� $K¯� KD\� XQD� GLPHQVLµQ� GH�
DSUR[LPDFLµQ�D�HVH�RWUR��/R�TXH�WDP-
EL«Q� PH� SDUHFH� GLVWLQWLYR� HV� TXH�

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 
por un largo rato. Y este laboratorio 
es lo que tenemos que potenciar 
nosotros como antropólogos en 
relación con otros campos del saber y 
SRWHQFLDU�HVD�PLUDGD��HVD�SHUVSHFWLYD�
de cuando entramos en interacción 
con estos problemas, nosotros tene-
PRV�HVD�PLUDGD�GLVWLQWLYD��SHUR�WDP-
bién debemos reconocer nuestras 
OLPLWDFLRQHV��$�YHFHV�DOJXQRV�DQWUR-
pólogos tienden a la arrogancia, a 
decir “yo sé porque sé mirar el mundo 
GHVGH�RWUD�SHUVSHFWLYD̹��SHUR�HVR�QR�
QHFHVDULDPHQWH� HV� FRQFOXVLYR�� 8QR�
WLHQH� TXH� YDORUDU� OR� TXH� KDFHQ� ORV�
sociólogos, los politólogos, los 
HFRQRPLVWDV��(OORV�WLHQHQ�RWUD�PLUDGD�
GHO� PXQGR�� 6RQ� FRPR� YHQWDQDV� DO�
PXQGR�� (O� SUREOHPD� HV� FRPR� XQ�
núcleo que tiene distintas aristas, tú 
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�
HFRQRPLVWD�D�WUDY«V�GH�OD�HVWDG¯VWLFD�
ORJUD�UHYHODU�HO�PXQGR�GH�XQD�IRUPD�
SDUWLFXODU� \� HVR� OH� GD� XQD� YLVLµQ� GH�
PXQGR�� (O� HWQµJUDIR� KDFH� RWUD�
mirada, no desde la estadística, sino 
de los estudios de caso, desde el 

̸PXQGR� GH� OD� YLGD̹� SDUD� HPSOHDU� OD�
H[SUHVLµQ�GH�(GPXQG�+XVVHUO�\�OXHJR�
la puede conectar con esa estadísti-
FD�� 7LHQH� TXH� UHODFLRQDUOD� SDUD� YHU�
FµPR� OD� HVWDG¯VWLFD� OD� YDOLGD� R� OD�
LQYDOLGD��\�VL�OD�LQYDOLGD�SXHV�KD\�TXH�
YHU� SRU� TX«� RFXUUH� HVR�� (VH� HV� HO�
GL£ORJR� TXH� KD\� TXH� KDFHU�� SRUTXH�
para mí la etnografía arroja cosas que 
YDQ� HQ� FRQWUD� GH� OD� HVWDG¯VWLFD� \� KD�
SDVDGR��(VH�HV�HO�HMHUFLFLR�TXH�WHQH-
mos que tratar de desarrollar.

Yo creo que los pensum deben tener 
ese componente fuerte de lo que es 
etnografía, lo que es teoría, lo que son 
W«FQLFDV�GH�LQYHVWLJDFLµQ��WDOOHUHV�GH�
etnografía -que unos le llaman tam-
bién- y sobre todo ejercicios compa-
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 
SRUTXH� QR� OR� SXHGDQ� KDFHU� VLQR�
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�
comprensión de algo que no conoce. 
6L� HO� HVWXGLDQWH� KD� HPSH]DGR� WHP-
SUDQR� SXHGH� KDFHU� XQ� HMHUFLFLR� GH�
tipo comparado, pero los estudios 
FRPSDUDWLYRV�VRQ�HVWXGLRV�ORQJLWXGL-
QDOHV�� VRQ� HVWXGLRV� TXH� D� WUDY«V� GHO�
WLHPSR� VH� YDQ� GDQGR� \� UHTXLHUHQ� GH�
XQD� PD\RU� H[LJHQFLD�� <R� KLFH� PL�

WUDEDMR�GH�JUDGR�KDFH����D³RV�VREUH�
XQ�EDUULR�\�OXHJR�YROY¯�DO�EDUULR��D�YHU�
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-
FHV�� OD� SHUVSHFWLYD� FRPSDUDWLYD� HV�
muy importante.

/DV�SDVDQW¯DV�VRQ�PX\� LPSRUWDQWHV��
TXH�XVWHGHV�YD\DQ�DO�&DXFD��TXH� ORV�
GHO�&DXFD�YHQJDQ�DF£��/D� LQYHVWLJD-
ción, la formación es muy importante 
también porque eso es lo que dinami-
]D� ORV�JUXSRV�GH� LQYHVWLJDFLµQ��HV� OR�
que dinamiza los proyectos y los 
WUDEDMRV��(V�XQ�FRQMXQWR�GH� IDFWRUHV�
que tienen que potenciar esas mallas 
curriculares. Y sobre todo la parte de 
lectura y escritura. Yo siempre les 
digo a mis estudiantes, “Por la escri-
WXUD� VHU«LV� FRQRFLGRV̹�� SDUD� FRORFDU�
XQ� DFHQWR� FDVWHOODQL]DGR�� /RV� MµYH-
QHV�WLHQHQ�TXH�OHHU�PXFKR��<D�VDEH-
PRV� TXH� H[LVWHQ� WUHV� HOHPHQWRV�
YLWDOHV� HQ� OD� DQWURSRORJ¯D�� �L�� YLYLU� OD�
H[SHULHQFLD���LL�� LQWHUSUHWDU�HVD�H[SH-
ULHQFLD�� \� KDFHU� XQD� OHFWXUD� \� �LLL��
escribirla para contarla, pero contarla 
ELHQ�� (VRV� IDFWRUHV� VRQ� FODYH� HQ� OD�
PDOOD�FXUULFXODU�� OD�H[SHULHQFLD�HWQR-
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 
WHQHPRV� TXH� KDFHU� DK¯� \� HV� TXH� DO�
comienzo de los semestres se da 

OHFWRHVFULWXUD� DO� HVWXGLDQWH� \� DK¯�
WHUPLQD�WRGR��7HQHPRV�TXH�IRUWDOHFHU
estas competencias a mitad de 
FDPLQR�\�DO�ͤQDO�GH�OD�FDUUHUD��SRUTXH�
la escritura debe ser constante. Y a 
ORV� FKLFRV� WHQHPRV� TXH� HPSH]DU� D�
GHFLUOHV� ̸G«MDPH� YHU� WX� HQVD\R̹��
̸PLUD�� FµPR� UHGDFWDVWH� DF£̹�� ̸PLUD�
FµPR� FRORFDVWH� HO� SXQWR�� OD� FRPD̹��
̸SHUR� PLUD� TXH� HVR� QR� WLHQH� YHUER��
FµPR�OR�YDV�D�GHFLU̹��̸SHUR�PLUD�TXH�
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 
ir aprendiendo a trabajar.

<�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�
HO�SDUTXH�3LHV�'HVFDO]RV�\�KDFHV�XQ�
HMHUFLFLR�HWQRJU£ͤFR̹��SHUR�HVR�QR�HV�
HWQRJUDI¯D�� HV�XQ�HMHUFLFLR�HWQRJU£ͤ-
FR��6RQ�HVFDODV�GLIHUHQWHV�\�HVR�KD\�
que tenerlo bien claro. “No, es que yo 
KLFH� XQD� HWQRJUDI¯D� HQ� 3LHV� 'HVFDO-
]RV̹��8QD�HWQRJUDI¯D�GH�XQ�G¯D��HVR�QR�
es una etnografía, eso es un ejercicio 
GH� DSUR[LPDFLµQ�� <D� TXH� W¼� HQ� HO�
séptimo semestre, Ana Isabel, digas 
“Voy a trabajar en Pies Descalzos. Ya 
WHQJR�YDULRV�HMHUFLFLRV�\�YR\�D�WUDED-
MDU�DOO£�RFKR�PHVHV��YR\�D�WUDEDMDU�GH�

YHQGHGRUD� GH� PLQXWRV�� YR\� D� HVWDU�
KDFLHQGR�HWQRJUDI¯D�DK¯�SHUPDQHQWH-
PHQWH̹��HVR�HV�RWUD�KLVWRULD��6L�KR\�\D�
OOHYDV�W¼�XQ�D³R�R�GRV�D³RV�KDFLHQGR�
ese trabajo, eso es otra cosa diferen-
WH�� (QWRQFHV� I¯MDWH� TXH� HVDV� VRQ�
dimensiones de tiempo y espacio que 
VH�YDQ�FRQMXJDQGR�SDUD�PDWHULDOL]DU�
aquello que llamamos una etnografía.

La malla curricular tiene que estar 
sintonizada, sincronizada con los 
problemas de las regiones, que no 
son problemas locales, regionales 
VLQJXODUHV� VLQR� H[SUHVLRQHV� GH� DOJR�
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 
poder conectar, como decía Steward 
y otros como Wolf y Mintz, con el 
£PELWR� UHJLRQDO�� QDFLRQDO� H� LQWHUQD-
cional.

AIV: Hemos leído que usted ha estu-
GLDGR�VREUH�HO�FDI«�\�HVR�QRV�LQWHUHVD�
mucho. Queríamos preguntarle cómo 
puede aportar la antropología al 
HVWXGLR�GHO�FDI«�HQ�&RORPELD�

JTF: Ana Isabel, esa es una buena 
SUHJXQWD� TXH� PH� KDJR�� 0LUD�� \R�
YHQJR� HVWXGLDQGR� HO� FDI«� KDFH� P£V�
GH�XQD�G«FDGD���3RU�TX«�PH�LQWHUHVµ�
HO�FDI«"�3RUTXH�HQWUH� OD� WUDGLFLµQ�GH�
mi familia, mi padre era intermediario 
GH�FDI«�\�\R�GHVGH�MRYHQ�OH�D\XGDED�D�
mi padre a trabajar. Yo cargaba bultos 

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-
ria. Yo conecté eso con mi carrera 
HVSHFLDOPHQWH�D�QLYHO�GH�OD�PDHVWU¯D�\�
el doctorado en una zona del sur del 
&DXFD�GRQGH�WUDEDM«�SRU�YDULRV�D³RV�
de manera intercalada. Y el aporte 
TXH� SXHGH� KDFHU� OD� DQWURSRORJ¯D� HV�
YDULDGR��XQR��HV� OD�SDUWH�HWQRKLVWµUL-
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 
trabajó el café en Venezuela. Él formó 
también parte del grupo de Sydney 
0LQW]�TXH�WUDEDMR�OD�KLVWRULD�VRFLDO�GHO
azúcar en el Caribe, de Diamond, y de 
-XQH� 1DVK�� TXLHQHV� WUDEDMDURQ� HQ�
YDULDGRV� FDPSRV�� SHUR� GHVGH� XQD�
SHUVSHFWLYD� JOREDO� KLVWµULFD� GHVGH�
PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;;��PXFKR�DQWHV�
TXH� RWURV� HPSH]DUDQ� D� KDEODU� GH�
HVWRV� WHPDV� FRPR� DOJR� QRYHGRVR��
(VR�HV�XQ�DSRUWH�LPSRUWDQWH��OD�HWQR-
KLVWRULD��SHUR�PLUDGD�XQ�SRFR�HQ�HVD�
trayectoria global, ya que es una 
PDWHULD� SULPD� TXH� KD� WUDVFHQGLGR� D�
WUDY«V� GHO� WLHPSR� \� HV� XQD� GH� ODV�
primeras mercancías o productos que 
conectó al mundo o en la frase céle-
EUH�GH�XQ��KLVWRULDGRU�̸OD�VHPLOOD�TXH�
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�
&RORPELD�D� WUDY«V�GH�9HQH]XHOD�� ORV�
Santanderes, luego pasó a Antioquia 
y se distribuyó por todo el país, donde 
HVWXYR� OD� ,JOHVLD� LQYROXFUDGD�� ORV�
WHUUDWHQLHQWHV��ORV�SHTXH³RV�SURGXF-
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 
HO� FDI«� JHQHUD� YDORUHV� FXOWXUDOHV�
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-
FLD� PDUDYLOORVD� GRQGH� WUDWDPRV� GH�
LQWHJUDU�HQ�XQ�GL£ORJR�VRVWHQLGR�FRQ�
HOORV�OD�KLVWRULD�VRFLDO�GHO�FDI«�DUWLFX-
ODQGR�HVRV�YDULDGRV�QLYHOHV��(Q�FLHUWR�
PRGR�HVW£EDPRV�HQ�OD�O¯QHD�GHO�JUXSR�
de Julian Steward que inició los estu-
GLRV� FRQ� YDULRV� DQWURSµORJRV� GHVWD-
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 
consumo del café. 

Y lo otro, tomando a Arjun Appadurai, 
es que con la antropología podemos 
PLUDU�GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�F¯FOLFD�OD�
producción del café. La mayor parte 
GH� OD� HWQRJUDI¯D� GHO� FDI«� HVW£� HQ� OD�
SURGXFFLµQ��QR�KD\�HWQRJUDI¯DV�GH� OD�
transformación ni del consumo. Yo 
KLFH�WRGR�HO�FLFOR��3DUWH�GH�PLV�HVFUL-
WRV� WLHQHQ� TXH� YHU� FRQ� DOJR� GH� OD�
producción, la transformación en las 
WULOODGRUDV�� \� HO� FRQVXPR�� (Q� HVWH�
último dominio me preguntaba 
�FµPR� HV� HO� DVXQWR� GH� ORV� FDI«V��
GRQGH�XQR�WRPD�FDI«�HQ�3RSD\£Q��HQ�
una ciudad colonial en América 
/DWLQD"��TX«�VLJQLͤFDGR�WLHQH�HO�FDI«�
SDUD�HO�FLXGDGDQR�GH�D�SLH"���&µPR�VH�
enlaza el ciclo desde la producción 
KDVWD� HO� FRQVXPR"� +D\� TXH� WRPDU�
todo el ciclo. La antropología puede 
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-
nes, etc. Y también una mirada crítica 
de las políticas cafeteras y la institu-
FLRQDOLGDG�� TXH� WDPEL«Q� KD\� TXH�
conocerla. Cómo surgió el para 
(VWDGR� DOUHGHGRU� GHO� FDI«�� TXH� HV�
LPSRUWDQWH��%XHQR��HV�XQ�WHPD�H[WHQ-

VR��TXH�WRGDY¯D�DPHULWD�P£V�DWHQFLµQ�
D�QLYHO�UHJLRQDO�FRPSDUDWLYR�\�HVH�HV�
XQ� GHVDI¯R� SDUD� OD� LQYHVWLJDFLµQ�
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
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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 
SXQWR�GH�YLVWD�TXH�QR�HV�HO�GH�XQR�PLVPR�\��SDUD�HVR��VH�QHFHVLWD�GH�OD�D\XGD�GH�
ORV�RWURV��$V¯� TXH� FXDQGR�HVWXGLDPRV�D�XQ�JUXSR�� D� XQ� FROHFWLYR�� XQR�KDEOD�
VREUH�HO�FROHFWLYR��SHUR�WDPEL«Q�WLHQH�TXH�KDFHU�XQ�HVIXHU]R�SRU�LQWHQWDU�̱\D�
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�
proceso, un trabajo… No es magia porque uno no puede ponerse en la piel del 
otro, eso no es posible. Sin embargo, el que no puedas ponerte completamente
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�
WDPEL«Q� D� OD� H[LJHQFLD� GH� XQ� FLHUWR� LQWHQWR� GH� WUDQVIRUPDFLµQ� SRU� SDUWH� GHO�
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�
TXH�HO�FLHQWLVWD�VRFLDO�OOHYD�FRQVLJR��TXH�HV�OR�TXH�VH�KDFH�JHQHUDOPHQWH�HQ�ODV�
RWUDV�GLVFLSOLQDV��8QR�WLHQH�SUREOHPDV�TXH�VRQ�SUREOHPDV�GH�XQ�GHWHUPLQDGR�

FRQWH[WR��\�XQR�FRQGXFH�HO�WUDEDMR�GH�
FDPSR�SDUD�YHU�FµPR�OD�JHQWH�UHDF-
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�
diferencia a la antropología.

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

MG:� (Q� %UDVLO� YLYLPRV� XQD� VLWXDFLµQ�
PX\�GLVWLQWD�SRUTXH�KDVWD�KDFH�PX\�
poco no teníamos pregrado en antro-
pología. Lo que teníamos eran 
pregrados en ciencias sociales, 
donde uno cursaba antropología, 
VRFLRORJ¯D� \� FLHQFLD�SRO¯WLFD�� \�KDE¯D�
FXUVRV� HOHFWLYRV� GRQGH� XQR� SRG¯D�
concentrar sus intereses. Los cursos 
REOLJDWRULRV� WDPEL«Q� HUDQ� P£V� R�
PHQRV� VLPLODUHV�� 3HUR� DKRUD�� GHVGH�
KDFH�XQRV�FLQFR�R�VHLV�D³RV��VH�FUHD-
ron algunos cursos de pregrado en 
antropología. Y algunos son intere-
santes porque proponen programas 
con pocas materias obligatorias, 
G£QGRWH� OD� SRVLELOLGDG� GH� HQIRFDUWH�
en distintas trayectorias o ramas de 
la disciplina. Por ejemplo, la trayecto-
ria tradicional en Brasil es la antropo-
logía social, así que uno tiene la posi-
ELOLGDG� GH� YHU� FXUVRV� HQ� VRFLRORJ¯D��
FLHQFLD�SRO¯WLFD��KLVWRULD̿�\�EXHQR��OD�

antropología biológica y arqueología, 
SRU�HMHPSOR��QR�VRQ�GH�PXFKR�LQWHU«V�
para la mayoría de estudiantes. Pero 
VHJXUR�TXH�V¯�KD\�HVWXGLDQWHV�LQWHUH-
VDGRV�� (QWRQFHV�� VL� OD� XQLYHUVLGDG�
tiene la posibilidad de ofrecer un 
campo de disciplinas distintas, y si 
KD\� DOJXLHQ� TXH� SXHGD� VXSHUYLVDUWH��
ofrecerte como una cierta tutoría u 
orientación, los estudiantes pueden 
enfocarse en las distintas formas de 
KDFHU� DQWURSRORJ¯D�� SRUTXH� KD\�
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 
QDWXUDOHV�� SHUR� KD\� XQD� HVSHFLH� GH�
WHUFHU�SLH�TXH�HVW£�HQ�ODV�KXPDQLGD-
GHV�� HQ�FDPSRV�FRPR� OD�ͤORVRI¯D�� OD�
psicología, etc.… Así que, no sé si lo 
ORJUDQ�KDFHU�SRUTXH�HQ� ODV�XQLYHUVL-
dades se tienen limitaciones, pero 
cuando tú miras el plan ofrecido por 
el programa, es muy interesante 
GHELGR�D� OD�GLYHUVLGDG�GH�SRVLELOLGD-
des. Hay pocas asignaturas obligato-
rias, por ejemplo “teorías antropoló-
JLFDV̹� \�� GHVGH� HO� VHJXQGR� D³R�� HO�
estudiante puede enfocarse en 
alguna de las distintas ramas. A mí 
PH�SDUHFH�TXH�HVR�HV�OR�P£V�LQWHUH-
VDQWH� TXH� SRGU¯D� KDFHUVH� HQ� XQ�
pregrado. Bueno, el posgrado es 
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�
IRUPDFLµQ� GH� EDVH� SXHGHV� KDFHU� XQ�
posgrado. Nuestro problema es que 
FRPR� QR� KDE¯D� DQWURSRORJ¯D�� WHQ¯D-
mos que ofrecer la formación de base 
HQ�HO�SRVJUDGR��$KRUD�HVR�HVW£�FDP-
biando, pero es muy reciente. Sólo 
VRQ� FLQFR� D³RV� GHVGH� TXH� WHQHPRV�
algunos programas en antropología. 
3HUR�QR�VRQ�WRGDV�ODV�XQLYHUVLGDGHV��
creo que la mayoría aún sigue con 
ciencias sociales.

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

MG: Absolutamente. A mí me parece 
que uno de los errores que tenemos 
en la actualidad es eso de una espe-
cialización muy temprana y también 
OD�SUHVLµQ�TXH�H[LVWH�VREUH� ORV�HVWX-
diantes para publicar. Yo conozco 
gente a las que en el primer día de 
clase el profesor les dice que ya 
tienen que preocuparse por su CV y 
SRU�ODV�UHYLVWDV�GRQGH�YDQ�D�SXEOLFDU�
SRUTXH�HVW£Q� WRGDV� UDQTXHDGDV��(VR�
a mí me parece una locura porque en 
una disciplina que tiene tantas posi-
ELOLGDGHV�GH�FRQH[LµQ�GH�VDEHUHV�PX\�
diferentes, dependiendo de la rama 
seguida, creo que el pregrado podría 
DEULU�PXFKDV�SHUVSHFWLYDV��&ODUR�TXH�
para la maestría o el doctorado tienes 

que concentrarte en alguna rama. 
Pero en el pregrado, creo que no. Creo 
TXH�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�PL�H[SHULHQFLD�
trabajando en el Museo Nacional de 
Brasil, donde sólo tenemos posgrado. 
<�FRPR�QR�KD\�SUHJUDGR�HQ�DQWURSR-
ORJ¯D��HV�PX\�FRP¼Q�YHU�TXH�PXFKD�
JHQWH� GH� GLVWLQWDV� £UHDV� OOHJXH� D�
estudiar al Museo.

VR: ¿Y es enriquecedor?

MG:� (V� HQULTXHFHGRU�� SHUR� DO�PLVPR�
tiempo esos estudiantes tienen que 
estar capacitados en antropología. Lo 
LGHDO�VHU¯D�TXH�VX�FDSDFLWDFLµQ�YLQLH-
ra de los cursos obligatorios del 
pregrado. Pero es enriquecedor 
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 
del Sur. Yo no soy muy cercano a esas 
LGHDV�� SHUR� V¯� KD\� XQD� FRVD� TXH� HV�
LQWHUHVDQWH�� 0H� UHͤHUR� DO� KHFKR� GH�
que como estamos fuera de los gran-
des centros, tenemos la posibilidad 
de usarlos a todos. Así que, por ejem-
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 

traducidos. Creo que eso es una 
YHQWDMD� SRUTXH� QR� WHQHPRV� R� QR�
necesitamos tener ninguna obliga-
FLµQ�GH�ͤGHOLGDG��7HQHPRV�HVD�SRVL-
ELOLGDG�GH�FRQRFHUORV�D�WRGRV�\�KDFHU�
otras cosas con sus ideas. Cosas 
GLVWLQWDV� D� ODV� TXH� KDFHQ� HOORV�
mismos.

95��<�HQ�UHODFLµQ�FRQ�HO�0XVHR���FX£O�
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�
TXH�ODV�XQLYHUVLGDGHV�EUDVLOH³DV��TXH�
no son tan antiguas como las de la 
$P«ULFD� KLVS£QLFD�� /D� SULPHUD�
XQLYHUVLGDG� HQ� %UDVLO� VH� FUHµ� HQ� ORV�
D³RV� WUHLQWD� GHO� VLJOR� ;;�� PLHQWUDV�
TXH� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� &µUGRED� HV��
FUHR��GHO�VLJOR�;9,,��KD\�XQD�GLIHUHQFLD�
muy grande. Pero el Museo sí fue 
FUHDGR�� FUHR�� HQ� ������ P£V� GH� FLHQ�
D³RV�DQWHV�GH�OD�SULPHUD�XQLYHUVLGDG�
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, 
etcétera. Y por razones que no sé, en 
HO�D³R�������HO�0XVHR�IXH�LQFRUSRUD-
GR�D�OD�XQLYHUVLGDG�TXH�HVWDED�HQ�5¯R�
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�
Río de Janeiro. Y en este proceso 
KDE¯D� TXH� JDUDQWL]DU� OD� QR� GXSOLFD-
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 
HQVH³DQ]D�� VLQR� XQD� LQVWLWXFLµQ� GH�
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, 
5REHUWR�&DUGRVR�GH�2OLYHLUD��DQWURSµ-
ORJR� EUDVLOH³R�� TXHU¯D� DOHMDUVH� GH� OD�
gente de la antigua antropología que 
también laboraba en el Museo. 
&DUGRVR� GH� 2OLYHLUD� QR� TXHU¯D� VDEHU�
de los antropólogos biológicos, ni 
arqueólogos, etc., y por eso creó el 
programa en antropología social 
SRUTXH�� KDVWD� HVH� HQWRQFHV�� HQ� HO�
Museo predominaba la antropología 
cultural con sus cuatro campos.

Por ello, nuestras relaciones con las 
colecciones son muy raras. La gente 
que trabaja en el campo conocido en 
Brasil como etnología, el estudio de 
las poblaciones indígenas tenía 
relación con las colecciones. Pero yo, 
por ejemplo, que estoy ligado a la 

antropología social, no tenía nada 
TXH� YHU� FRQ� ODV� FROHFFLRQHV�� (QWRQ-
ces, es como si el Museo Nacional 
WXYLHUD� WUHV� O¯QHDV� GLVWLQWDV�� XQD� GH�
HQVH³DQ]D��RWUD�GH�LQYHVWLJDFLµQ��\�OD�
otra ligada al museo.

%XHQR�� KDFH� XQ� D³R� WXYLPRV� XQ�
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-
ron. Y que yo sepa, nadie discutió el 
KHFKR� GH� TXH� KR\� QR� VH� FRPSRQHQ�
colecciones como en el siglo XIX, 
sobre todo las colecciones indígenas 
o de matriz africana. Las colecciones 
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�
de la misma forma. Y es una compli-
cación porque las cosas de matriz 
africana son sagradas. Hay cosas que 
la gente que no es iniciada en las 
religiones de matriz africana no debía 
PLUDU�� KD\� PXFKRV� SUREOHPDV� FRQ�
eso. O sea, no se puede recomponer 
una colección afro, sería ridículo. 
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�
tengo idea cómo se recompondría.

+D\�PXFKD�SODWD�SDUD�OD�UHFRQVWUXF-
FLµQ�GHO�HGLͤFLR��SHUR�SDUD�ODV�FROHF-

ciones, por un lado, y por el otro, para 
OD�HQVH³DQ]D��QL�LGHD��(VWDPRV�WUDED-
jando en condiciones muy malas, en 
VDODV�PX\�PDODV��(QWRQFHV��QR�VDEH-
PRV�TX«�SDVDU£��$�WRGR�HVWR��VH�XQH�
el problema político general en Brasil, 
GHO� JRELHUQR� IDVFLVWD� EUDVLOH³R� TXH�
HVW£� FRUWDQGR� WRGR� HO� GLQHUR� GH� OD�
HGXFDFLµQ��7RGRV�ORV�PHVHV�VH�FRUWD�
XQ�SRFR�P£V��$V¯�TXH�QR�WHQHPRV�QL�
LGHD� GH� OR� TXH� YD� D� SDVDU� HQ� HQHUR��
SRUTXH� HVWH� D³R� WRGDY¯D� WHQHPRV� HO�
presupuesto que fue establecido en el 
�����SRU�HO�JRELHUQR�DQWHULRU��TXH�\D�
era malo, pero no tanto como el 
actual. Sin embargo, el presupuesto 
GHO������YD�D�VHU�HVWDEOHFLGR�SRU�HVWH�
gobierno. Así que puede ser que no 
tengamos ninguna beca, por ejemplo. 
(VR�HV�SRVLEOH��QR�HV�DEVXUGR��2�SRU�
OR�PHQRV��QLQJXQD�EHFD�QXHYD��2�VHD��
puede que al menos la gente que ya 
tenga beca logre mantenerla. Pero 
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 
que… No tengo ni idea, es una situa-
ción de terror absoluto.

VR: Bueno, y a propósito de lo que 
FRPHQWDED���TX«�SRVLFLµQ�SRGU¯DPRV�
DVXPLU� IUHQWH� D� ODV� SU£FWLFDV� GHO�
coleccionismo para el estudio de la 
cultura?, ¿es algo que se debe deba-
tir?

MG: Bueno, yo no soy especialista en 
HVR�� QXQFD� HVWXYH� LQYROXFUDGR� HQ�

HVDV�GLVFXVLRQHV��SHUR�\R�V«�TXH�KD\�
GLVFXVLRQHV� FRQWHPSRU£QHDV� GH�
FRODERUDFLµQ� HQWUH� H[SHUWRV� FLHQW¯ͤ-
cos y la gente, las culturas. No sé, 
SDUD�P¯�HVR�VHU¯D�OR�P£V�LQWHUHVDQWH��
(Q�HO�0XVHR��SRU�HMHPSOR��XQD�RSFLµQ�
VHU¯D� LU� D� ORV� FROHFWLYRV� LQG¯JHQDV��
Algo interesante que sucedió, lo 
puedes encontrar en Internet, es que 
KXER� PXFKDV� PDQLIHVWDFLRQHV� GH�
estudiantes indígenas recordando 
que el incendio del Museo, que la 
destrucción del Museo era también 
una pérdida para ellos porque allí 
KDE¯D� FRVDV� TXH� VXV� SXHEORV� \D� QR�
IDEULFDQ� P£V�� 1R� HVWDED� ELHQ� TXH�
HVWDV�FRVDV�HVWXYLHUDQ�HQ�HO�0XVHR��
por supuesto, pero, por otro lado, 
H[LVW¯DQ�� HVWDEDQ� SUHVHUYDGDV� \� HVR�
OHV� LQWHUHVDED�� (QWRQFHV�� GHVGH� PL�
SXQWR�YLVWD�TXH��FRPR�WH�GLJR��QR�HV�
HO� GH� XQ� H[SHUWR� HQ� HVWRV� WHPDV��
considero que sería un muy intere-
sante sentarse con estos grupos y 
SUHJXQWDUOHV��̸�D�XVWHGHV�OHV�LQWHUHVD�
TXH� VH� KDJD� DOJXQD� FRVD� FRQ� HVWH�
HVSDFLR��TXH�SRU�GRVFLHQWRV�D³RV�IXH�
un espacio de segregación, de objeti-
ͤ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�
Museo trabaja en esos campos. Y, a 
ellos, este tipo de propuestas, como ir 
D�KDEODU�FRQ�OD�JHQWH�SDUD�VDEHU�FµPR�

componer una colección, les parecen
ideas muy raras. De seguro es porque 
HOORV�QR�YDQ�D�KDEODU�FRQ�ORV�PHWHR-
ros, claro que no. Pero a mí me parece 
TXH� SRGU¯D� VHU� XQD� FRVD� QRYHGRVD��
�QR"� 6HU¯D� FRPR� DSURYHFKDU� XQD�
FDW£VWURIH� \̿� KDFHU� DOJR� GLIHUHQWH��
Hay ejemplos en el mundo. Se podría 
LQYHVWLJDU��$SURYHFKDU�OD�FDW£VWURIH�\
KDFHU� XQD� FRVD� GLIHUHQWH�� 1R� V«�� HV�
una idea.

Convenciones de las personas parti-
cipantes:� 0DUFLR� *ROGPDQ� �0*���
HQWUHYLVWDGR�� 9DOHQWLQD� 5RGU¯JXH]�
*µPH]��9*���HQWUHYLVWDGRUD�

ENTREVISTA A ESTEBAN KROTZЃ

Palabras clave: DQWURSRORJ¯D��/DWLQRDP«ULFD��YLROHQFLD��GHUHFKRV�KXPDQRV�

LM: 6HJ¼Q�VX�H[SHULHQFLD�DFDG«PLFD�\�FULWHULR��FRQVLGHUD�TXH�SXHGH�KDEODUVH�
de la existencia de una perspectiva antropológica que diferencie la mirada de la 
disciplina de otras ciencias sociales? ¿Tenemos diferencias?

EK: Bueno, para mi esa diferencia es muy clara. Yo pienso que las ciencias, en 
SULPHUD�LQVWDQFLD��QR�VH�GHͤQHQ�D�SDUWLU�GH�XQD�UHDOLGDG�REVHUYDGD��VLQR�D�SDUWLU�
GH�XQD�SUHJXQWD�TXH�XQR�KDFH�D�OD�UHDOLGDG��HV�GHFLU��XQR�H[SHULPHQWD�OD�UHDOL-
GDG�GH�DOJXQD�IRUPD�\�HVWD�H[SHULHQFLD�OXHJR�VH�FRQYLHUWH�HQ�XQD�SUHJXQWD�D�OD�
realidad. 

/D�VLWXDFLµQ�HQ�OD�FXDO�QDFH�OR�TXH�\R�OODPR�̸OD�SUHJXQWD�DQWURSROµJLFD̹�HV�OD�
VLWXDFLµQ�GH�HQFRQWUDUVH�FRQ�RWURV��&DGD�VHU�KXPDQR�HV�XQ�VHU� LUUHSHWLEOH�\�
GLVWLQWR�GH�WRGRV�ORV�GHP£V�VHUHV�KXPDQRV��SHUR�HVWR�QR�HV�HO�WHPD�DTX¯��&DGD�
VHU�KXPDQR�HV�WDPEL«Q�GLIHUHQWH�SRU�VX�SHUWHQHQFLD�D�XQ�JUXSR��R�YDULRV���HVWR�
puede ser un grupo lingüístico, un grupo marcado por determinadas costum-
bres, un grupo con ciertas rutinas culinarias, un grupo unido por un sistema de 
QRUPDV�GH�SDUHQWHVFR��XQ�JUXSR�RUJDQL]DGR�HQ�WRUQR�D�OD�SUHYHQFLµQ�R�UHVROX-
FLµQ�GH�FRQIOLFWRV��R�DOJR�DV¯��8QR�YH�TXH�ORV�RWURV�VRQ�RWURV��OR�TXH�VLJQLͤFD�TXH�
VRQ�LJXDOHV�D�XQR��R�VHD��QR�VRQ�DQLPDOHV��WDPSRFR�VRQ�£QJHOHV�R�VHUHV�VREUH-
KXPDQRV�R�HVSLULWXDOHV��VLQR�VRQ�FRPR�XQR��\��al mismo tiempo, son distintos. 
/D�RWUHGDG�WLHQH�HVWRV�GRV�HOHPHQWRV��OD�VHPHMDQ]D�\�OD�GLIHUHQFLD��1R�HV�VROD-
mente diferencia, porque los animales también son diferentes a nosotros, no 
VRQ�LJXDOHV�D�QRVRWURV��(QWRQFHV��OD�SUHJXQWD�TXH�XQR�VH�KDFH�HV��VL�VRQ�FRPR�
QRVRWURV�� �TX«� HV� OR� TXH� WLHQHQ� GH� GLIHUHQWH"�0XFKDV� YHFHV� OR� SULPHUR� TXH�
OODPD�OD�DWHQFLµQ�HV�HO�LGLRPD�TXH�OOHJD�D�VRQDU�WDQ�UDUR�TXH�XQR�GLFH���TXL«Q�
VDEH�FµPR�VH�SXHGHQ�HQWHQGHU�HOORV�GLFLHQGR�HVDV�FRVDV"�<��GH�KHFKR��HQ�OD�
antigua Grecia, la denominación “bárbaros”�VLJQLͤFDED�SUHFLVDPHQWH�TXH�HUDQ�
JHQWHV�TXH�KDF¯DQ�EDUDEDUD��R�VHD��TXH�QR�VH�OHV�HQWLHQGH��
(QWRQFHV��GH�DK¯�YLHQH�HVD�SUHJXQWD�DQWURSROµJLFD��VL�VRQ�LJXDOHV�D�QRVRWURV��

Ѓ/LFHQFLDGR� \� GRFWRU� HQ� ͤORVRI¯D� �0XQLFK�� $OHPDQLD�� $FWXDOPHQWH� HV� SURIHVRU�,QYHVWLJDGRU� 7LWXODU� HQ� OD�8QLGDG� GH�
&LHQFLDV�6RFLDOHV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWµQRPD�GH�<XFDW£Q��0«ULGD��<XF��0«[LFR���'RFHQWH�HQ�OD�)DFXOWDG�GH�&LHQFLDV�
$QWURSROµJLFDV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWµQRPD�GH�<XFDW£Q�\�HQ�HO�3RVJUDGR�HQ�&LHQFLDV�$QWURSROµJLFDV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�
$XWµQRPD�0HWURSROLWDQD�,]WDSDODSD��0LHPEUR�GHO�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�,QYHVWLJDGRUHV�\�GH�OD�$FDGHPLD�0H[LFDQD�GH�
&LHQFLDV�� (QWUH� VXV� SULQFLSDOHV� WHPDV� GH� LQYHVWLJDFLµQ� HVW£Q��+LVWRULD� \�PHWDWHRU¯D� GH� ODV� FLHQFLDV� DQWURSROµJLFDV�
�HVSHFLDOPHQWH��ODV�DQWURSRORJ¯DV�GHO�6XU���OD�DQWURSRORJ¯D�SRO¯WLFD�\�MXU¯GLFD��HVSHFLDOPHQWH��ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV���
ORV�SUREOHPDV�GHO�GHVDUUROOR��OD�ͤORVRI¯D�LQWHUFXOWXUDO�

�SRU� TX«� VRQ� GLIHUHQWHV"� <� FXDQGR�
XQR�SDVD�P£V� WLHPSR�FRQ� ORV�RWURV��
uno se percata de que son diferentes 
HQ�P£V�DVSHFWRV��HQ�HO�SHQVDPLHQWR��
en la religión, en la manera de organi-
zar la casa, de obtener los recursos 
GH� OD� YLGD� FRWLGLDQD�� GH� H[SOLFDU� HO�
GRORU� \� OD� PXHUWH�� WRGR� HVR�� (VD�
SUHJXQWD� H[LVWH� GHVGH� TXH� H[LVWHQ�
VHUHV� KXPDQRV� HQ� IRUPD� GH� JUXSRV�
SHTXH³RV�� GXUDQWH�PXFKRV�PLOHV� GH�
D³RV��HQ�HO�VLJOR�;,;��HVD�SUHJXQWD�VH�
YXHOYH�FLHQW¯ͤFD��(V�GHFLU��VH�HVWDEOH�
XQD�LGHD�JHQHUDO�HQ�(XURSD�GH�OR�TXH�
es ciencia y de lo que es el conoci-
miento cotidiano, y todo esto a 
GLIHUHQFLD�GHO�FRQRFLPLHQWR�ͤORVµͤFR�
\�WHROµJLFR��(QWRQFHV�OD�DQWURSRORJ¯D�
VH�YROYLµ�FLHQFLD��HQ�XQD�«SRFD�HQ�OD�
TXH� ̸SRVLWLYLVPR̹� QR� HUD� XQ� LQVXOWR��
sino indicador de un conocimiento 
comprobable y basado en los senti-
dos, a diferencia de la especulación 
ͤORVµͤFD�R�GHO�SHQVDPLHQWR�WHROµJL-
co, que supuestamente se basaba en 
otras fuentes.

De esa manera nosotros construimos 
la categoría de la alteridad como la 
categoría central de la antropología, y 
los antropólogos somos quienes 
YHPRV� OD� UHDOLGDG� VRFLDO� FRQ� HVWD�
categoría de zoom, que muestra que 
OD�UHDOLGDG�VLHPSUH�HV�P£V�KHWHURJ«-
nea de lo que en primera instancia 
parece.Ё� $� YHFHV�� QRV� RGLDQ� HQ�

reuniones interdisciplinarias. Los 
HFRQRPLVWDV�� VRFLµORJRV� \� GHP£V�
dicen algo sobre la realidad de la 
QDFLµQ��\�OXHJR�YLHQH�HO�DQWURSµORJR�D�
GHFLU�� ̹SHUR� HV� TXH� HQ� OD� FRPXQLGDG�
TXH�\R�HVWXGL«��OD�FRVD�HV�DV¯�\�DV£̹��
(QWRQFHV��VH�OH�DFXVD�GH�HVWDU�HVWUR-
peando las estadísticas… Y no, 
SRUTXH�\R�FRPR�DQWURSµORJR�QR�KDJR�
estadística, yo muestro cómo la 
nación o el pueblo consisten de 
PXFKDV�IRUPDV�GLIHUHQWHV�GH�YLGD��QR�
solamente en otras partes del planeta 
ODV�KD\��VLQR�HQ�HO�PLVPR�SD¯V��0HGH-
OO¯Q�HV�PX\�GLVWLQWD�D�%RJRW£�R�3RSD-
\£Q��SHUR�FXDQGR�YLYHV�HQ�0HGHOO¯Q��OD�
YLGD�HV�PX\�GLVWLQWD�HQ�XQ�EDUULR�\�HQ�
RWUR��\�VL�YDV�D�GHWHUPLQDGR�EDUULR��HV
GLIHUHQWH� OD� YLGD� GH� XQD� FDOOH� D� OD�
RWUD̿�HV�GHFLU��HVD�GLYHUVLGDG� OD�KD\�
en todas partes, y de eso se ocupa la 
antropología, a diferencia de otras 
ciencias sociales.

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

EK: Yo creo que los pensum deben 
enfatizar justamente lo propio de la 
antropología. Por decir algo, los cien-
W¯ͤFRV�HFRQµPLFRV�\�ORV�VRFLµORJRV��D�
YHFHV�WDPEL«Q�ORV�SROLWµORJRV��WUDED-
MDQ� FRQ� GDWRV� TXH� D� YHFHV� UHFRJHQ��
HOORV�\�D�YHFHV�RWUDV�LQVWLWXFLRQHV��SRU�

ejemplo, instituciones gubernamen-
tales, censos nacionales de empleo y 
WRGR�HVR��(OORV�WUDEDMDQ�FRQ�PDWHULDO�
IXQGDPHQWDOPHQWH� FXDQWLWDWLYR� \� D�
JUDQ� HVFDOD�� (O� DQWURSµORJR� QRUPDO-
mente trabaja con realidades peque-
³DV��SHUR�HVR�QR�VLJQLͤFD�TXH�QRVR-
tros estudiemos únicamente realida-
GHV�SHTXH³DV��6LQR�QRVRWURV�HVWXGLD-
mos la realidad regional o nacional o 
PXQGLDO� GHVGH� HO� £QJXOR� GH� OD� YLGD�
UHDO� GH� OD� JHQWH� TXH� REVHUYDPRV� HQ�
su cotidianidad. Por eso, trabajo de 
FDPSR� VLJQLͤFD� FRQYLYLU� FRQ� XQ�
JUXSR� KXPDQR�� (Q� OD� PHGLGD� GH� OR�
posible, etnografía es estar con la 
JHQWH� SDUD� WUDWDU� GH� YHU� FµPR� HOORV�
YHQ� OD� UHDOLGDG�� QR� SRUTXH� HOORV�
tengan razón, o porque yo los tenga 
TXH�FRQYHQFHU�GH�OD�P¯D��VLQR�SRUTXH�
ellos tienen una parte de la razón 
FRPR� \R� WHQJR� RWUD�� (V� XQ� DFHUFD-
PLHQWR� D� WUDY«V� GH� OD� YLYHQFLD� GH�
diferentes grupos o de las fracciones 
de las que se compone la sociedad. 
(VWR� HV� OR� TXH� FRQVLGHUR� VH� GHEHU¯D�
tener en el centro de la formación y, 
en ese sentido, yo repito la idea de 
uno de mis maestros, de Ángel 
3DOHUP��TXLHQ�GHF¯D��ORV�GRV�HOHPHQ-
WRV�E£VLFRV�SRU�HQVH³DU�VRQ�OD�LQYHV-
tigación empírica y el pensamiento 
teórico.Ѐ� /D� SULPHUD� VLJQLͤFD� DQWH�
todo etnografía. Y, luego la etnografía 
VLHPSUH�WLHQH�XQD�YHUWLHQWH�FRPSDUD-

WLYD�� R� VHD�� XQR� WLHQH� TXH� FRQRFHU�
PXFKDV� UHDOLGDGHV� GLIHUHQWHV�� SDUD�
SRGHU�KDFHU�FRPSDUDFLRQHV�\�HQFRQ-
trar estructuras y causalidades; y 
también se necesita siempre una 
SHUVSHFWLYD� WHPSRUDO� R� GLDFUµQLFD��
porque nos interesa cómo el pasado 
produce el presente. Hay que enfati-
]DU� OR� TXH� QRV� HV� SURSLR�� (VWR� QR�
VLJQLͤFD�TXH�ORV�GHP£V�VHDQ�WRQWRV�R�
DOJR� DV¯�� VLQR� TXH� HOORV� KDFHQ� RWUD�
cosa. Yo puedo leer una estadística, 
P£V�R�PHQRV��SHUR�QR�V«�KDFHU�DQ£OL-
VLV�DYDQ]DGRV�GH�GDWRV�FXDQWLWDWLYRV��
SDUD�HVR�KD\�FROHJDV�FRQ� IRUPDFLµQ�
HVSHFLDOL]DGD� HVSHF¯ͤFD�� 3RU� RWUR�
lado, la teoría no es una doctrina que 
se aprende para siempre, sino un 
debate inconcluso, al cual uno se 
introduce mediante el estudio de una
disciplina. Si yo leo a Lewis Henry 
Morgan, Mary Douglas, o Clifford 
Geertz, no estudio una doctrina que 
debo aceptar. Sino yo adquiero un 
instrumento para entender algo de la
realidad social y cultural. Nosotros 
OHHPRV�D�0DOLQRZVNL��D�/HYL�6WUDXVV��
a Darcy Ribeiro, y no a Luckmann, a 
Habermas, a Gino Germani. Si te 
LQWHUHVD� *HHUW]�� YDV� D� SUHJXQWDUOH� D�
un antropólogo, y si te interesa 
*LGGHQV�� YDV� D� SUHJXQWDUOH� D� XQ�
VRFLµORJR��SRUTXH�VH�WUDWD�GH�ͤJXUDV�
centrales de tradiciones teóricas 
diferentesϿ.

LM: Teniendo en cuenta los fenóme-
QRV� GH� YLROHQFLD� HQ� 0«[LFR� \� HQ�
Colombia, y el discurso de los dere-
FKRV�KXPDQRV���TX«�UHIHUHQFLDV�GH�OD�
antropología mexicana piensa que 
podríamos recuperar para la antropo-
logía en Colombia?

EK: <R�FUHR�TXH�PXFKD�GH�OD�UHIOH[LµQ�
HVFULWD�TXH�VH�SXHGH�YHU�GH�OD�DQWUR-
SRORJ¯D�PH[LFDQD��\�GH�RWUDV�SDUWHV��
VREUH� GHUHFKRV� KXPDQRV� VH� SXHGH�
XVDU� PX\� ELHQ� SDUD� DYDQ]DU� FRQ� HO�
WHPD�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��<�HV�
que la discusión teórica sobre los 
GHUHFKRV�KXPDQRV�HV�XQ�WHPD�SOHQD-
mente antropológico, porque proble-
matiza de modo particularmente 
DJXGR��HQ� WHRU¯D�\�SUD[LV�� OD� UHODFLµQ�
entre lo local y lo global. Los dere-
FKRV�KXPDQRV�TXLHUHQ��SRU�XQD�SDUWH��
GHͤQLU� GHUHFKRV� XQLYHUVDOHV� \�� DO�
mismo tiempo, se dan cuenta que no 
SXHGHQ�VHU�H[DFWDPHQWH�LG«QWLFRV�HQ�
WRGDV�SDUWHV�FRPR�QR�OR�KDQ�VLGR�HQ�
todas las épocas. Hay maneras 
diferentes de entender el mundo, 
GHVGH�ODV�UHODFLRQHV�GH�J«QHUR�KDVWD�
las relaciones de los grupos de edad 
\�� HQ� HVH� VHQWLGR�� KD\� SRU� GRTXLHU�
diferencias socioculturales particula-
UHV��SRU� OR�TXH�KD\�TXH�YHU�FµPR�VH�
puede articular lo local con lo global. 
La antropología fue la primera ciencia 
glocal: los antropólogos siempre 
KDFHPRV� HVWXGLRV� PX\� HVSHF¯ͤFRV��
sobre un grupo familiar, unos migran-

WHV�R�YHFLQRV�R�WUDEDMDGRUHV��VLHPSUH�
VH� EDVDQ� HQ� Q¼PHURV� UHODWLYDPHQWH�
UHGXFLGRV�GH�VHUHV�KXPDQRV��SRUTXH�
VH�OHV�REVHUYD��\��FRPR�VH�GLMR�DUULED��
VH�WUDWD�GH�FRQYLYLU�FRQ�HOORV���3HUR�QR
estamos estudiando ese o aquel 
SXHEOR� FKLTXLWLWR�� QR� HVWXGLDPRV�
islas lejanas, sino que estudiamos en 
LVODV� OHMDQDV� \� HQ� SXHEORV� FKLTXLWRV�
QDGD�PHQRV�TXH�OD�HVSHFLH�KXPDQD
HQWHUD�� (QWRQFHV�� HVH� WHPD�PHWRGR-
lógico es también un tema central de 
ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��$V¯��SRU�HMHP-
SOR�� KD\� LQWHQWRV� GH� HQWHQGHU� FµPR�
SXHGH� KDEHU� GHUHFKRV� KXPDQRV� HQ�
un grupo indígena que tiene costum-
EUHV� \� SU£FWLFDV� VRFLDOHV� PX\�
diferentes de las de las sociedades 
TXH�IRUPXODURQ�KDFH�WUHV�FXDUWRV�GH�
VLJOR�SRU�SULPHUD�YH]�XQ�FDW£ORJR�GH
GHUHFKRV� KXPDQRV� XQLYHUVDO�� HV�
GHFLU��GµQGH�XQR�YH�TXH��SDUD�FRQYLYLU�
D� QLYHO� JOREDO�QHFHVLWDPRV� OD� GLVFX-
sión local sobre las diferentes formas 
GH�YLYLU�Ͼ

6REUH� OD� FXHVWLµQ�GH� OD� YLROHQFLD�� \R�
FUHR� TXH� P£V� ELHQ� ORV� PH[LFDQRV�
podemos aprender algo de los colom-
ELDQRV�� SRUTXH� XVWHGHV� WXYLHURQ� HO�
problema antes que nosotros. 
$XQTXH�WDPEL«Q�VH�REVHUYD�HO�SUREOH-
PD�FDGD�YH]�P£V�D�QLYHO�LQWHUQDFLRQDO�
WDPEL«Q�� SXHV� PXFKRV� KDE¯DPRV�
HVSHUDGR�TXH�FRQ�OD�*XHUUD�)U¯D�VH�LED�
a acabar la amenaza general de 
YLROHQFLD� \� ODV� JXHUUDV� VXVWLWXWDV��

SHUR� DFWXDOPHQWH� VH� HVW£� UHFUXGH-
FLHQGR�OD�YLROHQFLD�E«OLFD��\�WDPEL«Q
OD�YLROHQFLD�UHODFLRQDGD�FRQ�ODV�IURQ-
WHUDV�� (Q� OD� IURQWHUD� TXH� XVWHGHV�
tienen con Venezuela, en las que 
QRVRWURV� WHQHPRV� FRQ� (VWDGRV�
8QLGRV� \� FRQ�*XDWHPDOD�� HQ� ODV�TXH�
tienen los europeos en su Sur y su 
Sureste, donde se mueren todos los 
días personas. 

Creo que estamos todos bastante 
desarmados y lo único que podemos 
KDFHU�HV�WUDWDU�GH�H[SOLFDU��GH�HQWHQ-
der las causas de los conflictos 
Norte-Sur y fronterizos, y pensar en
VRFLHGDGHV�HQ�GRQGH�QR�H[LVWHQ�HVDV�
FDXVDV�� (VR� VH� UHODFLRQD� FRQ� OD�
XWRS¯D�� \� KD\� TXH� UHFRUGDU� DTX¯� OD�
obra de ese nombre “Utopía”, elabo-
UDGD� SRU� 7RP£V� 0RUR� KDFH� FLQFR�
siglos. Él se imagina una sociedad 
GRQGH� QR� H[LVWHQ� ODV� FDXVDV� TXH�
KDFHQ�PDOD�D� OD�VRFLHGDG� LQJOHVD�GH�
su tiempo, a la cual dedica la primera 
SDUWH�GH�VX�OLEUR��(Q�OD�VHJXQGD�SDUWH�
de su libro, esboza una sociedad en la 
TXH�WRGRV�YLYHQ�ELHQ��FRQ�ODV�QHFHVL-
GDGHV�E£VLFDV�VDWLVIHFKDV�� HQ� LJXDO-
dad de condiciones socioeconómicas 
y sin miedo.Ͻ De esta obra todos 
SRGHPRV�DSUHQGHU�DOJR��HVWXGLDU� ODV�
causas de la situación insatisfactoria 
SDUD�SUHSDUDU�HO�DGYHQLPLHQWR�GH�XQD�
mejor, de la sociedad realmente 
KXPDQD�� 3RUTXH� QRVRWURV� QR� WHQH-
mos recetas que ofrecer en este 

PRPHQWR�� HV� FXHVWLµQ� GH� DQ£OLVLV��
UHIOH[LµQ�\�SURSXHVWD�HQ�OD�TXH�XQR�VH�
WLHQH�TXH�LQYROXFUDU�

Convenciones de las personas parti-
cipantes:� (VWHEDQ� .URW]� �(.��� HQWUH-
YLVWDGR��/DXUD�;LPHQD�0LUDQGD��/0���
HQWUHYLVWDGRUD�
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ENTREVISTA A JAIRO TOCANCIPÁ FALLAЃ

Palabras clave: antropología; Latinoamérica; café; Colombia.

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: Yo creo que es muy importante anotar que la antropología como disciplina 
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�
disciplinas como la sociología, la ciencia política, la economía, etc. Por otro 
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�
ciertos elementos diferenciadores de jerarquía, de discriminación, de estrate-
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 
abordar en ese orden.

<R�QR�FUHR�TXH�SRGDPRV�SHQVDU�TXH�WHQJDPRV�FRPR�ͤQDOLGDG�HQ�OD�DQWURSROR-
gía colombiana o en América Latina que se dé una antropología propia por sí 
PLVPD�R�XQD�DQWURSRORJ¯D�GHO�VXU��<R�FUHR�TXH�SRGHPRV�KDFHU�XQD�DQWURSRORJ¯D�
diferente, sí, que tiene sus particularidades, pero me parece que trabajar en 
IXQFLµQ�GH�TXH�KDJDPRV�XQD�DQWURSRORJ¯D�GHO�VXU�HV�XQ�IDFWRU�GLVWUDFWRU��FRPR�
OR� GHF¯D� D\HU��8QR�QR�GHEH� WUDEDMDU� HQ� IXQFLµQ�GH�EXVFDU� HVD�ͤQDOLGDG�� VLQR�
VLPSOHPHQWH�KDFHU�XQD�EXHQD�HWQRJUDI¯D��XQD�EXHQD�DQWURSRORJ¯D�TXH�SRVLELOL-
te documentar todas estas realidades, todos estos problemas complejos. Que 
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�

FUHR�TXH�OR�TXH�GHEHPRV�KDFHU�QRVR-
WURV� FRPR� DQWURSµORJRV�� ODV� QXHYDV�
generaciones, es empezar a trabajar 
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�
es una consecuencia. Pero no es en la 
E¼VTXHGD� GH� TXH� HVD� KXHOOD� VHD�
GLVWLQWLYD�FRPR�VH�DOXGH�D�ODV�DQWUR-
SRORJ¯DV� PHWURSROLWDQDV� YHUVXV� ODV�
periféricas, sino en todo lo que se 
SRVLELOLWD� GHVGH� DGHQWUR� KDFLD� XQ�
KRUL]RQWH�GH�LQYHVWLJDFLµQ�QR�HVSHUD-
do, que en algún momento llegare-
PRV� D� GHFLU� TXH� GHͤQLWLYDPHQWH� OR�
TXH�VH�KDFH�HQ�$P«ULFD�/DWLQD�HV�XQD�
DQWURSRORJ¯D�GLYHUVD�TXH�WLHQH�GLVWLQ-
tas potencialidades por países y que 
HQ� HO� IRQGR� KD\� XQ� KLOR� FRQGXFWRU�
entre esas antropologías. No creo que 
tengamos que estar pensando en 
EXVFDU�HVH�ͤ Q��7HQHPRV�TXH��SUHFLVD-
mente, potenciar lo que tenemos, que 
es lo que somos y no trabajar en 
función de ese propósito de ser 
diferentes. Por nuestras actuaciones 
\�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-
SHFWLYD� DQWURSROµJLFD� HV� XQD� IRUPD�
GH�YHU�HO�PXQGR�GH�PDQHUD�GLVWLQWD��

QR� FRPR� FRQYHQFLRQDOPHQWH� OD�
YHPRV�R� FRPR� OD� YHQ� RWUDV� GLVFLSOL-
QDV��&ODUR��PXFKDV�GLVFLSOLQDV�LQWHQ-
WDQ� KDFHUOR� D� VX� PRGR� \� QRVRWURV�
también. La antropología no debió 
llamarse antropología, sino “alolo-
gía̹�� /LWHUDOPHQWH� OD� ̸alología̹� VHU¯D�
HO� HVWXGLR�GH� OD� ̸RWUHGDG̹�\�HVH�RWUR�
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�
FLXGDG�FRPR�0HGHOO¯Q��XQR�SXHGH�YHU�
OD� YLGD� GH� XQ� FLWDGLQR�� XQD� SHUVRQD�
TXH�VH�OHYDQWD�WRGRV�ORV�G¯DV��TXH�YD�
D� KDFHU� VX� UXWLQD� \� OOHYD� XQ� PXQGR�
PX\� SDUWLFXODU�� (VD� SHUVRQD� HVW£�
conectada con otras personas, se 
UH¼QHQ�HYHQWXDOPHQWH�\� ORJUDQ�HQWUH�
este grupo de personas empezar a 
JHQHUDU�XQRV�YDORUHV�GLVWLQWLYRV��SXHV�
QXHVWUD� SHUVSHFWLYD� VHU¯D� HQWRQFHV�
comprender por qué ocurre eso, y 
sobre todo cómo siendo parte de la 
HVFHQD� OR�FRPSUHQGHPRV��(QWRQFHV��
OD� SHUVSHFWLYD� DQWURSROµJLFD� WLHQH�
TXH� YHU� FRQ� XQD� PLUDGD� GLIHUHQWH�
VREUH� HO� YDORU� GH� VHQWLGR� TXH� ODV�
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��
'HO�PLVPR�PRGR��HVD�SHUVSHFWLYD�YD�
DFRPSD³DGD�GH�XQRV�P«WRGRV�PX\
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 
KLVWRULDGRU��XQ�VRFLµORJR��XQ�SVLFµOR-
JR�� QL� XQ� HFRQRPLVWD�� (O� KLVWRULDGRU�
GLU¯D� OR� PLVPR�� (O� DQWURSµORJR�
SRQGU¯D� HVD� PLUDGD� P£V� VLVW«PLFD��
TXH�TXLHUH�GHFLU�QR�VRODPHQWH�YHU�HO�
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 
decía Clifford Geertz sobre la reali-
GDG�� KD\� XQD� LQWHUSUHWDFLµQ� GH� OD�
UHDOLGDG�� HVR� HV� OR� TXH� KDFHPRV� HQ�
DQWURSRORJ¯D��(V�YHU�HO�PXQGR�VRFLDO�
GHVGH� RWUD� SHUVSHFWLYD� TXH� QR� VROD-
mente es la de los actores, sino que 
HV� XQD� SHUVSHFWLYD� UHODFLRQDO� GH�
nosotros mismos con ellos. Porque la 
DQWURSRORJ¯D�GH�KR\�QR�HV�VRODPHQWH�
\R�YHU�FµPR�SLHQVD�HO�RWUR�VLQR�FµPR�
el/la otro/a piensa sobre mí y yo 
pienso sobre él/ella y cómo entre los 
GRV�QRV�YDPRV�HQULTXHFLHQGR�HQ�HVD�
PLUDGD�R�HQ�HVD�SHUVSHFWLYD�DQWURSR-
OµJLFD�� (VD� HV� OD� FRPSOHMLGDG� GH� OD�
SHUVSHFWLYD� DQWURSROµJLFD�� HV� XQ�
mundo relacional. Igualmente, y 
GHQWUR�GH�HVD�SHUVSHFWLYD��H[LVWH�XQD�
dimensión importante de cómo lo que 
KDFHPRV�QRV�DIHFWD�FRPR�SHUVRQDV��
en nuestro sentir, pensar y actuar. 
Pocas disciplinas tienen estos efec-
WRV� WUDQVIRUPDGRUHV�� $KRUD� ELHQ�� OD�
SHUVSHFWLYD� DQWURSROµJLFD� HQ� HO�

PXQGR� GH� KR\� VH� FRQVWUX\H� FRQ� ORV�
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�
en el pasado. Hoy en día tenemos que 
SRWHQFLDU� P£V� HO� GL£ORJR� FRQ� HVWRV�
DFWRUHV�� 3HUR� QR� HV� XQ� GL£ORJR�
basado en la complacencia de lo que 
HOORV� ̸GLJDQ̹� 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�
IDYRU�OH�KDFHPRV�DO�PRYLPLHQWR�FDP-
SHVLQR� H� LQG¯JHQD� KDFLHQGR� XQ�
DFWLYLVPR�FLHJR�\�SRFR�FU¯WLFR��1XHV-
tra actuación, y de allí nuestra pers-
SHFWLYD�DQWURSROµJLFD��GHEH�VHU�FU¯WL-
ca y respetuosa, pero sobre todo y 
FRQVWUXFWLYDPHQWH� KDEODQGR�� FRQ�
aquellos con quienes interactuamos. 
6HUYLU� FLHJDPHQWH� D� XQD� DJHQGD�
SUHHVWDEOHFLGD� D� XQ� PRYLPLHQWR� HV�
una ingenuidad que debemos superar 
en la relación dialógica con los acto-
UHV�\�KDVWD�HQ�HVR�GHEHPRV�JHQHUDU�
QXHYRV� HVSDFLRV� GH� GLVFXVLµQ� SDUD�
que el pensamiento, desde al menos 
GRV� SHUVSHFWLYDV� GLIHUHQWHV�� SXHGD�
FUHFHU�\�HQULTXHFHUVH�HQ�HO�DQ£OLVLV�\�
la actuación. 

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

JTF: Bien. Yo conozco el departamen-
WR� QXHVWUR�� HQ� 8QLFDXFD�� DGHP£V� GH�
algo de otros departamentos en el 
país, pero no es lo mismo. Nosotros 
estamos en proceso de reforma curri-
FXODU�DKRUD�MXVWDPHQWH��6H�GHEH�WHQHU�
en cuenta el tema de la antropología
ERDVLDQD�� TXH� SODQWHD� XQD� VXEGLYL-
VLµQ� FO£VLFD� GH� FXDWUR� FDPSRV�� TXH�
son la lingüística, la bioantropología, 
la arqueología y la antropología 
social. Y la pregunta que se plantea 
DKRUD�HV�VL�HVH�PRGHOR�KD�IXQFLRQDGR�
R�QR��\�VL�GHEH�SUHYDOHFHU�GHVSX«V�GH�
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 
DQWURSRORJ¯D� VRFLDO� QR� WXYLHUD� HO�
campo lingüístico. Me parecía que era 
una separación que no debió darse, 
porque el mundo que nosotros cono-
cemos en antropología social, lo 
FRQRFHPRV� D� WUDY«V� GHO� OHQJXDMH�� (O�
lenguaje es lo que posibilita com-
prender el mundo, aunque no desde 
un determinismo lingüístico, que es lo 
TXH�VH�DFRVWXPEUD�D�KDFHU��HQ�HO�TXH�
para todo tenemos que entender el 
PXQGR�D�WUDY«V�GHO�OHQJXDMH��+D\�RWUD�
VHULH�GH�IXQGDPHQWRV�FRJQLWLYRV��RWUD�
serie de acciones, de comportamien-
WRV�TXH�QR�YDQ�UHIHULGRV�FRQ�OD�IRUPD�
como la entendemos en el dominio 
lingüístico, aunque la acción comuni-

FDWLYD� SUHYDOHFH� QR� HV� RUDO� VLQR� GH�
otro orden.

Yo creo que los departamentos deben 
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-
mos que profundizar en gran medida. 
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 
Julian Steward, sobre la dimensión 
QDFLRQDO� H� LQWHUQDFLRQDO"� (VWH� HV� XQ�
ejercicio que nos toca empezar a 
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-
FLµQ� PXOWLQLYHO� SODQWHD� SUREOHPDV�
particulares, pero que son también 
problemas mundiales o globales y por 
HVR�HVWLPXODPRV�PXFKR�OD�SHUVSHFWL-
YD� FRPSDUDWLYD� TXH� OD� DQWURSRORJ¯D�
ostenta pero que poco aplicamos 
porque siempre la asimilamos 
DVRFLDGD�DO�HQIRTXH�HYROXFLRQLVWD�GH�
donde nació, pero esa línea de pensa-
PLHQWR�FRPSDUDWLYR�KD�FDPELDGR�HQ�
las últimas décadas. Porque en el 
IRQGR�OD�SHUVSHFWLYD�DQWURSROµJLFD�HV�
FRPSDUDWLYD�� ̸«O� \� \R̹�� HO� ̸QRVRWURV��
HOORV̹�� $K¯� KD\� XQD� GLPHQVLµQ� GH�
DSUR[LPDFLµQ�D�HVH�RWUR��/R�TXH�WDP-
EL«Q� PH� SDUHFH� GLVWLQWLYR� HV� TXH�

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 
por un largo rato. Y este laboratorio 
es lo que tenemos que potenciar 
nosotros como antropólogos en 
relación con otros campos del saber y 
SRWHQFLDU�HVD�PLUDGD��HVD�SHUVSHFWLYD�
de cuando entramos en interacción 
con estos problemas, nosotros tene-
PRV�HVD�PLUDGD�GLVWLQWLYD��SHUR�WDP-
bién debemos reconocer nuestras 
OLPLWDFLRQHV��$�YHFHV�DOJXQRV�DQWUR-
pólogos tienden a la arrogancia, a 
decir “yo sé porque sé mirar el mundo 
GHVGH�RWUD�SHUVSHFWLYD̹��SHUR�HVR�QR�
QHFHVDULDPHQWH� HV� FRQFOXVLYR�� 8QR�
WLHQH� TXH� YDORUDU� OR� TXH� KDFHQ� ORV�
sociólogos, los politólogos, los 
HFRQRPLVWDV��(OORV�WLHQHQ�RWUD�PLUDGD�
GHO� PXQGR�� 6RQ� FRPR� YHQWDQDV� DO�
PXQGR�� (O� SUREOHPD� HV� FRPR� XQ�
núcleo que tiene distintas aristas, tú 
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�
HFRQRPLVWD�D�WUDY«V�GH�OD�HVWDG¯VWLFD�
ORJUD�UHYHODU�HO�PXQGR�GH�XQD�IRUPD�
SDUWLFXODU� \� HVR� OH� GD� XQD� YLVLµQ� GH�
PXQGR�� (O� HWQµJUDIR� KDFH� RWUD�
mirada, no desde la estadística, sino 
de los estudios de caso, desde el 

̸PXQGR� GH� OD� YLGD̹� SDUD� HPSOHDU� OD�
H[SUHVLµQ�GH�(GPXQG�+XVVHUO�\�OXHJR�
la puede conectar con esa estadísti-
FD�� 7LHQH� TXH� UHODFLRQDUOD� SDUD� YHU�
FµPR� OD� HVWDG¯VWLFD� OD� YDOLGD� R� OD�
LQYDOLGD��\�VL�OD�LQYDOLGD�SXHV�KD\�TXH�
YHU� SRU� TX«� RFXUUH� HVR�� (VH� HV� HO�
GL£ORJR� TXH� KD\� TXH� KDFHU�� SRUTXH�
para mí la etnografía arroja cosas que 
YDQ� HQ� FRQWUD� GH� OD� HVWDG¯VWLFD� \� KD�
SDVDGR��(VH�HV�HO�HMHUFLFLR�TXH�WHQH-
mos que tratar de desarrollar.

Yo creo que los pensum deben tener 
ese componente fuerte de lo que es 
etnografía, lo que es teoría, lo que son 
W«FQLFDV�GH�LQYHVWLJDFLµQ��WDOOHUHV�GH�
etnografía -que unos le llaman tam-
bién- y sobre todo ejercicios compa-
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 
SRUTXH� QR� OR� SXHGDQ� KDFHU� VLQR�
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�
comprensión de algo que no conoce. 
6L� HO� HVWXGLDQWH� KD� HPSH]DGR� WHP-
SUDQR� SXHGH� KDFHU� XQ� HMHUFLFLR� GH�
tipo comparado, pero los estudios 
FRPSDUDWLYRV�VRQ�HVWXGLRV�ORQJLWXGL-
QDOHV�� VRQ� HVWXGLRV� TXH� D� WUDY«V� GHO�
WLHPSR� VH� YDQ� GDQGR� \� UHTXLHUHQ� GH�
XQD� PD\RU� H[LJHQFLD�� <R� KLFH� PL�

WUDEDMR�GH�JUDGR�KDFH����D³RV�VREUH�
XQ�EDUULR�\�OXHJR�YROY¯�DO�EDUULR��D�YHU�
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-
FHV�� OD� SHUVSHFWLYD� FRPSDUDWLYD� HV�
muy importante.

/DV�SDVDQW¯DV�VRQ�PX\� LPSRUWDQWHV��
TXH�XVWHGHV�YD\DQ�DO�&DXFD��TXH� ORV�
GHO�&DXFD�YHQJDQ�DF£��/D� LQYHVWLJD-
ción, la formación es muy importante 
también porque eso es lo que dinami-
]D� ORV�JUXSRV�GH� LQYHVWLJDFLµQ��HV� OR�
que dinamiza los proyectos y los 
WUDEDMRV��(V�XQ�FRQMXQWR�GH� IDFWRUHV�
que tienen que potenciar esas mallas 
curriculares. Y sobre todo la parte de 
lectura y escritura. Yo siempre les 
digo a mis estudiantes, “Por la escri-
WXUD� VHU«LV� FRQRFLGRV̹�� SDUD� FRORFDU�
XQ� DFHQWR� FDVWHOODQL]DGR�� /RV� MµYH-
QHV�WLHQHQ�TXH�OHHU�PXFKR��<D�VDEH-
PRV� TXH� H[LVWHQ� WUHV� HOHPHQWRV�
YLWDOHV� HQ� OD� DQWURSRORJ¯D�� �L�� YLYLU� OD�
H[SHULHQFLD���LL�� LQWHUSUHWDU�HVD�H[SH-
ULHQFLD�� \� KDFHU� XQD� OHFWXUD� \� �LLL��
escribirla para contarla, pero contarla 
ELHQ�� (VRV� IDFWRUHV� VRQ� FODYH� HQ� OD�
PDOOD�FXUULFXODU�� OD�H[SHULHQFLD�HWQR-
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 
WHQHPRV� TXH� KDFHU� DK¯� \� HV� TXH� DO�
comienzo de los semestres se da 

OHFWRHVFULWXUD� DO� HVWXGLDQWH� \� DK¯�
WHUPLQD�WRGR��7HQHPRV�TXH�IRUWDOHFHU
estas competencias a mitad de 
FDPLQR�\�DO�ͤQDO�GH�OD�FDUUHUD��SRUTXH�
la escritura debe ser constante. Y a 
ORV� FKLFRV� WHQHPRV� TXH� HPSH]DU� D�
GHFLUOHV� ̸G«MDPH� YHU� WX� HQVD\R̹��
̸PLUD�� FµPR� UHGDFWDVWH� DF£̹�� ̸PLUD�
FµPR� FRORFDVWH� HO� SXQWR�� OD� FRPD̹��
̸SHUR� PLUD� TXH� HVR� QR� WLHQH� YHUER��
FµPR�OR�YDV�D�GHFLU̹��̸SHUR�PLUD�TXH�
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 
ir aprendiendo a trabajar.

<�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�
HO�SDUTXH�3LHV�'HVFDO]RV�\�KDFHV�XQ�
HMHUFLFLR�HWQRJU£ͤFR̹��SHUR�HVR�QR�HV�
HWQRJUDI¯D�� HV�XQ�HMHUFLFLR�HWQRJU£ͤ-
FR��6RQ�HVFDODV�GLIHUHQWHV�\�HVR�KD\�
que tenerlo bien claro. “No, es que yo 
KLFH� XQD� HWQRJUDI¯D� HQ� 3LHV� 'HVFDO-
]RV̹��8QD�HWQRJUDI¯D�GH�XQ�G¯D��HVR�QR�
es una etnografía, eso es un ejercicio 
GH� DSUR[LPDFLµQ�� <D� TXH� W¼� HQ� HO�
séptimo semestre, Ana Isabel, digas 
“Voy a trabajar en Pies Descalzos. Ya 
WHQJR�YDULRV�HMHUFLFLRV�\�YR\�D�WUDED-
MDU�DOO£�RFKR�PHVHV��YR\�D�WUDEDMDU�GH�

YHQGHGRUD� GH� PLQXWRV�� YR\� D� HVWDU�
KDFLHQGR�HWQRJUDI¯D�DK¯�SHUPDQHQWH-
PHQWH̹��HVR�HV�RWUD�KLVWRULD��6L�KR\�\D�
OOHYDV�W¼�XQ�D³R�R�GRV�D³RV�KDFLHQGR�
ese trabajo, eso es otra cosa diferen-
WH�� (QWRQFHV� I¯MDWH� TXH� HVDV� VRQ�
dimensiones de tiempo y espacio que 
VH�YDQ�FRQMXJDQGR�SDUD�PDWHULDOL]DU�
aquello que llamamos una etnografía.

La malla curricular tiene que estar 
sintonizada, sincronizada con los 
problemas de las regiones, que no 
son problemas locales, regionales 
VLQJXODUHV� VLQR� H[SUHVLRQHV� GH� DOJR�
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 
poder conectar, como decía Steward 
y otros como Wolf y Mintz, con el 
£PELWR� UHJLRQDO�� QDFLRQDO� H� LQWHUQD-
cional.

AIV: Hemos leído que usted ha estu-
GLDGR�VREUH�HO�FDI«�\�HVR�QRV�LQWHUHVD�
mucho. Queríamos preguntarle cómo 
puede aportar la antropología al 
HVWXGLR�GHO�FDI«�HQ�&RORPELD�

JTF: Ana Isabel, esa es una buena 
SUHJXQWD� TXH� PH� KDJR�� 0LUD�� \R�
YHQJR� HVWXGLDQGR� HO� FDI«� KDFH� P£V�
GH�XQD�G«FDGD���3RU�TX«�PH�LQWHUHVµ�
HO�FDI«"�3RUTXH�HQWUH� OD� WUDGLFLµQ�GH�
mi familia, mi padre era intermediario 
GH�FDI«�\�\R�GHVGH�MRYHQ�OH�D\XGDED�D�
mi padre a trabajar. Yo cargaba bultos 

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-
ria. Yo conecté eso con mi carrera 
HVSHFLDOPHQWH�D�QLYHO�GH�OD�PDHVWU¯D�\�
el doctorado en una zona del sur del 
&DXFD�GRQGH�WUDEDM«�SRU�YDULRV�D³RV�
de manera intercalada. Y el aporte 
TXH� SXHGH� KDFHU� OD� DQWURSRORJ¯D� HV�
YDULDGR��XQR��HV� OD�SDUWH�HWQRKLVWµUL-
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 
trabajó el café en Venezuela. Él formó 
también parte del grupo de Sydney 
0LQW]�TXH�WUDEDMR�OD�KLVWRULD�VRFLDO�GHO
azúcar en el Caribe, de Diamond, y de 
-XQH� 1DVK�� TXLHQHV� WUDEDMDURQ� HQ�
YDULDGRV� FDPSRV�� SHUR� GHVGH� XQD�
SHUVSHFWLYD� JOREDO� KLVWµULFD� GHVGH�
PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;;��PXFKR�DQWHV�
TXH� RWURV� HPSH]DUDQ� D� KDEODU� GH�
HVWRV� WHPDV� FRPR� DOJR� QRYHGRVR��
(VR�HV�XQ�DSRUWH�LPSRUWDQWH��OD�HWQR-
KLVWRULD��SHUR�PLUDGD�XQ�SRFR�HQ�HVD�
trayectoria global, ya que es una 
PDWHULD� SULPD� TXH� KD� WUDVFHQGLGR� D�
WUDY«V� GHO� WLHPSR� \� HV� XQD� GH� ODV�
primeras mercancías o productos que 
conectó al mundo o en la frase céle-
EUH�GH�XQ��KLVWRULDGRU�̸OD�VHPLOOD�TXH�
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�
&RORPELD�D� WUDY«V�GH�9HQH]XHOD�� ORV�
Santanderes, luego pasó a Antioquia 
y se distribuyó por todo el país, donde 
HVWXYR� OD� ,JOHVLD� LQYROXFUDGD�� ORV�
WHUUDWHQLHQWHV��ORV�SHTXH³RV�SURGXF-
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 
HO� FDI«� JHQHUD� YDORUHV� FXOWXUDOHV�
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-
FLD� PDUDYLOORVD� GRQGH� WUDWDPRV� GH�
LQWHJUDU�HQ�XQ�GL£ORJR�VRVWHQLGR�FRQ�
HOORV�OD�KLVWRULD�VRFLDO�GHO�FDI«�DUWLFX-
ODQGR�HVRV�YDULDGRV�QLYHOHV��(Q�FLHUWR�
PRGR�HVW£EDPRV�HQ�OD�O¯QHD�GHO�JUXSR�
de Julian Steward que inició los estu-
GLRV� FRQ� YDULRV� DQWURSµORJRV� GHVWD-
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 
consumo del café. 

Y lo otro, tomando a Arjun Appadurai, 
es que con la antropología podemos 
PLUDU�GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�F¯FOLFD�OD�
producción del café. La mayor parte 
GH� OD� HWQRJUDI¯D� GHO� FDI«� HVW£� HQ� OD�
SURGXFFLµQ��QR�KD\�HWQRJUDI¯DV�GH� OD�
transformación ni del consumo. Yo 
KLFH�WRGR�HO�FLFOR��3DUWH�GH�PLV�HVFUL-
WRV� WLHQHQ� TXH� YHU� FRQ� DOJR� GH� OD�
producción, la transformación en las 
WULOODGRUDV�� \� HO� FRQVXPR�� (Q� HVWH�
último dominio me preguntaba 
�FµPR� HV� HO� DVXQWR� GH� ORV� FDI«V��
GRQGH�XQR�WRPD�FDI«�HQ�3RSD\£Q��HQ�
una ciudad colonial en América 
/DWLQD"��TX«�VLJQLͤFDGR�WLHQH�HO�FDI«�
SDUD�HO�FLXGDGDQR�GH�D�SLH"���&µPR�VH�
enlaza el ciclo desde la producción 
KDVWD� HO� FRQVXPR"� +D\� TXH� WRPDU�
todo el ciclo. La antropología puede 
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-
nes, etc. Y también una mirada crítica 
de las políticas cafeteras y la institu-
FLRQDOLGDG�� TXH� WDPEL«Q� KD\� TXH�
conocerla. Cómo surgió el para 
(VWDGR� DOUHGHGRU� GHO� FDI«�� TXH� HV�
LPSRUWDQWH��%XHQR��HV�XQ�WHPD�H[WHQ-

VR��TXH�WRGDY¯D�DPHULWD�P£V�DWHQFLµQ�
D�QLYHO�UHJLRQDO�FRPSDUDWLYR�\�HVH�HV�
XQ� GHVDI¯R� SDUD� OD� LQYHVWLJDFLµQ�
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: antropología; Latinoamérica; Museo Nacional de Brasil.

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 
SXQWR�GH�YLVWD�TXH�QR�HV�HO�GH�XQR�PLVPR�\��SDUD�HVR��VH�QHFHVLWD�GH�OD�D\XGD�GH�
ORV�RWURV��$V¯� TXH� FXDQGR�HVWXGLDPRV�D�XQ�JUXSR�� D� XQ� FROHFWLYR�� XQR�KDEOD�
VREUH�HO�FROHFWLYR��SHUR�WDPEL«Q�WLHQH�TXH�KDFHU�XQ�HVIXHU]R�SRU�LQWHQWDU�̱\D�
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�
proceso, un trabajo… No es magia porque uno no puede ponerse en la piel del 
otro, eso no es posible. Sin embargo, el que no puedas ponerte completamente
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�
WDPEL«Q� D� OD� H[LJHQFLD� GH� XQ� FLHUWR� LQWHQWR� GH� WUDQVIRUPDFLµQ� SRU� SDUWH� GHO�
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�
TXH�HO�FLHQWLVWD�VRFLDO�OOHYD�FRQVLJR��TXH�HV�OR�TXH�VH�KDFH�JHQHUDOPHQWH�HQ�ODV�
RWUDV�GLVFLSOLQDV��8QR�WLHQH�SUREOHPDV�TXH�VRQ�SUREOHPDV�GH�XQ�GHWHUPLQDGR�

FRQWH[WR��\�XQR�FRQGXFH�HO�WUDEDMR�GH�
FDPSR�SDUD�YHU�FµPR�OD�JHQWH�UHDF-
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�
diferencia a la antropología.

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

MG:� (Q� %UDVLO� YLYLPRV� XQD� VLWXDFLµQ�
PX\�GLVWLQWD�SRUTXH�KDVWD�KDFH�PX\�
poco no teníamos pregrado en antro-
pología. Lo que teníamos eran 
pregrados en ciencias sociales, 
donde uno cursaba antropología, 
VRFLRORJ¯D� \� FLHQFLD�SRO¯WLFD�� \�KDE¯D�
FXUVRV� HOHFWLYRV� GRQGH� XQR� SRG¯D�
concentrar sus intereses. Los cursos 
REOLJDWRULRV� WDPEL«Q� HUDQ� P£V� R�
PHQRV� VLPLODUHV�� 3HUR� DKRUD�� GHVGH�
KDFH�XQRV�FLQFR�R�VHLV�D³RV��VH�FUHD-
ron algunos cursos de pregrado en 
antropología. Y algunos son intere-
santes porque proponen programas 
con pocas materias obligatorias, 
G£QGRWH� OD� SRVLELOLGDG� GH� HQIRFDUWH�
en distintas trayectorias o ramas de 
la disciplina. Por ejemplo, la trayecto-
ria tradicional en Brasil es la antropo-
logía social, así que uno tiene la posi-
ELOLGDG� GH� YHU� FXUVRV� HQ� VRFLRORJ¯D��
FLHQFLD�SRO¯WLFD��KLVWRULD̿�\�EXHQR��OD�

antropología biológica y arqueología, 
SRU�HMHPSOR��QR�VRQ�GH�PXFKR�LQWHU«V�
para la mayoría de estudiantes. Pero 
VHJXUR�TXH�V¯�KD\�HVWXGLDQWHV�LQWHUH-
VDGRV�� (QWRQFHV�� VL� OD� XQLYHUVLGDG�
tiene la posibilidad de ofrecer un 
campo de disciplinas distintas, y si 
KD\� DOJXLHQ� TXH� SXHGD� VXSHUYLVDUWH��
ofrecerte como una cierta tutoría u 
orientación, los estudiantes pueden 
enfocarse en las distintas formas de 
KDFHU� DQWURSRORJ¯D�� SRUTXH� KD\�
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 
QDWXUDOHV�� SHUR� KD\� XQD� HVSHFLH� GH�
WHUFHU�SLH�TXH�HVW£�HQ�ODV�KXPDQLGD-
GHV�� HQ�FDPSRV�FRPR� OD�ͤORVRI¯D�� OD�
psicología, etc.… Así que, no sé si lo 
ORJUDQ�KDFHU�SRUTXH�HQ� ODV�XQLYHUVL-
dades se tienen limitaciones, pero 
cuando tú miras el plan ofrecido por 
el programa, es muy interesante 
GHELGR�D� OD�GLYHUVLGDG�GH�SRVLELOLGD-
des. Hay pocas asignaturas obligato-
rias, por ejemplo “teorías antropoló-
JLFDV̹� \�� GHVGH� HO� VHJXQGR� D³R�� HO�
estudiante puede enfocarse en 
alguna de las distintas ramas. A mí 
PH�SDUHFH�TXH�HVR�HV�OR�P£V�LQWHUH-
VDQWH� TXH� SRGU¯D� KDFHUVH� HQ� XQ�
pregrado. Bueno, el posgrado es 
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�
IRUPDFLµQ� GH� EDVH� SXHGHV� KDFHU� XQ�
posgrado. Nuestro problema es que 
FRPR� QR� KDE¯D� DQWURSRORJ¯D�� WHQ¯D-
mos que ofrecer la formación de base 
HQ�HO�SRVJUDGR��$KRUD�HVR�HVW£�FDP-
biando, pero es muy reciente. Sólo 
VRQ� FLQFR� D³RV� GHVGH� TXH� WHQHPRV�
algunos programas en antropología. 
3HUR�QR�VRQ�WRGDV�ODV�XQLYHUVLGDGHV��
creo que la mayoría aún sigue con 
ciencias sociales.

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

MG: Absolutamente. A mí me parece 
que uno de los errores que tenemos 
en la actualidad es eso de una espe-
cialización muy temprana y también 
OD�SUHVLµQ�TXH�H[LVWH�VREUH� ORV�HVWX-
diantes para publicar. Yo conozco 
gente a las que en el primer día de 
clase el profesor les dice que ya 
tienen que preocuparse por su CV y 
SRU�ODV�UHYLVWDV�GRQGH�YDQ�D�SXEOLFDU�
SRUTXH�HVW£Q� WRGDV� UDQTXHDGDV��(VR�
a mí me parece una locura porque en 
una disciplina que tiene tantas posi-
ELOLGDGHV�GH�FRQH[LµQ�GH�VDEHUHV�PX\�
diferentes, dependiendo de la rama 
seguida, creo que el pregrado podría 
DEULU�PXFKDV�SHUVSHFWLYDV��&ODUR�TXH�
para la maestría o el doctorado tienes 

que concentrarte en alguna rama. 
Pero en el pregrado, creo que no. Creo 
TXH�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�PL�H[SHULHQFLD�
trabajando en el Museo Nacional de 
Brasil, donde sólo tenemos posgrado. 
<�FRPR�QR�KD\�SUHJUDGR�HQ�DQWURSR-
ORJ¯D��HV�PX\�FRP¼Q�YHU�TXH�PXFKD�
JHQWH� GH� GLVWLQWDV� £UHDV� OOHJXH� D�
estudiar al Museo.

VR: ¿Y es enriquecedor?

MG:� (V� HQULTXHFHGRU�� SHUR� DO�PLVPR�
tiempo esos estudiantes tienen que 
estar capacitados en antropología. Lo 
LGHDO�VHU¯D�TXH�VX�FDSDFLWDFLµQ�YLQLH-
ra de los cursos obligatorios del 
pregrado. Pero es enriquecedor 
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 
del Sur. Yo no soy muy cercano a esas 
LGHDV�� SHUR� V¯� KD\� XQD� FRVD� TXH� HV�
LQWHUHVDQWH�� 0H� UHͤHUR� DO� KHFKR� GH�
que como estamos fuera de los gran-
des centros, tenemos la posibilidad 
de usarlos a todos. Así que, por ejem-
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 

traducidos. Creo que eso es una 
YHQWDMD� SRUTXH� QR� WHQHPRV� R� QR�
necesitamos tener ninguna obliga-
FLµQ�GH�ͤGHOLGDG��7HQHPRV�HVD�SRVL-
ELOLGDG�GH�FRQRFHUORV�D�WRGRV�\�KDFHU�
otras cosas con sus ideas. Cosas 
GLVWLQWDV� D� ODV� TXH� KDFHQ� HOORV�
mismos.

95��<�HQ�UHODFLµQ�FRQ�HO�0XVHR���FX£O�
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�
TXH�ODV�XQLYHUVLGDGHV�EUDVLOH³DV��TXH�
no son tan antiguas como las de la 
$P«ULFD� KLVS£QLFD�� /D� SULPHUD�
XQLYHUVLGDG� HQ� %UDVLO� VH� FUHµ� HQ� ORV�
D³RV� WUHLQWD� GHO� VLJOR� ;;�� PLHQWUDV�
TXH� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� &µUGRED� HV��
FUHR��GHO�VLJOR�;9,,��KD\�XQD�GLIHUHQFLD�
muy grande. Pero el Museo sí fue 
FUHDGR�� FUHR�� HQ� ������ P£V� GH� FLHQ�
D³RV�DQWHV�GH�OD�SULPHUD�XQLYHUVLGDG�
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, 
etcétera. Y por razones que no sé, en 
HO�D³R�������HO�0XVHR�IXH�LQFRUSRUD-
GR�D�OD�XQLYHUVLGDG�TXH�HVWDED�HQ�5¯R�
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�
Río de Janeiro. Y en este proceso 
KDE¯D� TXH� JDUDQWL]DU� OD� QR� GXSOLFD-
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 
HQVH³DQ]D�� VLQR� XQD� LQVWLWXFLµQ� GH�
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, 
5REHUWR�&DUGRVR�GH�2OLYHLUD��DQWURSµ-
ORJR� EUDVLOH³R�� TXHU¯D� DOHMDUVH� GH� OD�
gente de la antigua antropología que 
también laboraba en el Museo. 
&DUGRVR� GH� 2OLYHLUD� QR� TXHU¯D� VDEHU�
de los antropólogos biológicos, ni 
arqueólogos, etc., y por eso creó el 
programa en antropología social 
SRUTXH�� KDVWD� HVH� HQWRQFHV�� HQ� HO�
Museo predominaba la antropología 
cultural con sus cuatro campos.

Por ello, nuestras relaciones con las 
colecciones son muy raras. La gente 
que trabaja en el campo conocido en 
Brasil como etnología, el estudio de 
las poblaciones indígenas tenía 
relación con las colecciones. Pero yo, 
por ejemplo, que estoy ligado a la 

antropología social, no tenía nada 
TXH� YHU� FRQ� ODV� FROHFFLRQHV�� (QWRQ-
ces, es como si el Museo Nacional 
WXYLHUD� WUHV� O¯QHDV� GLVWLQWDV�� XQD� GH�
HQVH³DQ]D��RWUD�GH�LQYHVWLJDFLµQ��\�OD�
otra ligada al museo.

%XHQR�� KDFH� XQ� D³R� WXYLPRV� XQ�
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-
ron. Y que yo sepa, nadie discutió el 
KHFKR� GH� TXH� KR\� QR� VH� FRPSRQHQ�
colecciones como en el siglo XIX, 
sobre todo las colecciones indígenas 
o de matriz africana. Las colecciones 
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�
de la misma forma. Y es una compli-
cación porque las cosas de matriz 
africana son sagradas. Hay cosas que 
la gente que no es iniciada en las 
religiones de matriz africana no debía 
PLUDU�� KD\� PXFKRV� SUREOHPDV� FRQ�
eso. O sea, no se puede recomponer 
una colección afro, sería ridículo. 
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�
tengo idea cómo se recompondría.

+D\�PXFKD�SODWD�SDUD�OD�UHFRQVWUXF-
FLµQ�GHO�HGLͤFLR��SHUR�SDUD�ODV�FROHF-

ciones, por un lado, y por el otro, para 
OD�HQVH³DQ]D��QL�LGHD��(VWDPRV�WUDED-
jando en condiciones muy malas, en 
VDODV�PX\�PDODV��(QWRQFHV��QR�VDEH-
PRV�TX«�SDVDU£��$�WRGR�HVWR��VH�XQH�
el problema político general en Brasil, 
GHO� JRELHUQR� IDVFLVWD� EUDVLOH³R� TXH�
HVW£� FRUWDQGR� WRGR� HO� GLQHUR� GH� OD�
HGXFDFLµQ��7RGRV�ORV�PHVHV�VH�FRUWD�
XQ�SRFR�P£V��$V¯�TXH�QR�WHQHPRV�QL�
LGHD� GH� OR� TXH� YD� D� SDVDU� HQ� HQHUR��
SRUTXH� HVWH� D³R� WRGDY¯D� WHQHPRV� HO�
presupuesto que fue establecido en el 
�����SRU�HO�JRELHUQR�DQWHULRU��TXH�\D�
era malo, pero no tanto como el 
actual. Sin embargo, el presupuesto 
GHO������YD�D�VHU�HVWDEOHFLGR�SRU�HVWH�
gobierno. Así que puede ser que no 
tengamos ninguna beca, por ejemplo. 
(VR�HV�SRVLEOH��QR�HV�DEVXUGR��2�SRU�
OR�PHQRV��QLQJXQD�EHFD�QXHYD��2�VHD��
puede que al menos la gente que ya 
tenga beca logre mantenerla. Pero 
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 
que… No tengo ni idea, es una situa-
ción de terror absoluto.

VR: Bueno, y a propósito de lo que 
FRPHQWDED���TX«�SRVLFLµQ�SRGU¯DPRV�
DVXPLU� IUHQWH� D� ODV� SU£FWLFDV� GHO�
coleccionismo para el estudio de la 
cultura?, ¿es algo que se debe deba-
tir?

MG: Bueno, yo no soy especialista en 
HVR�� QXQFD� HVWXYH� LQYROXFUDGR� HQ�

HVDV�GLVFXVLRQHV��SHUR�\R�V«�TXH�KD\�
GLVFXVLRQHV� FRQWHPSRU£QHDV� GH�
FRODERUDFLµQ� HQWUH� H[SHUWRV� FLHQW¯ͤ-
cos y la gente, las culturas. No sé, 
SDUD�P¯�HVR�VHU¯D�OR�P£V�LQWHUHVDQWH��
(Q�HO�0XVHR��SRU�HMHPSOR��XQD�RSFLµQ�
VHU¯D� LU� D� ORV� FROHFWLYRV� LQG¯JHQDV��
Algo interesante que sucedió, lo 
puedes encontrar en Internet, es que 
KXER� PXFKDV� PDQLIHVWDFLRQHV� GH�
estudiantes indígenas recordando 
que el incendio del Museo, que la 
destrucción del Museo era también 
una pérdida para ellos porque allí 
KDE¯D� FRVDV� TXH� VXV� SXHEORV� \D� QR�
IDEULFDQ� P£V�� 1R� HVWDED� ELHQ� TXH�
HVWDV�FRVDV�HVWXYLHUDQ�HQ�HO�0XVHR��
por supuesto, pero, por otro lado, 
H[LVW¯DQ�� HVWDEDQ� SUHVHUYDGDV� \� HVR�
OHV� LQWHUHVDED�� (QWRQFHV�� GHVGH� PL�
SXQWR�YLVWD�TXH��FRPR�WH�GLJR��QR�HV�
HO� GH� XQ� H[SHUWR� HQ� HVWRV� WHPDV��
considero que sería un muy intere-
sante sentarse con estos grupos y 
SUHJXQWDUOHV��̸�D�XVWHGHV�OHV�LQWHUHVD�
TXH� VH� KDJD� DOJXQD� FRVD� FRQ� HVWH�
HVSDFLR��TXH�SRU�GRVFLHQWRV�D³RV�IXH�
un espacio de segregación, de objeti-
ͤ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�
Museo trabaja en esos campos. Y, a 
ellos, este tipo de propuestas, como ir 
D�KDEODU�FRQ�OD�JHQWH�SDUD�VDEHU�FµPR�

componer una colección, les parecen
ideas muy raras. De seguro es porque 
HOORV�QR�YDQ�D�KDEODU�FRQ�ORV�PHWHR-
ros, claro que no. Pero a mí me parece 
TXH� SRGU¯D� VHU� XQD� FRVD� QRYHGRVD��
�QR"� 6HU¯D� FRPR� DSURYHFKDU� XQD�
FDW£VWURIH� \̿� KDFHU� DOJR� GLIHUHQWH��
Hay ejemplos en el mundo. Se podría 
LQYHVWLJDU��$SURYHFKDU�OD�FDW£VWURIH�\
KDFHU� XQD� FRVD� GLIHUHQWH�� 1R� V«�� HV�
una idea.

Convenciones de las personas parti-
cipantes:� 0DUFLR� *ROGPDQ� �0*���
HQWUHYLVWDGR�� 9DOHQWLQD� 5RGU¯JXH]�
*µPH]��9*���HQWUHYLVWDGRUD�

ENTREVISTA A ESTEBAN KROTZЃ

Palabras clave: DQWURSRORJ¯D��/DWLQRDP«ULFD��YLROHQFLD��GHUHFKRV�KXPDQRV�

LM: 6HJ¼Q�VX�H[SHULHQFLD�DFDG«PLFD�\�FULWHULR��FRQVLGHUD�TXH�SXHGH�KDEODUVH�
de la existencia de una perspectiva antropológica que diferencie la mirada de la 
disciplina de otras ciencias sociales? ¿Tenemos diferencias?

EK: Bueno, para mi esa diferencia es muy clara. Yo pienso que las ciencias, en 
SULPHUD�LQVWDQFLD��QR�VH�GHͤQHQ�D�SDUWLU�GH�XQD�UHDOLGDG�REVHUYDGD��VLQR�D�SDUWLU�
GH�XQD�SUHJXQWD�TXH�XQR�KDFH�D�OD�UHDOLGDG��HV�GHFLU��XQR�H[SHULPHQWD�OD�UHDOL-
GDG�GH�DOJXQD�IRUPD�\�HVWD�H[SHULHQFLD�OXHJR�VH�FRQYLHUWH�HQ�XQD�SUHJXQWD�D�OD�
realidad. 

/D�VLWXDFLµQ�HQ�OD�FXDO�QDFH�OR�TXH�\R�OODPR�̸OD�SUHJXQWD�DQWURSROµJLFD̹�HV�OD�
VLWXDFLµQ�GH�HQFRQWUDUVH�FRQ�RWURV��&DGD�VHU�KXPDQR�HV�XQ�VHU� LUUHSHWLEOH�\�
GLVWLQWR�GH�WRGRV�ORV�GHP£V�VHUHV�KXPDQRV��SHUR�HVWR�QR�HV�HO�WHPD�DTX¯��&DGD�
VHU�KXPDQR�HV�WDPEL«Q�GLIHUHQWH�SRU�VX�SHUWHQHQFLD�D�XQ�JUXSR��R�YDULRV���HVWR�
puede ser un grupo lingüístico, un grupo marcado por determinadas costum-
bres, un grupo con ciertas rutinas culinarias, un grupo unido por un sistema de 
QRUPDV�GH�SDUHQWHVFR��XQ�JUXSR�RUJDQL]DGR�HQ�WRUQR�D�OD�SUHYHQFLµQ�R�UHVROX-
FLµQ�GH�FRQIOLFWRV��R�DOJR�DV¯��8QR�YH�TXH�ORV�RWURV�VRQ�RWURV��OR�TXH�VLJQLͤFD�TXH�
VRQ�LJXDOHV�D�XQR��R�VHD��QR�VRQ�DQLPDOHV��WDPSRFR�VRQ�£QJHOHV�R�VHUHV�VREUH-
KXPDQRV�R�HVSLULWXDOHV��VLQR�VRQ�FRPR�XQR��\��al mismo tiempo, son distintos. 
/D�RWUHGDG�WLHQH�HVWRV�GRV�HOHPHQWRV��OD�VHPHMDQ]D�\�OD�GLIHUHQFLD��1R�HV�VROD-
mente diferencia, porque los animales también son diferentes a nosotros, no 
VRQ�LJXDOHV�D�QRVRWURV��(QWRQFHV��OD�SUHJXQWD�TXH�XQR�VH�KDFH�HV��VL�VRQ�FRPR�
QRVRWURV�� �TX«� HV� OR� TXH� WLHQHQ� GH� GLIHUHQWH"�0XFKDV� YHFHV� OR� SULPHUR� TXH�
OODPD�OD�DWHQFLµQ�HV�HO�LGLRPD�TXH�OOHJD�D�VRQDU�WDQ�UDUR�TXH�XQR�GLFH���TXL«Q�
VDEH�FµPR�VH�SXHGHQ�HQWHQGHU�HOORV�GLFLHQGR�HVDV�FRVDV"�<��GH�KHFKR��HQ�OD�
antigua Grecia, la denominación “bárbaros”�VLJQLͤFDED�SUHFLVDPHQWH�TXH�HUDQ�
JHQWHV�TXH�KDF¯DQ�EDUDEDUD��R�VHD��TXH�QR�VH�OHV�HQWLHQGH��
(QWRQFHV��GH�DK¯�YLHQH�HVD�SUHJXQWD�DQWURSROµJLFD��VL�VRQ�LJXDOHV�D�QRVRWURV��

�SRU� TX«� VRQ� GLIHUHQWHV"� <� FXDQGR�
XQR�SDVD�P£V� WLHPSR�FRQ� ORV�RWURV��
uno se percata de que son diferentes 
HQ�P£V�DVSHFWRV��HQ�HO�SHQVDPLHQWR��
en la religión, en la manera de organi-
zar la casa, de obtener los recursos 
GH� OD� YLGD� FRWLGLDQD�� GH� H[SOLFDU� HO�
GRORU� \� OD� PXHUWH�� WRGR� HVR�� (VD�
SUHJXQWD� H[LVWH� GHVGH� TXH� H[LVWHQ�
VHUHV� KXPDQRV� HQ� IRUPD� GH� JUXSRV�
SHTXH³RV�� GXUDQWH�PXFKRV�PLOHV� GH�
D³RV��HQ�HO�VLJOR�;,;��HVD�SUHJXQWD�VH�
YXHOYH�FLHQW¯ͤFD��(V�GHFLU��VH�HVWDEOH�
XQD�LGHD�JHQHUDO�HQ�(XURSD�GH�OR�TXH�
es ciencia y de lo que es el conoci-
miento cotidiano, y todo esto a 
GLIHUHQFLD�GHO�FRQRFLPLHQWR�ͤORVµͤFR�
\�WHROµJLFR��(QWRQFHV�OD�DQWURSRORJ¯D�
VH�YROYLµ�FLHQFLD��HQ�XQD�«SRFD�HQ�OD�
TXH� ̸SRVLWLYLVPR̹� QR� HUD� XQ� LQVXOWR��
sino indicador de un conocimiento 
comprobable y basado en los senti-
dos, a diferencia de la especulación 
ͤORVµͤFD�R�GHO�SHQVDPLHQWR�WHROµJL-
co, que supuestamente se basaba en 
otras fuentes.

De esa manera nosotros construimos 
la categoría de la alteridad como la 
categoría central de la antropología, y 
los antropólogos somos quienes 
YHPRV� OD� UHDOLGDG� VRFLDO� FRQ� HVWD�
categoría de zoom, que muestra que 
OD�UHDOLGDG�VLHPSUH�HV�P£V�KHWHURJ«-
nea de lo que en primera instancia 
parece.Ё� $� YHFHV�� QRV� RGLDQ� HQ�

reuniones interdisciplinarias. Los 
HFRQRPLVWDV�� VRFLµORJRV� \� GHP£V�
dicen algo sobre la realidad de la 
QDFLµQ��\�OXHJR�YLHQH�HO�DQWURSµORJR�D�
GHFLU�� ̹SHUR� HV� TXH� HQ� OD� FRPXQLGDG�
TXH�\R�HVWXGL«��OD�FRVD�HV�DV¯�\�DV£̹��
(QWRQFHV��VH�OH�DFXVD�GH�HVWDU�HVWUR-
peando las estadísticas… Y no, 
SRUTXH�\R�FRPR�DQWURSµORJR�QR�KDJR�
estadística, yo muestro cómo la 
nación o el pueblo consisten de 
PXFKDV�IRUPDV�GLIHUHQWHV�GH�YLGD��QR�
solamente en otras partes del planeta 
ODV�KD\��VLQR�HQ�HO�PLVPR�SD¯V��0HGH-
OO¯Q�HV�PX\�GLVWLQWD�D�%RJRW£�R�3RSD-
\£Q��SHUR�FXDQGR�YLYHV�HQ�0HGHOO¯Q��OD�
YLGD�HV�PX\�GLVWLQWD�HQ�XQ�EDUULR�\�HQ�
RWUR��\�VL�YDV�D�GHWHUPLQDGR�EDUULR��HV
GLIHUHQWH� OD� YLGD� GH� XQD� FDOOH� D� OD�
RWUD̿�HV�GHFLU��HVD�GLYHUVLGDG� OD�KD\�
en todas partes, y de eso se ocupa la 
antropología, a diferencia de otras 
ciencias sociales.

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

EK: Yo creo que los pensum deben 
enfatizar justamente lo propio de la 
antropología. Por decir algo, los cien-
W¯ͤFRV�HFRQµPLFRV�\�ORV�VRFLµORJRV��D�
YHFHV�WDPEL«Q�ORV�SROLWµORJRV��WUDED-
MDQ� FRQ� GDWRV� TXH� D� YHFHV� UHFRJHQ��
HOORV�\�D�YHFHV�RWUDV�LQVWLWXFLRQHV��SRU�

Ё8QD�EUHYH�H[SOLFDFLµQ�GH�HVWR�VH�KDOOD�HQ�HO�DUW¯FXOR�̸ $OWHULGDG�\�SUHJXQWD�DQWURSROµJLFD̹��HQ��$OWHULGDGHV��YRO�����������
Q�����SS���������XQD�P£V�DPSOLD�HQ�ORV�SULPHURV�GRV�FDS¯WXORV�GH�/D�RWUHGDG�FXOWXUDO�HQWUH�XWRS¯D�\�FLHQFLD��XQ�HVWXGLR�
VREUH� HO� RULJHQ�� HO� GHVDUUROOR� \� OD� UHRULHQWDFLµQ�GH� OD� DQWURSRORJ¯D� �(G�� )RQGR�GH�&XOWXUD�(FRQµPLFD� ��8QLYHUVLGDG�
$XWµQRPD�0HWURSROLWDQD�,]WDSDODSD��0«[LFR���������l�UHLPSU����

ejemplo, instituciones gubernamen-
tales, censos nacionales de empleo y 
WRGR�HVR��(OORV�WUDEDMDQ�FRQ�PDWHULDO�
IXQGDPHQWDOPHQWH� FXDQWLWDWLYR� \� D�
JUDQ� HVFDOD�� (O� DQWURSµORJR� QRUPDO-
mente trabaja con realidades peque-
³DV��SHUR�HVR�QR�VLJQLͤFD�TXH�QRVR-
tros estudiemos únicamente realida-
GHV�SHTXH³DV��6LQR�QRVRWURV�HVWXGLD-
mos la realidad regional o nacional o 
PXQGLDO� GHVGH� HO� £QJXOR� GH� OD� YLGD�
UHDO� GH� OD� JHQWH� TXH� REVHUYDPRV� HQ�
su cotidianidad. Por eso, trabajo de 
FDPSR� VLJQLͤFD� FRQYLYLU� FRQ� XQ�
JUXSR� KXPDQR�� (Q� OD� PHGLGD� GH� OR�
posible, etnografía es estar con la 
JHQWH� SDUD� WUDWDU� GH� YHU� FµPR� HOORV�
YHQ� OD� UHDOLGDG�� QR� SRUTXH� HOORV�
tengan razón, o porque yo los tenga 
TXH�FRQYHQFHU�GH�OD�P¯D��VLQR�SRUTXH�
ellos tienen una parte de la razón 
FRPR� \R� WHQJR� RWUD�� (V� XQ� DFHUFD-
PLHQWR� D� WUDY«V� GH� OD� YLYHQFLD� GH�
diferentes grupos o de las fracciones 
de las que se compone la sociedad. 
(VWR� HV� OR� TXH� FRQVLGHUR� VH� GHEHU¯D�
tener en el centro de la formación y, 
en ese sentido, yo repito la idea de 
uno de mis maestros, de Ángel 
3DOHUP��TXLHQ�GHF¯D��ORV�GRV�HOHPHQ-
WRV�E£VLFRV�SRU�HQVH³DU�VRQ�OD�LQYHV-
tigación empírica y el pensamiento 
teórico.Ѐ� /D� SULPHUD� VLJQLͤFD� DQWH�
todo etnografía. Y, luego la etnografía 
VLHPSUH�WLHQH�XQD�YHUWLHQWH�FRPSDUD-

WLYD�� R� VHD�� XQR� WLHQH� TXH� FRQRFHU�
PXFKDV� UHDOLGDGHV� GLIHUHQWHV�� SDUD�
SRGHU�KDFHU�FRPSDUDFLRQHV�\�HQFRQ-
trar estructuras y causalidades; y 
también se necesita siempre una 
SHUVSHFWLYD� WHPSRUDO� R� GLDFUµQLFD��
porque nos interesa cómo el pasado 
produce el presente. Hay que enfati-
]DU� OR� TXH� QRV� HV� SURSLR�� (VWR� QR�
VLJQLͤFD�TXH�ORV�GHP£V�VHDQ�WRQWRV�R�
DOJR� DV¯�� VLQR� TXH� HOORV� KDFHQ� RWUD�
cosa. Yo puedo leer una estadística, 
P£V�R�PHQRV��SHUR�QR�V«�KDFHU�DQ£OL-
VLV�DYDQ]DGRV�GH�GDWRV�FXDQWLWDWLYRV��
SDUD�HVR�KD\�FROHJDV�FRQ� IRUPDFLµQ�
HVSHFLDOL]DGD� HVSHF¯ͤFD�� 3RU� RWUR�
lado, la teoría no es una doctrina que 
se aprende para siempre, sino un 
debate inconcluso, al cual uno se 
introduce mediante el estudio de una
disciplina. Si yo leo a Lewis Henry 
Morgan, Mary Douglas, o Clifford 
Geertz, no estudio una doctrina que 
debo aceptar. Sino yo adquiero un 
instrumento para entender algo de la
realidad social y cultural. Nosotros 
OHHPRV�D�0DOLQRZVNL��D�/HYL�6WUDXVV��
a Darcy Ribeiro, y no a Luckmann, a 
Habermas, a Gino Germani. Si te 
LQWHUHVD� *HHUW]�� YDV� D� SUHJXQWDUOH� D�
un antropólogo, y si te interesa 
*LGGHQV�� YDV� D� SUHJXQWDUOH� D� XQ�
VRFLµORJR��SRUTXH�VH�WUDWD�GH�ͤJXUDV�
centrales de tradiciones teóricas 
diferentesϿ.

LM: Teniendo en cuenta los fenóme-
QRV� GH� YLROHQFLD� HQ� 0«[LFR� \� HQ�
Colombia, y el discurso de los dere-
FKRV�KXPDQRV���TX«�UHIHUHQFLDV�GH�OD�
antropología mexicana piensa que 
podríamos recuperar para la antropo-
logía en Colombia?

EK: <R�FUHR�TXH�PXFKD�GH�OD�UHIOH[LµQ�
HVFULWD�TXH�VH�SXHGH�YHU�GH�OD�DQWUR-
SRORJ¯D�PH[LFDQD��\�GH�RWUDV�SDUWHV��
VREUH� GHUHFKRV� KXPDQRV� VH� SXHGH�
XVDU� PX\� ELHQ� SDUD� DYDQ]DU� FRQ� HO�
WHPD�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��<�HV�
que la discusión teórica sobre los 
GHUHFKRV�KXPDQRV�HV�XQ�WHPD�SOHQD-
mente antropológico, porque proble-
matiza de modo particularmente 
DJXGR��HQ� WHRU¯D�\�SUD[LV�� OD� UHODFLµQ�
entre lo local y lo global. Los dere-
FKRV�KXPDQRV�TXLHUHQ��SRU�XQD�SDUWH��
GHͤQLU� GHUHFKRV� XQLYHUVDOHV� \�� DO�
mismo tiempo, se dan cuenta que no 
SXHGHQ�VHU�H[DFWDPHQWH�LG«QWLFRV�HQ�
WRGDV�SDUWHV�FRPR�QR�OR�KDQ�VLGR�HQ�
todas las épocas. Hay maneras 
diferentes de entender el mundo, 
GHVGH�ODV�UHODFLRQHV�GH�J«QHUR�KDVWD�
las relaciones de los grupos de edad 
\�� HQ� HVH� VHQWLGR�� KD\� SRU� GRTXLHU�
diferencias socioculturales particula-
UHV��SRU� OR�TXH�KD\�TXH�YHU�FµPR�VH�
puede articular lo local con lo global. 
La antropología fue la primera ciencia 
glocal: los antropólogos siempre 
KDFHPRV� HVWXGLRV� PX\� HVSHF¯ͤFRV��
sobre un grupo familiar, unos migran-

WHV�R�YHFLQRV�R�WUDEDMDGRUHV��VLHPSUH�
VH� EDVDQ� HQ� Q¼PHURV� UHODWLYDPHQWH�
UHGXFLGRV�GH�VHUHV�KXPDQRV��SRUTXH�
VH�OHV�REVHUYD��\��FRPR�VH�GLMR�DUULED��
VH�WUDWD�GH�FRQYLYLU�FRQ�HOORV���3HUR�QR
estamos estudiando ese o aquel 
SXHEOR� FKLTXLWLWR�� QR� HVWXGLDPRV�
islas lejanas, sino que estudiamos en 
LVODV� OHMDQDV� \� HQ� SXHEORV� FKLTXLWRV�
QDGD�PHQRV�TXH�OD�HVSHFLH�KXPDQD
HQWHUD�� (QWRQFHV�� HVH� WHPD�PHWRGR-
lógico es también un tema central de 
ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��$V¯��SRU�HMHP-
SOR�� KD\� LQWHQWRV� GH� HQWHQGHU� FµPR�
SXHGH� KDEHU� GHUHFKRV� KXPDQRV� HQ�
un grupo indígena que tiene costum-
EUHV� \� SU£FWLFDV� VRFLDOHV� PX\�
diferentes de las de las sociedades 
TXH�IRUPXODURQ�KDFH�WUHV�FXDUWRV�GH�
VLJOR�SRU�SULPHUD�YH]�XQ�FDW£ORJR�GH
GHUHFKRV� KXPDQRV� XQLYHUVDO�� HV�
GHFLU��GµQGH�XQR�YH�TXH��SDUD�FRQYLYLU�
D� QLYHO� JOREDO�QHFHVLWDPRV� OD� GLVFX-
sión local sobre las diferentes formas 
GH�YLYLU�Ͼ

6REUH� OD� FXHVWLµQ�GH� OD� YLROHQFLD�� \R�
FUHR� TXH� P£V� ELHQ� ORV� PH[LFDQRV�
podemos aprender algo de los colom-
ELDQRV�� SRUTXH� XVWHGHV� WXYLHURQ� HO�
problema antes que nosotros. 
$XQTXH�WDPEL«Q�VH�REVHUYD�HO�SUREOH-
PD�FDGD�YH]�P£V�D�QLYHO�LQWHUQDFLRQDO�
WDPEL«Q�� SXHV� PXFKRV� KDE¯DPRV�
HVSHUDGR�TXH�FRQ�OD�*XHUUD�)U¯D�VH�LED�
a acabar la amenaza general de 
YLROHQFLD� \� ODV� JXHUUDV� VXVWLWXWDV��

SHUR� DFWXDOPHQWH� VH� HVW£� UHFUXGH-
FLHQGR�OD�YLROHQFLD�E«OLFD��\�WDPEL«Q
OD�YLROHQFLD�UHODFLRQDGD�FRQ�ODV�IURQ-
WHUDV�� (Q� OD� IURQWHUD� TXH� XVWHGHV�
tienen con Venezuela, en las que 
QRVRWURV� WHQHPRV� FRQ� (VWDGRV�
8QLGRV� \� FRQ�*XDWHPDOD�� HQ� ODV�TXH�
tienen los europeos en su Sur y su 
Sureste, donde se mueren todos los 
días personas. 

Creo que estamos todos bastante 
desarmados y lo único que podemos 
KDFHU�HV�WUDWDU�GH�H[SOLFDU��GH�HQWHQ-
der las causas de los conflictos 
Norte-Sur y fronterizos, y pensar en
VRFLHGDGHV�HQ�GRQGH�QR�H[LVWHQ�HVDV�
FDXVDV�� (VR� VH� UHODFLRQD� FRQ� OD�
XWRS¯D�� \� KD\� TXH� UHFRUGDU� DTX¯� OD�
obra de ese nombre “Utopía”, elabo-
UDGD� SRU� 7RP£V� 0RUR� KDFH� FLQFR�
siglos. Él se imagina una sociedad 
GRQGH� QR� H[LVWHQ� ODV� FDXVDV� TXH�
KDFHQ�PDOD�D� OD�VRFLHGDG� LQJOHVD�GH�
su tiempo, a la cual dedica la primera 
SDUWH�GH�VX�OLEUR��(Q�OD�VHJXQGD�SDUWH�
de su libro, esboza una sociedad en la 
TXH�WRGRV�YLYHQ�ELHQ��FRQ�ODV�QHFHVL-
GDGHV�E£VLFDV�VDWLVIHFKDV�� HQ� LJXDO-
dad de condiciones socioeconómicas 
y sin miedo.Ͻ De esta obra todos 
SRGHPRV�DSUHQGHU�DOJR��HVWXGLDU� ODV�
causas de la situación insatisfactoria 
SDUD�SUHSDUDU�HO�DGYHQLPLHQWR�GH�XQD�
mejor, de la sociedad realmente 
KXPDQD�� 3RUTXH� QRVRWURV� QR� WHQH-
mos recetas que ofrecer en este 

PRPHQWR�� HV� FXHVWLµQ� GH� DQ£OLVLV��
UHIOH[LµQ�\�SURSXHVWD�HQ�OD�TXH�XQR�VH�
WLHQH�TXH�LQYROXFUDU�

Convenciones de las personas parti-
cipantes:� (VWHEDQ� .URW]� �(.��� HQWUH-
YLVWDGR��/DXUD�;LPHQD�0LUDQGD��/0���
HQWUHYLVWDGRUD�
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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: Yo creo que es muy importante anotar que la antropología como disciplina 
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�
disciplinas como la sociología, la ciencia política, la economía, etc. Por otro 
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�
ciertos elementos diferenciadores de jerarquía, de discriminación, de estrate-
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 
abordar en ese orden.

<R�QR�FUHR�TXH�SRGDPRV�SHQVDU�TXH�WHQJDPRV�FRPR�ͤQDOLGDG�HQ�OD�DQWURSROR-
gía colombiana o en América Latina que se dé una antropología propia por sí 
PLVPD�R�XQD�DQWURSRORJ¯D�GHO�VXU��<R�FUHR�TXH�SRGHPRV�KDFHU�XQD�DQWURSRORJ¯D�
diferente, sí, que tiene sus particularidades, pero me parece que trabajar en 
IXQFLµQ�GH�TXH�KDJDPRV�XQD�DQWURSRORJ¯D�GHO�VXU�HV�XQ�IDFWRU�GLVWUDFWRU��FRPR�
OR� GHF¯D� D\HU��8QR�QR�GHEH� WUDEDMDU� HQ� IXQFLµQ�GH�EXVFDU� HVD�ͤQDOLGDG�� VLQR�
VLPSOHPHQWH�KDFHU�XQD�EXHQD�HWQRJUDI¯D��XQD�EXHQD�DQWURSRORJ¯D�TXH�SRVLELOL-
te documentar todas estas realidades, todos estos problemas complejos. Que 
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�

FUHR�TXH�OR�TXH�GHEHPRV�KDFHU�QRVR-
WURV� FRPR� DQWURSµORJRV�� ODV� QXHYDV�
generaciones, es empezar a trabajar 
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�
es una consecuencia. Pero no es en la 
E¼VTXHGD� GH� TXH� HVD� KXHOOD� VHD�
GLVWLQWLYD�FRPR�VH�DOXGH�D�ODV�DQWUR-
SRORJ¯DV� PHWURSROLWDQDV� YHUVXV� ODV�
periféricas, sino en todo lo que se 
SRVLELOLWD� GHVGH� DGHQWUR� KDFLD� XQ�
KRUL]RQWH�GH�LQYHVWLJDFLµQ�QR�HVSHUD-
do, que en algún momento llegare-
PRV� D� GHFLU� TXH� GHͤQLWLYDPHQWH� OR�
TXH�VH�KDFH�HQ�$P«ULFD�/DWLQD�HV�XQD�
DQWURSRORJ¯D�GLYHUVD�TXH�WLHQH�GLVWLQ-
tas potencialidades por países y que 
HQ� HO� IRQGR� KD\� XQ� KLOR� FRQGXFWRU�
entre esas antropologías. No creo que 
tengamos que estar pensando en 
EXVFDU�HVH�ͤ Q��7HQHPRV�TXH��SUHFLVD-
mente, potenciar lo que tenemos, que 
es lo que somos y no trabajar en 
función de ese propósito de ser 
diferentes. Por nuestras actuaciones 
\�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-
SHFWLYD� DQWURSROµJLFD� HV� XQD� IRUPD�
GH�YHU�HO�PXQGR�GH�PDQHUD�GLVWLQWD��

QR� FRPR� FRQYHQFLRQDOPHQWH� OD�
YHPRV�R� FRPR� OD� YHQ� RWUDV� GLVFLSOL-
QDV��&ODUR��PXFKDV�GLVFLSOLQDV�LQWHQ-
WDQ� KDFHUOR� D� VX� PRGR� \� QRVRWURV�
también. La antropología no debió 
llamarse antropología, sino “alolo-
gía̹�� /LWHUDOPHQWH� OD� ̸alología̹� VHU¯D�
HO� HVWXGLR�GH� OD� ̸RWUHGDG̹�\�HVH�RWUR�
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�
FLXGDG�FRPR�0HGHOO¯Q��XQR�SXHGH�YHU�
OD� YLGD� GH� XQ� FLWDGLQR�� XQD� SHUVRQD�
TXH�VH�OHYDQWD�WRGRV�ORV�G¯DV��TXH�YD�
D� KDFHU� VX� UXWLQD� \� OOHYD� XQ� PXQGR�
PX\� SDUWLFXODU�� (VD� SHUVRQD� HVW£�
conectada con otras personas, se 
UH¼QHQ�HYHQWXDOPHQWH�\� ORJUDQ�HQWUH�
este grupo de personas empezar a 
JHQHUDU�XQRV�YDORUHV�GLVWLQWLYRV��SXHV�
QXHVWUD� SHUVSHFWLYD� VHU¯D� HQWRQFHV�
comprender por qué ocurre eso, y 
sobre todo cómo siendo parte de la 
HVFHQD� OR�FRPSUHQGHPRV��(QWRQFHV��
OD� SHUVSHFWLYD� DQWURSROµJLFD� WLHQH�
TXH� YHU� FRQ� XQD� PLUDGD� GLIHUHQWH�
VREUH� HO� YDORU� GH� VHQWLGR� TXH� ODV�
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��
'HO�PLVPR�PRGR��HVD�SHUVSHFWLYD�YD�
DFRPSD³DGD�GH�XQRV�P«WRGRV�PX\
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 
KLVWRULDGRU��XQ�VRFLµORJR��XQ�SVLFµOR-
JR�� QL� XQ� HFRQRPLVWD�� (O� KLVWRULDGRU�
GLU¯D� OR� PLVPR�� (O� DQWURSµORJR�
SRQGU¯D� HVD� PLUDGD� P£V� VLVW«PLFD��
TXH�TXLHUH�GHFLU�QR�VRODPHQWH�YHU�HO�
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 
decía Clifford Geertz sobre la reali-
GDG�� KD\� XQD� LQWHUSUHWDFLµQ� GH� OD�
UHDOLGDG�� HVR� HV� OR� TXH� KDFHPRV� HQ�
DQWURSRORJ¯D��(V�YHU�HO�PXQGR�VRFLDO�
GHVGH� RWUD� SHUVSHFWLYD� TXH� QR� VROD-
mente es la de los actores, sino que 
HV� XQD� SHUVSHFWLYD� UHODFLRQDO� GH�
nosotros mismos con ellos. Porque la 
DQWURSRORJ¯D�GH�KR\�QR�HV�VRODPHQWH�
\R�YHU�FµPR�SLHQVD�HO�RWUR�VLQR�FµPR�
el/la otro/a piensa sobre mí y yo 
pienso sobre él/ella y cómo entre los 
GRV�QRV�YDPRV�HQULTXHFLHQGR�HQ�HVD�
PLUDGD�R�HQ�HVD�SHUVSHFWLYD�DQWURSR-
OµJLFD�� (VD� HV� OD� FRPSOHMLGDG� GH� OD�
SHUVSHFWLYD� DQWURSROµJLFD�� HV� XQ�
mundo relacional. Igualmente, y 
GHQWUR�GH�HVD�SHUVSHFWLYD��H[LVWH�XQD�
dimensión importante de cómo lo que 
KDFHPRV�QRV�DIHFWD�FRPR�SHUVRQDV��
en nuestro sentir, pensar y actuar. 
Pocas disciplinas tienen estos efec-
WRV� WUDQVIRUPDGRUHV�� $KRUD� ELHQ�� OD�
SHUVSHFWLYD� DQWURSROµJLFD� HQ� HO�

PXQGR� GH� KR\� VH� FRQVWUX\H� FRQ� ORV�
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�
en el pasado. Hoy en día tenemos que 
SRWHQFLDU� P£V� HO� GL£ORJR� FRQ� HVWRV�
DFWRUHV�� 3HUR� QR� HV� XQ� GL£ORJR�
basado en la complacencia de lo que 
HOORV� ̸GLJDQ̹� 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�
IDYRU�OH�KDFHPRV�DO�PRYLPLHQWR�FDP-
SHVLQR� H� LQG¯JHQD� KDFLHQGR� XQ�
DFWLYLVPR�FLHJR�\�SRFR�FU¯WLFR��1XHV-
tra actuación, y de allí nuestra pers-
SHFWLYD�DQWURSROµJLFD��GHEH�VHU�FU¯WL-
ca y respetuosa, pero sobre todo y 
FRQVWUXFWLYDPHQWH� KDEODQGR�� FRQ�
aquellos con quienes interactuamos. 
6HUYLU� FLHJDPHQWH� D� XQD� DJHQGD�
SUHHVWDEOHFLGD� D� XQ� PRYLPLHQWR� HV�
una ingenuidad que debemos superar 
en la relación dialógica con los acto-
UHV�\�KDVWD�HQ�HVR�GHEHPRV�JHQHUDU�
QXHYRV� HVSDFLRV� GH� GLVFXVLµQ� SDUD�
que el pensamiento, desde al menos 
GRV� SHUVSHFWLYDV� GLIHUHQWHV�� SXHGD�
FUHFHU�\�HQULTXHFHUVH�HQ�HO�DQ£OLVLV�\�
la actuación. 

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

JTF: Bien. Yo conozco el departamen-
WR� QXHVWUR�� HQ� 8QLFDXFD�� DGHP£V� GH�
algo de otros departamentos en el 
país, pero no es lo mismo. Nosotros 
estamos en proceso de reforma curri-
FXODU�DKRUD�MXVWDPHQWH��6H�GHEH�WHQHU�
en cuenta el tema de la antropología
ERDVLDQD�� TXH� SODQWHD� XQD� VXEGLYL-
VLµQ� FO£VLFD� GH� FXDWUR� FDPSRV�� TXH�
son la lingüística, la bioantropología, 
la arqueología y la antropología 
social. Y la pregunta que se plantea 
DKRUD�HV�VL�HVH�PRGHOR�KD�IXQFLRQDGR�
R�QR��\�VL�GHEH�SUHYDOHFHU�GHVSX«V�GH�
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 
DQWURSRORJ¯D� VRFLDO� QR� WXYLHUD� HO�
campo lingüístico. Me parecía que era 
una separación que no debió darse, 
porque el mundo que nosotros cono-
cemos en antropología social, lo 
FRQRFHPRV� D� WUDY«V� GHO� OHQJXDMH�� (O�
lenguaje es lo que posibilita com-
prender el mundo, aunque no desde 
un determinismo lingüístico, que es lo 
TXH�VH�DFRVWXPEUD�D�KDFHU��HQ�HO�TXH�
para todo tenemos que entender el 
PXQGR�D�WUDY«V�GHO�OHQJXDMH��+D\�RWUD�
VHULH�GH�IXQGDPHQWRV�FRJQLWLYRV��RWUD�
serie de acciones, de comportamien-
WRV�TXH�QR�YDQ�UHIHULGRV�FRQ�OD�IRUPD�
como la entendemos en el dominio 
lingüístico, aunque la acción comuni-

FDWLYD� SUHYDOHFH� QR� HV� RUDO� VLQR� GH�
otro orden.

Yo creo que los departamentos deben 
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-
mos que profundizar en gran medida. 
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 
Julian Steward, sobre la dimensión 
QDFLRQDO� H� LQWHUQDFLRQDO"� (VWH� HV� XQ�
ejercicio que nos toca empezar a 
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-
FLµQ� PXOWLQLYHO� SODQWHD� SUREOHPDV�
particulares, pero que son también 
problemas mundiales o globales y por 
HVR�HVWLPXODPRV�PXFKR�OD�SHUVSHFWL-
YD� FRPSDUDWLYD� TXH� OD� DQWURSRORJ¯D�
ostenta pero que poco aplicamos 
porque siempre la asimilamos 
DVRFLDGD�DO�HQIRTXH�HYROXFLRQLVWD�GH�
donde nació, pero esa línea de pensa-
PLHQWR�FRPSDUDWLYR�KD�FDPELDGR�HQ�
las últimas décadas. Porque en el 
IRQGR�OD�SHUVSHFWLYD�DQWURSROµJLFD�HV�
FRPSDUDWLYD�� ̸«O� \� \R̹�� HO� ̸QRVRWURV��
HOORV̹�� $K¯� KD\� XQD� GLPHQVLµQ� GH�
DSUR[LPDFLµQ�D�HVH�RWUR��/R�TXH�WDP-
EL«Q� PH� SDUHFH� GLVWLQWLYR� HV� TXH�

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 
por un largo rato. Y este laboratorio 
es lo que tenemos que potenciar 
nosotros como antropólogos en 
relación con otros campos del saber y 
SRWHQFLDU�HVD�PLUDGD��HVD�SHUVSHFWLYD�
de cuando entramos en interacción 
con estos problemas, nosotros tene-
PRV�HVD�PLUDGD�GLVWLQWLYD��SHUR�WDP-
bién debemos reconocer nuestras 
OLPLWDFLRQHV��$�YHFHV�DOJXQRV�DQWUR-
pólogos tienden a la arrogancia, a 
decir “yo sé porque sé mirar el mundo 
GHVGH�RWUD�SHUVSHFWLYD̹��SHUR�HVR�QR�
QHFHVDULDPHQWH� HV� FRQFOXVLYR�� 8QR�
WLHQH� TXH� YDORUDU� OR� TXH� KDFHQ� ORV�
sociólogos, los politólogos, los 
HFRQRPLVWDV��(OORV�WLHQHQ�RWUD�PLUDGD�
GHO� PXQGR�� 6RQ� FRPR� YHQWDQDV� DO�
PXQGR�� (O� SUREOHPD� HV� FRPR� XQ�
núcleo que tiene distintas aristas, tú 
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�
HFRQRPLVWD�D�WUDY«V�GH�OD�HVWDG¯VWLFD�
ORJUD�UHYHODU�HO�PXQGR�GH�XQD�IRUPD�
SDUWLFXODU� \� HVR� OH� GD� XQD� YLVLµQ� GH�
PXQGR�� (O� HWQµJUDIR� KDFH� RWUD�
mirada, no desde la estadística, sino 
de los estudios de caso, desde el 

̸PXQGR� GH� OD� YLGD̹� SDUD� HPSOHDU� OD�
H[SUHVLµQ�GH�(GPXQG�+XVVHUO�\�OXHJR�
la puede conectar con esa estadísti-
FD�� 7LHQH� TXH� UHODFLRQDUOD� SDUD� YHU�
FµPR� OD� HVWDG¯VWLFD� OD� YDOLGD� R� OD�
LQYDOLGD��\�VL�OD�LQYDOLGD�SXHV�KD\�TXH�
YHU� SRU� TX«� RFXUUH� HVR�� (VH� HV� HO�
GL£ORJR� TXH� KD\� TXH� KDFHU�� SRUTXH�
para mí la etnografía arroja cosas que 
YDQ� HQ� FRQWUD� GH� OD� HVWDG¯VWLFD� \� KD�
SDVDGR��(VH�HV�HO�HMHUFLFLR�TXH�WHQH-
mos que tratar de desarrollar.

Yo creo que los pensum deben tener 
ese componente fuerte de lo que es 
etnografía, lo que es teoría, lo que son 
W«FQLFDV�GH�LQYHVWLJDFLµQ��WDOOHUHV�GH�
etnografía -que unos le llaman tam-
bién- y sobre todo ejercicios compa-
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 
SRUTXH� QR� OR� SXHGDQ� KDFHU� VLQR�
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�
comprensión de algo que no conoce. 
6L� HO� HVWXGLDQWH� KD� HPSH]DGR� WHP-
SUDQR� SXHGH� KDFHU� XQ� HMHUFLFLR� GH�
tipo comparado, pero los estudios 
FRPSDUDWLYRV�VRQ�HVWXGLRV�ORQJLWXGL-
QDOHV�� VRQ� HVWXGLRV� TXH� D� WUDY«V� GHO�
WLHPSR� VH� YDQ� GDQGR� \� UHTXLHUHQ� GH�
XQD� PD\RU� H[LJHQFLD�� <R� KLFH� PL�

WUDEDMR�GH�JUDGR�KDFH����D³RV�VREUH�
XQ�EDUULR�\�OXHJR�YROY¯�DO�EDUULR��D�YHU�
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-
FHV�� OD� SHUVSHFWLYD� FRPSDUDWLYD� HV�
muy importante.

/DV�SDVDQW¯DV�VRQ�PX\� LPSRUWDQWHV��
TXH�XVWHGHV�YD\DQ�DO�&DXFD��TXH� ORV�
GHO�&DXFD�YHQJDQ�DF£��/D� LQYHVWLJD-
ción, la formación es muy importante 
también porque eso es lo que dinami-
]D� ORV�JUXSRV�GH� LQYHVWLJDFLµQ��HV� OR�
que dinamiza los proyectos y los 
WUDEDMRV��(V�XQ�FRQMXQWR�GH� IDFWRUHV�
que tienen que potenciar esas mallas 
curriculares. Y sobre todo la parte de 
lectura y escritura. Yo siempre les 
digo a mis estudiantes, “Por la escri-
WXUD� VHU«LV� FRQRFLGRV̹�� SDUD� FRORFDU�
XQ� DFHQWR� FDVWHOODQL]DGR�� /RV� MµYH-
QHV�WLHQHQ�TXH�OHHU�PXFKR��<D�VDEH-
PRV� TXH� H[LVWHQ� WUHV� HOHPHQWRV�
YLWDOHV� HQ� OD� DQWURSRORJ¯D�� �L�� YLYLU� OD�
H[SHULHQFLD���LL�� LQWHUSUHWDU�HVD�H[SH-
ULHQFLD�� \� KDFHU� XQD� OHFWXUD� \� �LLL��
escribirla para contarla, pero contarla 
ELHQ�� (VRV� IDFWRUHV� VRQ� FODYH� HQ� OD�
PDOOD�FXUULFXODU�� OD�H[SHULHQFLD�HWQR-
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 
WHQHPRV� TXH� KDFHU� DK¯� \� HV� TXH� DO�
comienzo de los semestres se da 

OHFWRHVFULWXUD� DO� HVWXGLDQWH� \� DK¯�
WHUPLQD�WRGR��7HQHPRV�TXH�IRUWDOHFHU
estas competencias a mitad de 
FDPLQR�\�DO�ͤQDO�GH�OD�FDUUHUD��SRUTXH�
la escritura debe ser constante. Y a 
ORV� FKLFRV� WHQHPRV� TXH� HPSH]DU� D�
GHFLUOHV� ̸G«MDPH� YHU� WX� HQVD\R̹��
̸PLUD�� FµPR� UHGDFWDVWH� DF£̹�� ̸PLUD�
FµPR� FRORFDVWH� HO� SXQWR�� OD� FRPD̹��
̸SHUR� PLUD� TXH� HVR� QR� WLHQH� YHUER��
FµPR�OR�YDV�D�GHFLU̹��̸SHUR�PLUD�TXH�
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 
ir aprendiendo a trabajar.

<�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�
HO�SDUTXH�3LHV�'HVFDO]RV�\�KDFHV�XQ�
HMHUFLFLR�HWQRJU£ͤFR̹��SHUR�HVR�QR�HV�
HWQRJUDI¯D�� HV�XQ�HMHUFLFLR�HWQRJU£ͤ-
FR��6RQ�HVFDODV�GLIHUHQWHV�\�HVR�KD\�
que tenerlo bien claro. “No, es que yo 
KLFH� XQD� HWQRJUDI¯D� HQ� 3LHV� 'HVFDO-
]RV̹��8QD�HWQRJUDI¯D�GH�XQ�G¯D��HVR�QR�
es una etnografía, eso es un ejercicio 
GH� DSUR[LPDFLµQ�� <D� TXH� W¼� HQ� HO�
séptimo semestre, Ana Isabel, digas 
“Voy a trabajar en Pies Descalzos. Ya 
WHQJR�YDULRV�HMHUFLFLRV�\�YR\�D�WUDED-
MDU�DOO£�RFKR�PHVHV��YR\�D�WUDEDMDU�GH�

YHQGHGRUD� GH� PLQXWRV�� YR\� D� HVWDU�
KDFLHQGR�HWQRJUDI¯D�DK¯�SHUPDQHQWH-
PHQWH̹��HVR�HV�RWUD�KLVWRULD��6L�KR\�\D�
OOHYDV�W¼�XQ�D³R�R�GRV�D³RV�KDFLHQGR�
ese trabajo, eso es otra cosa diferen-
WH�� (QWRQFHV� I¯MDWH� TXH� HVDV� VRQ�
dimensiones de tiempo y espacio que 
VH�YDQ�FRQMXJDQGR�SDUD�PDWHULDOL]DU�
aquello que llamamos una etnografía.

La malla curricular tiene que estar 
sintonizada, sincronizada con los 
problemas de las regiones, que no 
son problemas locales, regionales 
VLQJXODUHV� VLQR� H[SUHVLRQHV� GH� DOJR�
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 
poder conectar, como decía Steward 
y otros como Wolf y Mintz, con el 
£PELWR� UHJLRQDO�� QDFLRQDO� H� LQWHUQD-
cional.

AIV: Hemos leído que usted ha estu-
GLDGR�VREUH�HO�FDI«�\�HVR�QRV�LQWHUHVD�
mucho. Queríamos preguntarle cómo 
puede aportar la antropología al 
HVWXGLR�GHO�FDI«�HQ�&RORPELD�

JTF: Ana Isabel, esa es una buena 
SUHJXQWD� TXH� PH� KDJR�� 0LUD�� \R�
YHQJR� HVWXGLDQGR� HO� FDI«� KDFH� P£V�
GH�XQD�G«FDGD���3RU�TX«�PH�LQWHUHVµ�
HO�FDI«"�3RUTXH�HQWUH� OD� WUDGLFLµQ�GH�
mi familia, mi padre era intermediario 
GH�FDI«�\�\R�GHVGH�MRYHQ�OH�D\XGDED�D�
mi padre a trabajar. Yo cargaba bultos 

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-
ria. Yo conecté eso con mi carrera 
HVSHFLDOPHQWH�D�QLYHO�GH�OD�PDHVWU¯D�\�
el doctorado en una zona del sur del 
&DXFD�GRQGH�WUDEDM«�SRU�YDULRV�D³RV�
de manera intercalada. Y el aporte 
TXH� SXHGH� KDFHU� OD� DQWURSRORJ¯D� HV�
YDULDGR��XQR��HV� OD�SDUWH�HWQRKLVWµUL-
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 
trabajó el café en Venezuela. Él formó 
también parte del grupo de Sydney 
0LQW]�TXH�WUDEDMR�OD�KLVWRULD�VRFLDO�GHO
azúcar en el Caribe, de Diamond, y de 
-XQH� 1DVK�� TXLHQHV� WUDEDMDURQ� HQ�
YDULDGRV� FDPSRV�� SHUR� GHVGH� XQD�
SHUVSHFWLYD� JOREDO� KLVWµULFD� GHVGH�
PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;;��PXFKR�DQWHV�
TXH� RWURV� HPSH]DUDQ� D� KDEODU� GH�
HVWRV� WHPDV� FRPR� DOJR� QRYHGRVR��
(VR�HV�XQ�DSRUWH�LPSRUWDQWH��OD�HWQR-
KLVWRULD��SHUR�PLUDGD�XQ�SRFR�HQ�HVD�
trayectoria global, ya que es una 
PDWHULD� SULPD� TXH� KD� WUDVFHQGLGR� D�
WUDY«V� GHO� WLHPSR� \� HV� XQD� GH� ODV�
primeras mercancías o productos que 
conectó al mundo o en la frase céle-
EUH�GH�XQ��KLVWRULDGRU�̸OD�VHPLOOD�TXH�
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�
&RORPELD�D� WUDY«V�GH�9HQH]XHOD�� ORV�
Santanderes, luego pasó a Antioquia 
y se distribuyó por todo el país, donde 
HVWXYR� OD� ,JOHVLD� LQYROXFUDGD�� ORV�
WHUUDWHQLHQWHV��ORV�SHTXH³RV�SURGXF-
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 
HO� FDI«� JHQHUD� YDORUHV� FXOWXUDOHV�
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-
FLD� PDUDYLOORVD� GRQGH� WUDWDPRV� GH�
LQWHJUDU�HQ�XQ�GL£ORJR�VRVWHQLGR�FRQ�
HOORV�OD�KLVWRULD�VRFLDO�GHO�FDI«�DUWLFX-
ODQGR�HVRV�YDULDGRV�QLYHOHV��(Q�FLHUWR�
PRGR�HVW£EDPRV�HQ�OD�O¯QHD�GHO�JUXSR�
de Julian Steward que inició los estu-
GLRV� FRQ� YDULRV� DQWURSµORJRV� GHVWD-
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 
consumo del café. 

Y lo otro, tomando a Arjun Appadurai, 
es que con la antropología podemos 
PLUDU�GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�F¯FOLFD�OD�
producción del café. La mayor parte 
GH� OD� HWQRJUDI¯D� GHO� FDI«� HVW£� HQ� OD�
SURGXFFLµQ��QR�KD\�HWQRJUDI¯DV�GH� OD�
transformación ni del consumo. Yo 
KLFH�WRGR�HO�FLFOR��3DUWH�GH�PLV�HVFUL-
WRV� WLHQHQ� TXH� YHU� FRQ� DOJR� GH� OD�
producción, la transformación en las 
WULOODGRUDV�� \� HO� FRQVXPR�� (Q� HVWH�
último dominio me preguntaba 
�FµPR� HV� HO� DVXQWR� GH� ORV� FDI«V��
GRQGH�XQR�WRPD�FDI«�HQ�3RSD\£Q��HQ�
una ciudad colonial en América 
/DWLQD"��TX«�VLJQLͤFDGR�WLHQH�HO�FDI«�
SDUD�HO�FLXGDGDQR�GH�D�SLH"���&µPR�VH�
enlaza el ciclo desde la producción 
KDVWD� HO� FRQVXPR"� +D\� TXH� WRPDU�
todo el ciclo. La antropología puede 
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-
nes, etc. Y también una mirada crítica 
de las políticas cafeteras y la institu-
FLRQDOLGDG�� TXH� WDPEL«Q� KD\� TXH�
conocerla. Cómo surgió el para 
(VWDGR� DOUHGHGRU� GHO� FDI«�� TXH� HV�
LPSRUWDQWH��%XHQR��HV�XQ�WHPD�H[WHQ-

VR��TXH�WRGDY¯D�DPHULWD�P£V�DWHQFLµQ�
D�QLYHO�UHJLRQDO�FRPSDUDWLYR�\�HVH�HV�
XQ� GHVDI¯R� SDUD� OD� LQYHVWLJDFLµQ�
DQWURSROµJLFD�KR\�HQ�QXHVWUR�SD¯V�

Convenciones de las personas parti-
cipantes: -DLUR� 7RFDQFLS£�)DOOD�
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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 
SXQWR�GH�YLVWD�TXH�QR�HV�HO�GH�XQR�PLVPR�\��SDUD�HVR��VH�QHFHVLWD�GH�OD�D\XGD�GH�
ORV�RWURV��$V¯� TXH� FXDQGR�HVWXGLDPRV�D�XQ�JUXSR�� D� XQ� FROHFWLYR�� XQR�KDEOD�
VREUH�HO�FROHFWLYR��SHUR�WDPEL«Q�WLHQH�TXH�KDFHU�XQ�HVIXHU]R�SRU�LQWHQWDU�̱\D�
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�
proceso, un trabajo… No es magia porque uno no puede ponerse en la piel del 
otro, eso no es posible. Sin embargo, el que no puedas ponerte completamente
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�
WDPEL«Q� D� OD� H[LJHQFLD� GH� XQ� FLHUWR� LQWHQWR� GH� WUDQVIRUPDFLµQ� SRU� SDUWH� GHO�
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�
TXH�HO�FLHQWLVWD�VRFLDO�OOHYD�FRQVLJR��TXH�HV�OR�TXH�VH�KDFH�JHQHUDOPHQWH�HQ�ODV�
RWUDV�GLVFLSOLQDV��8QR�WLHQH�SUREOHPDV�TXH�VRQ�SUREOHPDV�GH�XQ�GHWHUPLQDGR�

FRQWH[WR��\�XQR�FRQGXFH�HO�WUDEDMR�GH�
FDPSR�SDUD�YHU�FµPR�OD�JHQWH�UHDF-
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�
diferencia a la antropología.

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

MG:� (Q� %UDVLO� YLYLPRV� XQD� VLWXDFLµQ�
PX\�GLVWLQWD�SRUTXH�KDVWD�KDFH�PX\�
poco no teníamos pregrado en antro-
pología. Lo que teníamos eran 
pregrados en ciencias sociales, 
donde uno cursaba antropología, 
VRFLRORJ¯D� \� FLHQFLD�SRO¯WLFD�� \�KDE¯D�
FXUVRV� HOHFWLYRV� GRQGH� XQR� SRG¯D�
concentrar sus intereses. Los cursos 
REOLJDWRULRV� WDPEL«Q� HUDQ� P£V� R�
PHQRV� VLPLODUHV�� 3HUR� DKRUD�� GHVGH�
KDFH�XQRV�FLQFR�R�VHLV�D³RV��VH�FUHD-
ron algunos cursos de pregrado en 
antropología. Y algunos son intere-
santes porque proponen programas 
con pocas materias obligatorias, 
G£QGRWH� OD� SRVLELOLGDG� GH� HQIRFDUWH�
en distintas trayectorias o ramas de 
la disciplina. Por ejemplo, la trayecto-
ria tradicional en Brasil es la antropo-
logía social, así que uno tiene la posi-
ELOLGDG� GH� YHU� FXUVRV� HQ� VRFLRORJ¯D��
FLHQFLD�SRO¯WLFD��KLVWRULD̿�\�EXHQR��OD�

antropología biológica y arqueología, 
SRU�HMHPSOR��QR�VRQ�GH�PXFKR�LQWHU«V�
para la mayoría de estudiantes. Pero 
VHJXUR�TXH�V¯�KD\�HVWXGLDQWHV�LQWHUH-
VDGRV�� (QWRQFHV�� VL� OD� XQLYHUVLGDG�
tiene la posibilidad de ofrecer un 
campo de disciplinas distintas, y si 
KD\� DOJXLHQ� TXH� SXHGD� VXSHUYLVDUWH��
ofrecerte como una cierta tutoría u 
orientación, los estudiantes pueden 
enfocarse en las distintas formas de 
KDFHU� DQWURSRORJ¯D�� SRUTXH� KD\�
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 
QDWXUDOHV�� SHUR� KD\� XQD� HVSHFLH� GH�
WHUFHU�SLH�TXH�HVW£�HQ�ODV�KXPDQLGD-
GHV�� HQ�FDPSRV�FRPR� OD�ͤORVRI¯D�� OD�
psicología, etc.… Así que, no sé si lo 
ORJUDQ�KDFHU�SRUTXH�HQ� ODV�XQLYHUVL-
dades se tienen limitaciones, pero 
cuando tú miras el plan ofrecido por 
el programa, es muy interesante 
GHELGR�D� OD�GLYHUVLGDG�GH�SRVLELOLGD-
des. Hay pocas asignaturas obligato-
rias, por ejemplo “teorías antropoló-
JLFDV̹� \�� GHVGH� HO� VHJXQGR� D³R�� HO�
estudiante puede enfocarse en 
alguna de las distintas ramas. A mí 
PH�SDUHFH�TXH�HVR�HV�OR�P£V�LQWHUH-
VDQWH� TXH� SRGU¯D� KDFHUVH� HQ� XQ�
pregrado. Bueno, el posgrado es 
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�
IRUPDFLµQ� GH� EDVH� SXHGHV� KDFHU� XQ�
posgrado. Nuestro problema es que 
FRPR� QR� KDE¯D� DQWURSRORJ¯D�� WHQ¯D-
mos que ofrecer la formación de base 
HQ�HO�SRVJUDGR��$KRUD�HVR�HVW£�FDP-
biando, pero es muy reciente. Sólo 
VRQ� FLQFR� D³RV� GHVGH� TXH� WHQHPRV�
algunos programas en antropología. 
3HUR�QR�VRQ�WRGDV�ODV�XQLYHUVLGDGHV��
creo que la mayoría aún sigue con 
ciencias sociales.

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

MG: Absolutamente. A mí me parece 
que uno de los errores que tenemos 
en la actualidad es eso de una espe-
cialización muy temprana y también 
OD�SUHVLµQ�TXH�H[LVWH�VREUH� ORV�HVWX-
diantes para publicar. Yo conozco 
gente a las que en el primer día de 
clase el profesor les dice que ya 
tienen que preocuparse por su CV y 
SRU�ODV�UHYLVWDV�GRQGH�YDQ�D�SXEOLFDU�
SRUTXH�HVW£Q� WRGDV� UDQTXHDGDV��(VR�
a mí me parece una locura porque en 
una disciplina que tiene tantas posi-
ELOLGDGHV�GH�FRQH[LµQ�GH�VDEHUHV�PX\�
diferentes, dependiendo de la rama 
seguida, creo que el pregrado podría 
DEULU�PXFKDV�SHUVSHFWLYDV��&ODUR�TXH�
para la maestría o el doctorado tienes 

que concentrarte en alguna rama. 
Pero en el pregrado, creo que no. Creo 
TXH�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�PL�H[SHULHQFLD�
trabajando en el Museo Nacional de 
Brasil, donde sólo tenemos posgrado. 
<�FRPR�QR�KD\�SUHJUDGR�HQ�DQWURSR-
ORJ¯D��HV�PX\�FRP¼Q�YHU�TXH�PXFKD�
JHQWH� GH� GLVWLQWDV� £UHDV� OOHJXH� D�
estudiar al Museo.

VR: ¿Y es enriquecedor?

MG:� (V� HQULTXHFHGRU�� SHUR� DO�PLVPR�
tiempo esos estudiantes tienen que 
estar capacitados en antropología. Lo 
LGHDO�VHU¯D�TXH�VX�FDSDFLWDFLµQ�YLQLH-
ra de los cursos obligatorios del 
pregrado. Pero es enriquecedor 
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 
del Sur. Yo no soy muy cercano a esas 
LGHDV�� SHUR� V¯� KD\� XQD� FRVD� TXH� HV�
LQWHUHVDQWH�� 0H� UHͤHUR� DO� KHFKR� GH�
que como estamos fuera de los gran-
des centros, tenemos la posibilidad 
de usarlos a todos. Así que, por ejem-
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 

traducidos. Creo que eso es una 
YHQWDMD� SRUTXH� QR� WHQHPRV� R� QR�
necesitamos tener ninguna obliga-
FLµQ�GH�ͤGHOLGDG��7HQHPRV�HVD�SRVL-
ELOLGDG�GH�FRQRFHUORV�D�WRGRV�\�KDFHU�
otras cosas con sus ideas. Cosas 
GLVWLQWDV� D� ODV� TXH� KDFHQ� HOORV�
mismos.

95��<�HQ�UHODFLµQ�FRQ�HO�0XVHR���FX£O�
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�
TXH�ODV�XQLYHUVLGDGHV�EUDVLOH³DV��TXH�
no son tan antiguas como las de la 
$P«ULFD� KLVS£QLFD�� /D� SULPHUD�
XQLYHUVLGDG� HQ� %UDVLO� VH� FUHµ� HQ� ORV�
D³RV� WUHLQWD� GHO� VLJOR� ;;�� PLHQWUDV�
TXH� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� &µUGRED� HV��
FUHR��GHO�VLJOR�;9,,��KD\�XQD�GLIHUHQFLD�
muy grande. Pero el Museo sí fue 
FUHDGR�� FUHR�� HQ� ������ P£V� GH� FLHQ�
D³RV�DQWHV�GH�OD�SULPHUD�XQLYHUVLGDG�
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, 
etcétera. Y por razones que no sé, en 
HO�D³R�������HO�0XVHR�IXH�LQFRUSRUD-
GR�D�OD�XQLYHUVLGDG�TXH�HVWDED�HQ�5¯R�
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�
Río de Janeiro. Y en este proceso 
KDE¯D� TXH� JDUDQWL]DU� OD� QR� GXSOLFD-
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 
HQVH³DQ]D�� VLQR� XQD� LQVWLWXFLµQ� GH�
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, 
5REHUWR�&DUGRVR�GH�2OLYHLUD��DQWURSµ-
ORJR� EUDVLOH³R�� TXHU¯D� DOHMDUVH� GH� OD�
gente de la antigua antropología que 
también laboraba en el Museo. 
&DUGRVR� GH� 2OLYHLUD� QR� TXHU¯D� VDEHU�
de los antropólogos biológicos, ni 
arqueólogos, etc., y por eso creó el 
programa en antropología social 
SRUTXH�� KDVWD� HVH� HQWRQFHV�� HQ� HO�
Museo predominaba la antropología 
cultural con sus cuatro campos.

Por ello, nuestras relaciones con las 
colecciones son muy raras. La gente 
que trabaja en el campo conocido en 
Brasil como etnología, el estudio de 
las poblaciones indígenas tenía 
relación con las colecciones. Pero yo, 
por ejemplo, que estoy ligado a la 

antropología social, no tenía nada 
TXH� YHU� FRQ� ODV� FROHFFLRQHV�� (QWRQ-
ces, es como si el Museo Nacional 
WXYLHUD� WUHV� O¯QHDV� GLVWLQWDV�� XQD� GH�
HQVH³DQ]D��RWUD�GH�LQYHVWLJDFLµQ��\�OD�
otra ligada al museo.

%XHQR�� KDFH� XQ� D³R� WXYLPRV� XQ�
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-
ron. Y que yo sepa, nadie discutió el 
KHFKR� GH� TXH� KR\� QR� VH� FRPSRQHQ�
colecciones como en el siglo XIX, 
sobre todo las colecciones indígenas 
o de matriz africana. Las colecciones 
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�
de la misma forma. Y es una compli-
cación porque las cosas de matriz 
africana son sagradas. Hay cosas que 
la gente que no es iniciada en las 
religiones de matriz africana no debía 
PLUDU�� KD\� PXFKRV� SUREOHPDV� FRQ�
eso. O sea, no se puede recomponer 
una colección afro, sería ridículo. 
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�
tengo idea cómo se recompondría.

+D\�PXFKD�SODWD�SDUD�OD�UHFRQVWUXF-
FLµQ�GHO�HGLͤFLR��SHUR�SDUD�ODV�FROHF-

ciones, por un lado, y por el otro, para 
OD�HQVH³DQ]D��QL�LGHD��(VWDPRV�WUDED-
jando en condiciones muy malas, en 
VDODV�PX\�PDODV��(QWRQFHV��QR�VDEH-
PRV�TX«�SDVDU£��$�WRGR�HVWR��VH�XQH�
el problema político general en Brasil, 
GHO� JRELHUQR� IDVFLVWD� EUDVLOH³R� TXH�
HVW£� FRUWDQGR� WRGR� HO� GLQHUR� GH� OD�
HGXFDFLµQ��7RGRV�ORV�PHVHV�VH�FRUWD�
XQ�SRFR�P£V��$V¯�TXH�QR�WHQHPRV�QL�
LGHD� GH� OR� TXH� YD� D� SDVDU� HQ� HQHUR��
SRUTXH� HVWH� D³R� WRGDY¯D� WHQHPRV� HO�
presupuesto que fue establecido en el 
�����SRU�HO�JRELHUQR�DQWHULRU��TXH�\D�
era malo, pero no tanto como el 
actual. Sin embargo, el presupuesto 
GHO������YD�D�VHU�HVWDEOHFLGR�SRU�HVWH�
gobierno. Así que puede ser que no 
tengamos ninguna beca, por ejemplo. 
(VR�HV�SRVLEOH��QR�HV�DEVXUGR��2�SRU�
OR�PHQRV��QLQJXQD�EHFD�QXHYD��2�VHD��
puede que al menos la gente que ya 
tenga beca logre mantenerla. Pero 
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 
que… No tengo ni idea, es una situa-
ción de terror absoluto.

VR: Bueno, y a propósito de lo que 
FRPHQWDED���TX«�SRVLFLµQ�SRGU¯DPRV�
DVXPLU� IUHQWH� D� ODV� SU£FWLFDV� GHO�
coleccionismo para el estudio de la 
cultura?, ¿es algo que se debe deba-
tir?

MG: Bueno, yo no soy especialista en 
HVR�� QXQFD� HVWXYH� LQYROXFUDGR� HQ�

HVDV�GLVFXVLRQHV��SHUR�\R�V«�TXH�KD\�
GLVFXVLRQHV� FRQWHPSRU£QHDV� GH�
FRODERUDFLµQ� HQWUH� H[SHUWRV� FLHQW¯ͤ-
cos y la gente, las culturas. No sé, 
SDUD�P¯�HVR�VHU¯D�OR�P£V�LQWHUHVDQWH��
(Q�HO�0XVHR��SRU�HMHPSOR��XQD�RSFLµQ�
VHU¯D� LU� D� ORV� FROHFWLYRV� LQG¯JHQDV��
Algo interesante que sucedió, lo 
puedes encontrar en Internet, es que 
KXER� PXFKDV� PDQLIHVWDFLRQHV� GH�
estudiantes indígenas recordando 
que el incendio del Museo, que la 
destrucción del Museo era también 
una pérdida para ellos porque allí 
KDE¯D� FRVDV� TXH� VXV� SXHEORV� \D� QR�
IDEULFDQ� P£V�� 1R� HVWDED� ELHQ� TXH�
HVWDV�FRVDV�HVWXYLHUDQ�HQ�HO�0XVHR��
por supuesto, pero, por otro lado, 
H[LVW¯DQ�� HVWDEDQ� SUHVHUYDGDV� \� HVR�
OHV� LQWHUHVDED�� (QWRQFHV�� GHVGH� PL�
SXQWR�YLVWD�TXH��FRPR�WH�GLJR��QR�HV�
HO� GH� XQ� H[SHUWR� HQ� HVWRV� WHPDV��
considero que sería un muy intere-
sante sentarse con estos grupos y 
SUHJXQWDUOHV��̸�D�XVWHGHV�OHV�LQWHUHVD�
TXH� VH� KDJD� DOJXQD� FRVD� FRQ� HVWH�
HVSDFLR��TXH�SRU�GRVFLHQWRV�D³RV�IXH�
un espacio de segregación, de objeti-
ͤ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�
Museo trabaja en esos campos. Y, a 
ellos, este tipo de propuestas, como ir 
D�KDEODU�FRQ�OD�JHQWH�SDUD�VDEHU�FµPR�

componer una colección, les parecen
ideas muy raras. De seguro es porque 
HOORV�QR�YDQ�D�KDEODU�FRQ�ORV�PHWHR-
ros, claro que no. Pero a mí me parece 
TXH� SRGU¯D� VHU� XQD� FRVD� QRYHGRVD��
�QR"� 6HU¯D� FRPR� DSURYHFKDU� XQD�
FDW£VWURIH� \̿� KDFHU� DOJR� GLIHUHQWH��
Hay ejemplos en el mundo. Se podría 
LQYHVWLJDU��$SURYHFKDU�OD�FDW£VWURIH�\
KDFHU� XQD� FRVD� GLIHUHQWH�� 1R� V«�� HV�
una idea.

Convenciones de las personas parti-
cipantes:� 0DUFLR� *ROGPDQ� �0*���
HQWUHYLVWDGR�� 9DOHQWLQD� 5RGU¯JXH]�
*µPH]��9*���HQWUHYLVWDGRUD�

ENTREVISTA A ESTEBAN KROTZЃ

Palabras clave: DQWURSRORJ¯D��/DWLQRDP«ULFD��YLROHQFLD��GHUHFKRV�KXPDQRV�

LM: 6HJ¼Q�VX�H[SHULHQFLD�DFDG«PLFD�\�FULWHULR��FRQVLGHUD�TXH�SXHGH�KDEODUVH�
de la existencia de una perspectiva antropológica que diferencie la mirada de la 
disciplina de otras ciencias sociales? ¿Tenemos diferencias?

EK: Bueno, para mi esa diferencia es muy clara. Yo pienso que las ciencias, en 
SULPHUD�LQVWDQFLD��QR�VH�GHͤQHQ�D�SDUWLU�GH�XQD�UHDOLGDG�REVHUYDGD��VLQR�D�SDUWLU�
GH�XQD�SUHJXQWD�TXH�XQR�KDFH�D�OD�UHDOLGDG��HV�GHFLU��XQR�H[SHULPHQWD�OD�UHDOL-
GDG�GH�DOJXQD�IRUPD�\�HVWD�H[SHULHQFLD�OXHJR�VH�FRQYLHUWH�HQ�XQD�SUHJXQWD�D�OD�
realidad. 

/D�VLWXDFLµQ�HQ�OD�FXDO�QDFH�OR�TXH�\R�OODPR�̸OD�SUHJXQWD�DQWURSROµJLFD̹�HV�OD�
VLWXDFLµQ�GH�HQFRQWUDUVH�FRQ�RWURV��&DGD�VHU�KXPDQR�HV�XQ�VHU� LUUHSHWLEOH�\�
GLVWLQWR�GH�WRGRV�ORV�GHP£V�VHUHV�KXPDQRV��SHUR�HVWR�QR�HV�HO�WHPD�DTX¯��&DGD�
VHU�KXPDQR�HV�WDPEL«Q�GLIHUHQWH�SRU�VX�SHUWHQHQFLD�D�XQ�JUXSR��R�YDULRV���HVWR�
puede ser un grupo lingüístico, un grupo marcado por determinadas costum-
bres, un grupo con ciertas rutinas culinarias, un grupo unido por un sistema de 
QRUPDV�GH�SDUHQWHVFR��XQ�JUXSR�RUJDQL]DGR�HQ�WRUQR�D�OD�SUHYHQFLµQ�R�UHVROX-
FLµQ�GH�FRQIOLFWRV��R�DOJR�DV¯��8QR�YH�TXH�ORV�RWURV�VRQ�RWURV��OR�TXH�VLJQLͤFD�TXH�
VRQ�LJXDOHV�D�XQR��R�VHD��QR�VRQ�DQLPDOHV��WDPSRFR�VRQ�£QJHOHV�R�VHUHV�VREUH-
KXPDQRV�R�HVSLULWXDOHV��VLQR�VRQ�FRPR�XQR��\��al mismo tiempo, son distintos. 
/D�RWUHGDG�WLHQH�HVWRV�GRV�HOHPHQWRV��OD�VHPHMDQ]D�\�OD�GLIHUHQFLD��1R�HV�VROD-
mente diferencia, porque los animales también son diferentes a nosotros, no 
VRQ�LJXDOHV�D�QRVRWURV��(QWRQFHV��OD�SUHJXQWD�TXH�XQR�VH�KDFH�HV��VL�VRQ�FRPR�
QRVRWURV�� �TX«� HV� OR� TXH� WLHQHQ� GH� GLIHUHQWH"�0XFKDV� YHFHV� OR� SULPHUR� TXH�
OODPD�OD�DWHQFLµQ�HV�HO�LGLRPD�TXH�OOHJD�D�VRQDU�WDQ�UDUR�TXH�XQR�GLFH���TXL«Q�
VDEH�FµPR�VH�SXHGHQ�HQWHQGHU�HOORV�GLFLHQGR�HVDV�FRVDV"�<��GH�KHFKR��HQ�OD�
antigua Grecia, la denominación “bárbaros”�VLJQLͤFDED�SUHFLVDPHQWH�TXH�HUDQ�
JHQWHV�TXH�KDF¯DQ�EDUDEDUD��R�VHD��TXH�QR�VH�OHV�HQWLHQGH��
(QWRQFHV��GH�DK¯�YLHQH�HVD�SUHJXQWD�DQWURSROµJLFD��VL�VRQ�LJXDOHV�D�QRVRWURV��

�SRU� TX«� VRQ� GLIHUHQWHV"� <� FXDQGR�
XQR�SDVD�P£V� WLHPSR�FRQ� ORV�RWURV��
uno se percata de que son diferentes 
HQ�P£V�DVSHFWRV��HQ�HO�SHQVDPLHQWR��
en la religión, en la manera de organi-
zar la casa, de obtener los recursos 
GH� OD� YLGD� FRWLGLDQD�� GH� H[SOLFDU� HO�
GRORU� \� OD� PXHUWH�� WRGR� HVR�� (VD�
SUHJXQWD� H[LVWH� GHVGH� TXH� H[LVWHQ�
VHUHV� KXPDQRV� HQ� IRUPD� GH� JUXSRV�
SHTXH³RV�� GXUDQWH�PXFKRV�PLOHV� GH�
D³RV��HQ�HO�VLJOR�;,;��HVD�SUHJXQWD�VH�
YXHOYH�FLHQW¯ͤFD��(V�GHFLU��VH�HVWDEOH�
XQD�LGHD�JHQHUDO�HQ�(XURSD�GH�OR�TXH�
es ciencia y de lo que es el conoci-
miento cotidiano, y todo esto a 
GLIHUHQFLD�GHO�FRQRFLPLHQWR�ͤORVµͤFR�
\�WHROµJLFR��(QWRQFHV�OD�DQWURSRORJ¯D�
VH�YROYLµ�FLHQFLD��HQ�XQD�«SRFD�HQ�OD�
TXH� ̸SRVLWLYLVPR̹� QR� HUD� XQ� LQVXOWR��
sino indicador de un conocimiento 
comprobable y basado en los senti-
dos, a diferencia de la especulación 
ͤORVµͤFD�R�GHO�SHQVDPLHQWR�WHROµJL-
co, que supuestamente se basaba en 
otras fuentes.

De esa manera nosotros construimos 
la categoría de la alteridad como la 
categoría central de la antropología, y 
los antropólogos somos quienes 
YHPRV� OD� UHDOLGDG� VRFLDO� FRQ� HVWD�
categoría de zoom, que muestra que 
OD�UHDOLGDG�VLHPSUH�HV�P£V�KHWHURJ«-
nea de lo que en primera instancia 
parece.Ё� $� YHFHV�� QRV� RGLDQ� HQ�

reuniones interdisciplinarias. Los 
HFRQRPLVWDV�� VRFLµORJRV� \� GHP£V�
dicen algo sobre la realidad de la 
QDFLµQ��\�OXHJR�YLHQH�HO�DQWURSµORJR�D�
GHFLU�� ̹SHUR� HV� TXH� HQ� OD� FRPXQLGDG�
TXH�\R�HVWXGL«��OD�FRVD�HV�DV¯�\�DV£̹��
(QWRQFHV��VH�OH�DFXVD�GH�HVWDU�HVWUR-
peando las estadísticas… Y no, 
SRUTXH�\R�FRPR�DQWURSµORJR�QR�KDJR�
estadística, yo muestro cómo la 
nación o el pueblo consisten de 
PXFKDV�IRUPDV�GLIHUHQWHV�GH�YLGD��QR�
solamente en otras partes del planeta 
ODV�KD\��VLQR�HQ�HO�PLVPR�SD¯V��0HGH-
OO¯Q�HV�PX\�GLVWLQWD�D�%RJRW£�R�3RSD-
\£Q��SHUR�FXDQGR�YLYHV�HQ�0HGHOO¯Q��OD�
YLGD�HV�PX\�GLVWLQWD�HQ�XQ�EDUULR�\�HQ�
RWUR��\�VL�YDV�D�GHWHUPLQDGR�EDUULR��HV
GLIHUHQWH� OD� YLGD� GH� XQD� FDOOH� D� OD�
RWUD̿�HV�GHFLU��HVD�GLYHUVLGDG� OD�KD\�
en todas partes, y de eso se ocupa la 
antropología, a diferencia de otras 
ciencias sociales.

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

EK: Yo creo que los pensum deben 
enfatizar justamente lo propio de la 
antropología. Por decir algo, los cien-
W¯ͤFRV�HFRQµPLFRV�\�ORV�VRFLµORJRV��D�
YHFHV�WDPEL«Q�ORV�SROLWµORJRV��WUDED-
MDQ� FRQ� GDWRV� TXH� D� YHFHV� UHFRJHQ��
HOORV�\�D�YHFHV�RWUDV�LQVWLWXFLRQHV��SRU�

ejemplo, instituciones gubernamen-
tales, censos nacionales de empleo y 
WRGR�HVR��(OORV�WUDEDMDQ�FRQ�PDWHULDO�
IXQGDPHQWDOPHQWH� FXDQWLWDWLYR� \� D�
JUDQ� HVFDOD�� (O� DQWURSµORJR� QRUPDO-
mente trabaja con realidades peque-
³DV��SHUR�HVR�QR�VLJQLͤFD�TXH�QRVR-
tros estudiemos únicamente realida-
GHV�SHTXH³DV��6LQR�QRVRWURV�HVWXGLD-
mos la realidad regional o nacional o 
PXQGLDO� GHVGH� HO� £QJXOR� GH� OD� YLGD�
UHDO� GH� OD� JHQWH� TXH� REVHUYDPRV� HQ�
su cotidianidad. Por eso, trabajo de 
FDPSR� VLJQLͤFD� FRQYLYLU� FRQ� XQ�
JUXSR� KXPDQR�� (Q� OD� PHGLGD� GH� OR�
posible, etnografía es estar con la 
JHQWH� SDUD� WUDWDU� GH� YHU� FµPR� HOORV�
YHQ� OD� UHDOLGDG�� QR� SRUTXH� HOORV�
tengan razón, o porque yo los tenga 
TXH�FRQYHQFHU�GH�OD�P¯D��VLQR�SRUTXH�
ellos tienen una parte de la razón 
FRPR� \R� WHQJR� RWUD�� (V� XQ� DFHUFD-
PLHQWR� D� WUDY«V� GH� OD� YLYHQFLD� GH�
diferentes grupos o de las fracciones 
de las que se compone la sociedad. 
(VWR� HV� OR� TXH� FRQVLGHUR� VH� GHEHU¯D�
tener en el centro de la formación y, 
en ese sentido, yo repito la idea de 
uno de mis maestros, de Ángel 
3DOHUP��TXLHQ�GHF¯D��ORV�GRV�HOHPHQ-
WRV�E£VLFRV�SRU�HQVH³DU�VRQ�OD�LQYHV-
tigación empírica y el pensamiento 
teórico.Ѐ� /D� SULPHUD� VLJQLͤFD� DQWH�
todo etnografía. Y, luego la etnografía 
VLHPSUH�WLHQH�XQD�YHUWLHQWH�FRPSDUD-

WLYD�� R� VHD�� XQR� WLHQH� TXH� FRQRFHU�
PXFKDV� UHDOLGDGHV� GLIHUHQWHV�� SDUD�
SRGHU�KDFHU�FRPSDUDFLRQHV�\�HQFRQ-
trar estructuras y causalidades; y 
también se necesita siempre una 
SHUVSHFWLYD� WHPSRUDO� R� GLDFUµQLFD��
porque nos interesa cómo el pasado 
produce el presente. Hay que enfati-
]DU� OR� TXH� QRV� HV� SURSLR�� (VWR� QR�
VLJQLͤFD�TXH�ORV�GHP£V�VHDQ�WRQWRV�R�
DOJR� DV¯�� VLQR� TXH� HOORV� KDFHQ� RWUD�
cosa. Yo puedo leer una estadística, 
P£V�R�PHQRV��SHUR�QR�V«�KDFHU�DQ£OL-
VLV�DYDQ]DGRV�GH�GDWRV�FXDQWLWDWLYRV��
SDUD�HVR�KD\�FROHJDV�FRQ� IRUPDFLµQ�
HVSHFLDOL]DGD� HVSHF¯ͤFD�� 3RU� RWUR�
lado, la teoría no es una doctrina que 
se aprende para siempre, sino un 
debate inconcluso, al cual uno se 
introduce mediante el estudio de una
disciplina. Si yo leo a Lewis Henry 
Morgan, Mary Douglas, o Clifford 
Geertz, no estudio una doctrina que 
debo aceptar. Sino yo adquiero un 
instrumento para entender algo de la
realidad social y cultural. Nosotros 
OHHPRV�D�0DOLQRZVNL��D�/HYL�6WUDXVV��
a Darcy Ribeiro, y no a Luckmann, a 
Habermas, a Gino Germani. Si te 
LQWHUHVD� *HHUW]�� YDV� D� SUHJXQWDUOH� D�
un antropólogo, y si te interesa 
*LGGHQV�� YDV� D� SUHJXQWDUOH� D� XQ�
VRFLµORJR��SRUTXH�VH�WUDWD�GH�ͤJXUDV�
centrales de tradiciones teóricas 
diferentesϿ.

Ѐ6H�SXHGH�YHU�DKRUD�VX�WH[WR�̸7HRU¯D�DQWURSROµJLFD�\�WUDEDMR�GH�FDPSR�HQ� OD�IRUPDFLµQ�GH�DQWURSµORJRV�VRFLDOHV�\�
HWQµORJRV�HQ�$P«ULFD�/DWLQD̹��HQ��5RVDQD�*XEHU��HG���7UDEDMR�GH�FDPSR�HQ�$P«ULFD�/DWLQD��H[SHULHQFLDV�UHJLRQDOHV�HQ�
HWQRJUDI¯D��SS����������(G��VE��%XHQRV�$LUHV��������
Ͽ'HVGH�OXHJR�KD\�WDPEL«Q�REUDV�WUDQVGLVFLSOLQDULDV��HVSHFLDOPHQWH�HQ�HO�FDVR�GH�ORV�FO£VLFRV�LQLFLDOHV�̰�SHUR�WDPEL«Q�
DOO¯��KD\�XQ�0DU[��XQ�'XUNKHLP��XQ�:HEHU�̸DQWURSROµJLFR̹��R�VHD��KD\�SDUWHV�GH�OD�REUD�P£V�LQWHUHVDQWHV�SDUD�DQWURSµOR-
gos que para sociólogos, y guías de lectura diferentes para aprendices de cada una de estas dos disciplinas.

LM: Teniendo en cuenta los fenóme-
QRV� GH� YLROHQFLD� HQ� 0«[LFR� \� HQ�
Colombia, y el discurso de los dere-
FKRV�KXPDQRV���TX«�UHIHUHQFLDV�GH�OD�
antropología mexicana piensa que 
podríamos recuperar para la antropo-
logía en Colombia?

EK: <R�FUHR�TXH�PXFKD�GH�OD�UHIOH[LµQ�
HVFULWD�TXH�VH�SXHGH�YHU�GH�OD�DQWUR-
SRORJ¯D�PH[LFDQD��\�GH�RWUDV�SDUWHV��
VREUH� GHUHFKRV� KXPDQRV� VH� SXHGH�
XVDU� PX\� ELHQ� SDUD� DYDQ]DU� FRQ� HO�
WHPD�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��<�HV�
que la discusión teórica sobre los 
GHUHFKRV�KXPDQRV�HV�XQ�WHPD�SOHQD-
mente antropológico, porque proble-
matiza de modo particularmente 
DJXGR��HQ� WHRU¯D�\�SUD[LV�� OD� UHODFLµQ�
entre lo local y lo global. Los dere-
FKRV�KXPDQRV�TXLHUHQ��SRU�XQD�SDUWH��
GHͤQLU� GHUHFKRV� XQLYHUVDOHV� \�� DO�
mismo tiempo, se dan cuenta que no 
SXHGHQ�VHU�H[DFWDPHQWH�LG«QWLFRV�HQ�
WRGDV�SDUWHV�FRPR�QR�OR�KDQ�VLGR�HQ�
todas las épocas. Hay maneras 
diferentes de entender el mundo, 
GHVGH�ODV�UHODFLRQHV�GH�J«QHUR�KDVWD�
las relaciones de los grupos de edad 
\�� HQ� HVH� VHQWLGR�� KD\� SRU� GRTXLHU�
diferencias socioculturales particula-
UHV��SRU� OR�TXH�KD\�TXH�YHU�FµPR�VH�
puede articular lo local con lo global. 
La antropología fue la primera ciencia 
glocal: los antropólogos siempre 
KDFHPRV� HVWXGLRV� PX\� HVSHF¯ͤFRV��
sobre un grupo familiar, unos migran-

WHV�R�YHFLQRV�R�WUDEDMDGRUHV��VLHPSUH�
VH� EDVDQ� HQ� Q¼PHURV� UHODWLYDPHQWH�
UHGXFLGRV�GH�VHUHV�KXPDQRV��SRUTXH�
VH�OHV�REVHUYD��\��FRPR�VH�GLMR�DUULED��
VH�WUDWD�GH�FRQYLYLU�FRQ�HOORV���3HUR�QR
estamos estudiando ese o aquel 
SXHEOR� FKLTXLWLWR�� QR� HVWXGLDPRV�
islas lejanas, sino que estudiamos en 
LVODV� OHMDQDV� \� HQ� SXHEORV� FKLTXLWRV�
QDGD�PHQRV�TXH�OD�HVSHFLH�KXPDQD
HQWHUD�� (QWRQFHV�� HVH� WHPD�PHWRGR-
lógico es también un tema central de 
ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��$V¯��SRU�HMHP-
SOR�� KD\� LQWHQWRV� GH� HQWHQGHU� FµPR�
SXHGH� KDEHU� GHUHFKRV� KXPDQRV� HQ�
un grupo indígena que tiene costum-
EUHV� \� SU£FWLFDV� VRFLDOHV� PX\�
diferentes de las de las sociedades 
TXH�IRUPXODURQ�KDFH�WUHV�FXDUWRV�GH�
VLJOR�SRU�SULPHUD�YH]�XQ�FDW£ORJR�GH
GHUHFKRV� KXPDQRV� XQLYHUVDO�� HV�
GHFLU��GµQGH�XQR�YH�TXH��SDUD�FRQYLYLU�
D� QLYHO� JOREDO�QHFHVLWDPRV� OD� GLVFX-
sión local sobre las diferentes formas 
GH�YLYLU�Ͼ

6REUH� OD� FXHVWLµQ�GH� OD� YLROHQFLD�� \R�
FUHR� TXH� P£V� ELHQ� ORV� PH[LFDQRV�
podemos aprender algo de los colom-
ELDQRV�� SRUTXH� XVWHGHV� WXYLHURQ� HO�
problema antes que nosotros. 
$XQTXH�WDPEL«Q�VH�REVHUYD�HO�SUREOH-
PD�FDGD�YH]�P£V�D�QLYHO�LQWHUQDFLRQDO�
WDPEL«Q�� SXHV� PXFKRV� KDE¯DPRV�
HVSHUDGR�TXH�FRQ�OD�*XHUUD�)U¯D�VH�LED�
a acabar la amenaza general de 
YLROHQFLD� \� ODV� JXHUUDV� VXVWLWXWDV��

SHUR� DFWXDOPHQWH� VH� HVW£� UHFUXGH-
FLHQGR�OD�YLROHQFLD�E«OLFD��\�WDPEL«Q
OD�YLROHQFLD�UHODFLRQDGD�FRQ�ODV�IURQ-
WHUDV�� (Q� OD� IURQWHUD� TXH� XVWHGHV�
tienen con Venezuela, en las que 
QRVRWURV� WHQHPRV� FRQ� (VWDGRV�
8QLGRV� \� FRQ�*XDWHPDOD�� HQ� ODV�TXH�
tienen los europeos en su Sur y su 
Sureste, donde se mueren todos los 
días personas. 

Creo que estamos todos bastante 
desarmados y lo único que podemos 
KDFHU�HV�WUDWDU�GH�H[SOLFDU��GH�HQWHQ-
der las causas de los conflictos 
Norte-Sur y fronterizos, y pensar en
VRFLHGDGHV�HQ�GRQGH�QR�H[LVWHQ�HVDV�
FDXVDV�� (VR� VH� UHODFLRQD� FRQ� OD�
XWRS¯D�� \� KD\� TXH� UHFRUGDU� DTX¯� OD�
obra de ese nombre “Utopía”, elabo-
UDGD� SRU� 7RP£V� 0RUR� KDFH� FLQFR�
siglos. Él se imagina una sociedad 
GRQGH� QR� H[LVWHQ� ODV� FDXVDV� TXH�
KDFHQ�PDOD�D� OD�VRFLHGDG� LQJOHVD�GH�
su tiempo, a la cual dedica la primera 
SDUWH�GH�VX�OLEUR��(Q�OD�VHJXQGD�SDUWH�
de su libro, esboza una sociedad en la 
TXH�WRGRV�YLYHQ�ELHQ��FRQ�ODV�QHFHVL-
GDGHV�E£VLFDV�VDWLVIHFKDV�� HQ� LJXDO-
dad de condiciones socioeconómicas 
y sin miedo.Ͻ De esta obra todos 
SRGHPRV�DSUHQGHU�DOJR��HVWXGLDU� ODV�
causas de la situación insatisfactoria 
SDUD�SUHSDUDU�HO�DGYHQLPLHQWR�GH�XQD�
mejor, de la sociedad realmente 
KXPDQD�� 3RUTXH� QRVRWURV� QR� WHQH-
mos recetas que ofrecer en este 

PRPHQWR�� HV� FXHVWLµQ� GH� DQ£OLVLV��
UHIOH[LµQ�\�SURSXHVWD�HQ�OD�TXH�XQR�VH�
WLHQH�TXH�LQYROXFUDU�

Convenciones de las personas parti-
cipantes:� (VWHEDQ� .URW]� �(.��� HQWUH-
YLVWDGR��/DXUD�;LPHQD�0LUDQGD��/0���
HQWUHYLVWDGRUD�
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ENTREVISTA A JAIRO TOCANCIPÁ FALLAЃ

Palabras clave: antropología; Latinoamérica; café; Colombia.

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: Yo creo que es muy importante anotar que la antropología como disciplina 
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�
disciplinas como la sociología, la ciencia política, la economía, etc. Por otro 
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�
ciertos elementos diferenciadores de jerarquía, de discriminación, de estrate-
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 
abordar en ese orden.

<R�QR�FUHR�TXH�SRGDPRV�SHQVDU�TXH�WHQJDPRV�FRPR�ͤQDOLGDG�HQ�OD�DQWURSROR-
gía colombiana o en América Latina que se dé una antropología propia por sí 
PLVPD�R�XQD�DQWURSRORJ¯D�GHO�VXU��<R�FUHR�TXH�SRGHPRV�KDFHU�XQD�DQWURSRORJ¯D�
diferente, sí, que tiene sus particularidades, pero me parece que trabajar en 
IXQFLµQ�GH�TXH�KDJDPRV�XQD�DQWURSRORJ¯D�GHO�VXU�HV�XQ�IDFWRU�GLVWUDFWRU��FRPR�
OR� GHF¯D� D\HU��8QR�QR�GHEH� WUDEDMDU� HQ� IXQFLµQ�GH�EXVFDU� HVD�ͤQDOLGDG�� VLQR�
VLPSOHPHQWH�KDFHU�XQD�EXHQD�HWQRJUDI¯D��XQD�EXHQD�DQWURSRORJ¯D�TXH�SRVLELOL-
te documentar todas estas realidades, todos estos problemas complejos. Que 
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�

FUHR�TXH�OR�TXH�GHEHPRV�KDFHU�QRVR-
WURV� FRPR� DQWURSµORJRV�� ODV� QXHYDV�
generaciones, es empezar a trabajar 
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�
es una consecuencia. Pero no es en la 
E¼VTXHGD� GH� TXH� HVD� KXHOOD� VHD�
GLVWLQWLYD�FRPR�VH�DOXGH�D�ODV�DQWUR-
SRORJ¯DV� PHWURSROLWDQDV� YHUVXV� ODV�
periféricas, sino en todo lo que se 
SRVLELOLWD� GHVGH� DGHQWUR� KDFLD� XQ�
KRUL]RQWH�GH�LQYHVWLJDFLµQ�QR�HVSHUD-
do, que en algún momento llegare-
PRV� D� GHFLU� TXH� GHͤQLWLYDPHQWH� OR�
TXH�VH�KDFH�HQ�$P«ULFD�/DWLQD�HV�XQD�
DQWURSRORJ¯D�GLYHUVD�TXH�WLHQH�GLVWLQ-
tas potencialidades por países y que 
HQ� HO� IRQGR� KD\� XQ� KLOR� FRQGXFWRU�
entre esas antropologías. No creo que 
tengamos que estar pensando en 
EXVFDU�HVH�ͤ Q��7HQHPRV�TXH��SUHFLVD-
mente, potenciar lo que tenemos, que 
es lo que somos y no trabajar en 
función de ese propósito de ser 
diferentes. Por nuestras actuaciones 
\�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-
SHFWLYD� DQWURSROµJLFD� HV� XQD� IRUPD�
GH�YHU�HO�PXQGR�GH�PDQHUD�GLVWLQWD��

QR� FRPR� FRQYHQFLRQDOPHQWH� OD�
YHPRV�R� FRPR� OD� YHQ� RWUDV� GLVFLSOL-
QDV��&ODUR��PXFKDV�GLVFLSOLQDV�LQWHQ-
WDQ� KDFHUOR� D� VX� PRGR� \� QRVRWURV�
también. La antropología no debió 
llamarse antropología, sino “alolo-
gía̹�� /LWHUDOPHQWH� OD� ̸alología̹� VHU¯D�
HO� HVWXGLR�GH� OD� ̸RWUHGDG̹�\�HVH�RWUR�
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�
FLXGDG�FRPR�0HGHOO¯Q��XQR�SXHGH�YHU�
OD� YLGD� GH� XQ� FLWDGLQR�� XQD� SHUVRQD�
TXH�VH�OHYDQWD�WRGRV�ORV�G¯DV��TXH�YD�
D� KDFHU� VX� UXWLQD� \� OOHYD� XQ� PXQGR�
PX\� SDUWLFXODU�� (VD� SHUVRQD� HVW£�
conectada con otras personas, se 
UH¼QHQ�HYHQWXDOPHQWH�\� ORJUDQ�HQWUH�
este grupo de personas empezar a 
JHQHUDU�XQRV�YDORUHV�GLVWLQWLYRV��SXHV�
QXHVWUD� SHUVSHFWLYD� VHU¯D� HQWRQFHV�
comprender por qué ocurre eso, y 
sobre todo cómo siendo parte de la 
HVFHQD� OR�FRPSUHQGHPRV��(QWRQFHV��
OD� SHUVSHFWLYD� DQWURSROµJLFD� WLHQH�
TXH� YHU� FRQ� XQD� PLUDGD� GLIHUHQWH�
VREUH� HO� YDORU� GH� VHQWLGR� TXH� ODV�
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��
'HO�PLVPR�PRGR��HVD�SHUVSHFWLYD�YD�
DFRPSD³DGD�GH�XQRV�P«WRGRV�PX\
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 
KLVWRULDGRU��XQ�VRFLµORJR��XQ�SVLFµOR-
JR�� QL� XQ� HFRQRPLVWD�� (O� KLVWRULDGRU�
GLU¯D� OR� PLVPR�� (O� DQWURSµORJR�
SRQGU¯D� HVD� PLUDGD� P£V� VLVW«PLFD��
TXH�TXLHUH�GHFLU�QR�VRODPHQWH�YHU�HO�
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 
decía Clifford Geertz sobre la reali-
GDG�� KD\� XQD� LQWHUSUHWDFLµQ� GH� OD�
UHDOLGDG�� HVR� HV� OR� TXH� KDFHPRV� HQ�
DQWURSRORJ¯D��(V�YHU�HO�PXQGR�VRFLDO�
GHVGH� RWUD� SHUVSHFWLYD� TXH� QR� VROD-
mente es la de los actores, sino que 
HV� XQD� SHUVSHFWLYD� UHODFLRQDO� GH�
nosotros mismos con ellos. Porque la 
DQWURSRORJ¯D�GH�KR\�QR�HV�VRODPHQWH�
\R�YHU�FµPR�SLHQVD�HO�RWUR�VLQR�FµPR�
el/la otro/a piensa sobre mí y yo 
pienso sobre él/ella y cómo entre los 
GRV�QRV�YDPRV�HQULTXHFLHQGR�HQ�HVD�
PLUDGD�R�HQ�HVD�SHUVSHFWLYD�DQWURSR-
OµJLFD�� (VD� HV� OD� FRPSOHMLGDG� GH� OD�
SHUVSHFWLYD� DQWURSROµJLFD�� HV� XQ�
mundo relacional. Igualmente, y 
GHQWUR�GH�HVD�SHUVSHFWLYD��H[LVWH�XQD�
dimensión importante de cómo lo que 
KDFHPRV�QRV�DIHFWD�FRPR�SHUVRQDV��
en nuestro sentir, pensar y actuar. 
Pocas disciplinas tienen estos efec-
WRV� WUDQVIRUPDGRUHV�� $KRUD� ELHQ�� OD�
SHUVSHFWLYD� DQWURSROµJLFD� HQ� HO�

PXQGR� GH� KR\� VH� FRQVWUX\H� FRQ� ORV�
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�
en el pasado. Hoy en día tenemos que 
SRWHQFLDU� P£V� HO� GL£ORJR� FRQ� HVWRV�
DFWRUHV�� 3HUR� QR� HV� XQ� GL£ORJR�
basado en la complacencia de lo que 
HOORV� ̸GLJDQ̹� 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�
IDYRU�OH�KDFHPRV�DO�PRYLPLHQWR�FDP-
SHVLQR� H� LQG¯JHQD� KDFLHQGR� XQ�
DFWLYLVPR�FLHJR�\�SRFR�FU¯WLFR��1XHV-
tra actuación, y de allí nuestra pers-
SHFWLYD�DQWURSROµJLFD��GHEH�VHU�FU¯WL-
ca y respetuosa, pero sobre todo y 
FRQVWUXFWLYDPHQWH� KDEODQGR�� FRQ�
aquellos con quienes interactuamos. 
6HUYLU� FLHJDPHQWH� D� XQD� DJHQGD�
SUHHVWDEOHFLGD� D� XQ� PRYLPLHQWR� HV�
una ingenuidad que debemos superar 
en la relación dialógica con los acto-
UHV�\�KDVWD�HQ�HVR�GHEHPRV�JHQHUDU�
QXHYRV� HVSDFLRV� GH� GLVFXVLµQ� SDUD�
que el pensamiento, desde al menos 
GRV� SHUVSHFWLYDV� GLIHUHQWHV�� SXHGD�
FUHFHU�\�HQULTXHFHUVH�HQ�HO�DQ£OLVLV�\�
la actuación. 

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

JTF: Bien. Yo conozco el departamen-
WR� QXHVWUR�� HQ� 8QLFDXFD�� DGHP£V� GH�
algo de otros departamentos en el 
país, pero no es lo mismo. Nosotros 
estamos en proceso de reforma curri-
FXODU�DKRUD�MXVWDPHQWH��6H�GHEH�WHQHU�
en cuenta el tema de la antropología
ERDVLDQD�� TXH� SODQWHD� XQD� VXEGLYL-
VLµQ� FO£VLFD� GH� FXDWUR� FDPSRV�� TXH�
son la lingüística, la bioantropología, 
la arqueología y la antropología 
social. Y la pregunta que se plantea 
DKRUD�HV�VL�HVH�PRGHOR�KD�IXQFLRQDGR�
R�QR��\�VL�GHEH�SUHYDOHFHU�GHVSX«V�GH�
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 
DQWURSRORJ¯D� VRFLDO� QR� WXYLHUD� HO�
campo lingüístico. Me parecía que era 
una separación que no debió darse, 
porque el mundo que nosotros cono-
cemos en antropología social, lo 
FRQRFHPRV� D� WUDY«V� GHO� OHQJXDMH�� (O�
lenguaje es lo que posibilita com-
prender el mundo, aunque no desde 
un determinismo lingüístico, que es lo 
TXH�VH�DFRVWXPEUD�D�KDFHU��HQ�HO�TXH�
para todo tenemos que entender el 
PXQGR�D�WUDY«V�GHO�OHQJXDMH��+D\�RWUD�
VHULH�GH�IXQGDPHQWRV�FRJQLWLYRV��RWUD�
serie de acciones, de comportamien-
WRV�TXH�QR�YDQ�UHIHULGRV�FRQ�OD�IRUPD�
como la entendemos en el dominio 
lingüístico, aunque la acción comuni-

FDWLYD� SUHYDOHFH� QR� HV� RUDO� VLQR� GH�
otro orden.

Yo creo que los departamentos deben 
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-
mos que profundizar en gran medida. 
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 
Julian Steward, sobre la dimensión 
QDFLRQDO� H� LQWHUQDFLRQDO"� (VWH� HV� XQ�
ejercicio que nos toca empezar a 
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-
FLµQ� PXOWLQLYHO� SODQWHD� SUREOHPDV�
particulares, pero que son también 
problemas mundiales o globales y por 
HVR�HVWLPXODPRV�PXFKR�OD�SHUVSHFWL-
YD� FRPSDUDWLYD� TXH� OD� DQWURSRORJ¯D�
ostenta pero que poco aplicamos 
porque siempre la asimilamos 
DVRFLDGD�DO�HQIRTXH�HYROXFLRQLVWD�GH�
donde nació, pero esa línea de pensa-
PLHQWR�FRPSDUDWLYR�KD�FDPELDGR�HQ�
las últimas décadas. Porque en el 
IRQGR�OD�SHUVSHFWLYD�DQWURSROµJLFD�HV�
FRPSDUDWLYD�� ̸«O� \� \R̹�� HO� ̸QRVRWURV��
HOORV̹�� $K¯� KD\� XQD� GLPHQVLµQ� GH�
DSUR[LPDFLµQ�D�HVH�RWUR��/R�TXH�WDP-
EL«Q� PH� SDUHFH� GLVWLQWLYR� HV� TXH�

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 
por un largo rato. Y este laboratorio 
es lo que tenemos que potenciar 
nosotros como antropólogos en 
relación con otros campos del saber y 
SRWHQFLDU�HVD�PLUDGD��HVD�SHUVSHFWLYD�
de cuando entramos en interacción 
con estos problemas, nosotros tene-
PRV�HVD�PLUDGD�GLVWLQWLYD��SHUR�WDP-
bién debemos reconocer nuestras 
OLPLWDFLRQHV��$�YHFHV�DOJXQRV�DQWUR-
pólogos tienden a la arrogancia, a 
decir “yo sé porque sé mirar el mundo 
GHVGH�RWUD�SHUVSHFWLYD̹��SHUR�HVR�QR�
QHFHVDULDPHQWH� HV� FRQFOXVLYR�� 8QR�
WLHQH� TXH� YDORUDU� OR� TXH� KDFHQ� ORV�
sociólogos, los politólogos, los 
HFRQRPLVWDV��(OORV�WLHQHQ�RWUD�PLUDGD�
GHO� PXQGR�� 6RQ� FRPR� YHQWDQDV� DO�
PXQGR�� (O� SUREOHPD� HV� FRPR� XQ�
núcleo que tiene distintas aristas, tú 
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�
HFRQRPLVWD�D�WUDY«V�GH�OD�HVWDG¯VWLFD�
ORJUD�UHYHODU�HO�PXQGR�GH�XQD�IRUPD�
SDUWLFXODU� \� HVR� OH� GD� XQD� YLVLµQ� GH�
PXQGR�� (O� HWQµJUDIR� KDFH� RWUD�
mirada, no desde la estadística, sino 
de los estudios de caso, desde el 

̸PXQGR� GH� OD� YLGD̹� SDUD� HPSOHDU� OD�
H[SUHVLµQ�GH�(GPXQG�+XVVHUO�\�OXHJR�
la puede conectar con esa estadísti-
FD�� 7LHQH� TXH� UHODFLRQDUOD� SDUD� YHU�
FµPR� OD� HVWDG¯VWLFD� OD� YDOLGD� R� OD�
LQYDOLGD��\�VL�OD�LQYDOLGD�SXHV�KD\�TXH�
YHU� SRU� TX«� RFXUUH� HVR�� (VH� HV� HO�
GL£ORJR� TXH� KD\� TXH� KDFHU�� SRUTXH�
para mí la etnografía arroja cosas que 
YDQ� HQ� FRQWUD� GH� OD� HVWDG¯VWLFD� \� KD�
SDVDGR��(VH�HV�HO�HMHUFLFLR�TXH�WHQH-
mos que tratar de desarrollar.

Yo creo que los pensum deben tener 
ese componente fuerte de lo que es 
etnografía, lo que es teoría, lo que son 
W«FQLFDV�GH�LQYHVWLJDFLµQ��WDOOHUHV�GH�
etnografía -que unos le llaman tam-
bién- y sobre todo ejercicios compa-
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 
SRUTXH� QR� OR� SXHGDQ� KDFHU� VLQR�
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�
comprensión de algo que no conoce. 
6L� HO� HVWXGLDQWH� KD� HPSH]DGR� WHP-
SUDQR� SXHGH� KDFHU� XQ� HMHUFLFLR� GH�
tipo comparado, pero los estudios 
FRPSDUDWLYRV�VRQ�HVWXGLRV�ORQJLWXGL-
QDOHV�� VRQ� HVWXGLRV� TXH� D� WUDY«V� GHO�
WLHPSR� VH� YDQ� GDQGR� \� UHTXLHUHQ� GH�
XQD� PD\RU� H[LJHQFLD�� <R� KLFH� PL�

WUDEDMR�GH�JUDGR�KDFH����D³RV�VREUH�
XQ�EDUULR�\�OXHJR�YROY¯�DO�EDUULR��D�YHU�
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-
FHV�� OD� SHUVSHFWLYD� FRPSDUDWLYD� HV�
muy importante.

/DV�SDVDQW¯DV�VRQ�PX\� LPSRUWDQWHV��
TXH�XVWHGHV�YD\DQ�DO�&DXFD��TXH� ORV�
GHO�&DXFD�YHQJDQ�DF£��/D� LQYHVWLJD-
ción, la formación es muy importante 
también porque eso es lo que dinami-
]D� ORV�JUXSRV�GH� LQYHVWLJDFLµQ��HV� OR�
que dinamiza los proyectos y los 
WUDEDMRV��(V�XQ�FRQMXQWR�GH� IDFWRUHV�
que tienen que potenciar esas mallas 
curriculares. Y sobre todo la parte de 
lectura y escritura. Yo siempre les 
digo a mis estudiantes, “Por la escri-
WXUD� VHU«LV� FRQRFLGRV̹�� SDUD� FRORFDU�
XQ� DFHQWR� FDVWHOODQL]DGR�� /RV� MµYH-
QHV�WLHQHQ�TXH�OHHU�PXFKR��<D�VDEH-
PRV� TXH� H[LVWHQ� WUHV� HOHPHQWRV�
YLWDOHV� HQ� OD� DQWURSRORJ¯D�� �L�� YLYLU� OD�
H[SHULHQFLD���LL�� LQWHUSUHWDU�HVD�H[SH-
ULHQFLD�� \� KDFHU� XQD� OHFWXUD� \� �LLL��
escribirla para contarla, pero contarla 
ELHQ�� (VRV� IDFWRUHV� VRQ� FODYH� HQ� OD�
PDOOD�FXUULFXODU�� OD�H[SHULHQFLD�HWQR-
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 
WHQHPRV� TXH� KDFHU� DK¯� \� HV� TXH� DO�
comienzo de los semestres se da 

OHFWRHVFULWXUD� DO� HVWXGLDQWH� \� DK¯�
WHUPLQD�WRGR��7HQHPRV�TXH�IRUWDOHFHU
estas competencias a mitad de 
FDPLQR�\�DO�ͤQDO�GH�OD�FDUUHUD��SRUTXH�
la escritura debe ser constante. Y a 
ORV� FKLFRV� WHQHPRV� TXH� HPSH]DU� D�
GHFLUOHV� ̸G«MDPH� YHU� WX� HQVD\R̹��
̸PLUD�� FµPR� UHGDFWDVWH� DF£̹�� ̸PLUD�
FµPR� FRORFDVWH� HO� SXQWR�� OD� FRPD̹��
̸SHUR� PLUD� TXH� HVR� QR� WLHQH� YHUER��
FµPR�OR�YDV�D�GHFLU̹��̸SHUR�PLUD�TXH�
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 
ir aprendiendo a trabajar.

<�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�
HO�SDUTXH�3LHV�'HVFDO]RV�\�KDFHV�XQ�
HMHUFLFLR�HWQRJU£ͤFR̹��SHUR�HVR�QR�HV�
HWQRJUDI¯D�� HV�XQ�HMHUFLFLR�HWQRJU£ͤ-
FR��6RQ�HVFDODV�GLIHUHQWHV�\�HVR�KD\�
que tenerlo bien claro. “No, es que yo 
KLFH� XQD� HWQRJUDI¯D� HQ� 3LHV� 'HVFDO-
]RV̹��8QD�HWQRJUDI¯D�GH�XQ�G¯D��HVR�QR�
es una etnografía, eso es un ejercicio 
GH� DSUR[LPDFLµQ�� <D� TXH� W¼� HQ� HO�
séptimo semestre, Ana Isabel, digas 
“Voy a trabajar en Pies Descalzos. Ya 
WHQJR�YDULRV�HMHUFLFLRV�\�YR\�D�WUDED-
MDU�DOO£�RFKR�PHVHV��YR\�D�WUDEDMDU�GH�

YHQGHGRUD� GH� PLQXWRV�� YR\� D� HVWDU�
KDFLHQGR�HWQRJUDI¯D�DK¯�SHUPDQHQWH-
PHQWH̹��HVR�HV�RWUD�KLVWRULD��6L�KR\�\D�
OOHYDV�W¼�XQ�D³R�R�GRV�D³RV�KDFLHQGR�
ese trabajo, eso es otra cosa diferen-
WH�� (QWRQFHV� I¯MDWH� TXH� HVDV� VRQ�
dimensiones de tiempo y espacio que 
VH�YDQ�FRQMXJDQGR�SDUD�PDWHULDOL]DU�
aquello que llamamos una etnografía.

La malla curricular tiene que estar 
sintonizada, sincronizada con los 
problemas de las regiones, que no 
son problemas locales, regionales 
VLQJXODUHV� VLQR� H[SUHVLRQHV� GH� DOJR�
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 
poder conectar, como decía Steward 
y otros como Wolf y Mintz, con el 
£PELWR� UHJLRQDO�� QDFLRQDO� H� LQWHUQD-
cional.

AIV: Hemos leído que usted ha estu-
GLDGR�VREUH�HO�FDI«�\�HVR�QRV�LQWHUHVD�
mucho. Queríamos preguntarle cómo 
puede aportar la antropología al 
HVWXGLR�GHO�FDI«�HQ�&RORPELD�

JTF: Ana Isabel, esa es una buena 
SUHJXQWD� TXH� PH� KDJR�� 0LUD�� \R�
YHQJR� HVWXGLDQGR� HO� FDI«� KDFH� P£V�
GH�XQD�G«FDGD���3RU�TX«�PH�LQWHUHVµ�
HO�FDI«"�3RUTXH�HQWUH� OD� WUDGLFLµQ�GH�
mi familia, mi padre era intermediario 
GH�FDI«�\�\R�GHVGH�MRYHQ�OH�D\XGDED�D�
mi padre a trabajar. Yo cargaba bultos 

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-
ria. Yo conecté eso con mi carrera 
HVSHFLDOPHQWH�D�QLYHO�GH�OD�PDHVWU¯D�\�
el doctorado en una zona del sur del 
&DXFD�GRQGH�WUDEDM«�SRU�YDULRV�D³RV�
de manera intercalada. Y el aporte 
TXH� SXHGH� KDFHU� OD� DQWURSRORJ¯D� HV�
YDULDGR��XQR��HV� OD�SDUWH�HWQRKLVWµUL-
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 
trabajó el café en Venezuela. Él formó 
también parte del grupo de Sydney 
0LQW]�TXH�WUDEDMR�OD�KLVWRULD�VRFLDO�GHO
azúcar en el Caribe, de Diamond, y de 
-XQH� 1DVK�� TXLHQHV� WUDEDMDURQ� HQ�
YDULDGRV� FDPSRV�� SHUR� GHVGH� XQD�
SHUVSHFWLYD� JOREDO� KLVWµULFD� GHVGH�
PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;;��PXFKR�DQWHV�
TXH� RWURV� HPSH]DUDQ� D� KDEODU� GH�
HVWRV� WHPDV� FRPR� DOJR� QRYHGRVR��
(VR�HV�XQ�DSRUWH�LPSRUWDQWH��OD�HWQR-
KLVWRULD��SHUR�PLUDGD�XQ�SRFR�HQ�HVD�
trayectoria global, ya que es una 
PDWHULD� SULPD� TXH� KD� WUDVFHQGLGR� D�
WUDY«V� GHO� WLHPSR� \� HV� XQD� GH� ODV�
primeras mercancías o productos que 
conectó al mundo o en la frase céle-
EUH�GH�XQ��KLVWRULDGRU�̸OD�VHPLOOD�TXH�
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�
&RORPELD�D� WUDY«V�GH�9HQH]XHOD�� ORV�
Santanderes, luego pasó a Antioquia 
y se distribuyó por todo el país, donde 
HVWXYR� OD� ,JOHVLD� LQYROXFUDGD�� ORV�
WHUUDWHQLHQWHV��ORV�SHTXH³RV�SURGXF-
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 
HO� FDI«� JHQHUD� YDORUHV� FXOWXUDOHV�
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-
FLD� PDUDYLOORVD� GRQGH� WUDWDPRV� GH�
LQWHJUDU�HQ�XQ�GL£ORJR�VRVWHQLGR�FRQ�
HOORV�OD�KLVWRULD�VRFLDO�GHO�FDI«�DUWLFX-
ODQGR�HVRV�YDULDGRV�QLYHOHV��(Q�FLHUWR�
PRGR�HVW£EDPRV�HQ�OD�O¯QHD�GHO�JUXSR�
de Julian Steward que inició los estu-
GLRV� FRQ� YDULRV� DQWURSµORJRV� GHVWD-
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 
consumo del café. 

Y lo otro, tomando a Arjun Appadurai, 
es que con la antropología podemos 
PLUDU�GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�F¯FOLFD�OD�
producción del café. La mayor parte 
GH� OD� HWQRJUDI¯D� GHO� FDI«� HVW£� HQ� OD�
SURGXFFLµQ��QR�KD\�HWQRJUDI¯DV�GH� OD�
transformación ni del consumo. Yo 
KLFH�WRGR�HO�FLFOR��3DUWH�GH�PLV�HVFUL-
WRV� WLHQHQ� TXH� YHU� FRQ� DOJR� GH� OD�
producción, la transformación en las 
WULOODGRUDV�� \� HO� FRQVXPR�� (Q� HVWH�
último dominio me preguntaba 
�FµPR� HV� HO� DVXQWR� GH� ORV� FDI«V��
GRQGH�XQR�WRPD�FDI«�HQ�3RSD\£Q��HQ�
una ciudad colonial en América 
/DWLQD"��TX«�VLJQLͤFDGR�WLHQH�HO�FDI«�
SDUD�HO�FLXGDGDQR�GH�D�SLH"���&µPR�VH�
enlaza el ciclo desde la producción 
KDVWD� HO� FRQVXPR"� +D\� TXH� WRPDU�
todo el ciclo. La antropología puede 
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-
nes, etc. Y también una mirada crítica 
de las políticas cafeteras y la institu-
FLRQDOLGDG�� TXH� WDPEL«Q� KD\� TXH�
conocerla. Cómo surgió el para 
(VWDGR� DOUHGHGRU� GHO� FDI«�� TXH� HV�
LPSRUWDQWH��%XHQR��HV�XQ�WHPD�H[WHQ-

VR��TXH�WRGDY¯D�DPHULWD�P£V�DWHQFLµQ�
D�QLYHO�UHJLRQDO�FRPSDUDWLYR�\�HVH�HV�
XQ� GHVDI¯R� SDUD� OD� LQYHVWLJDFLµQ�
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: antropología; Latinoamérica; Museo Nacional de Brasil.

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 
SXQWR�GH�YLVWD�TXH�QR�HV�HO�GH�XQR�PLVPR�\��SDUD�HVR��VH�QHFHVLWD�GH�OD�D\XGD�GH�
ORV�RWURV��$V¯� TXH� FXDQGR�HVWXGLDPRV�D�XQ�JUXSR�� D� XQ� FROHFWLYR�� XQR�KDEOD�
VREUH�HO�FROHFWLYR��SHUR�WDPEL«Q�WLHQH�TXH�KDFHU�XQ�HVIXHU]R�SRU�LQWHQWDU�̱\D�
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�
proceso, un trabajo… No es magia porque uno no puede ponerse en la piel del 
otro, eso no es posible. Sin embargo, el que no puedas ponerte completamente
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�
WDPEL«Q� D� OD� H[LJHQFLD� GH� XQ� FLHUWR� LQWHQWR� GH� WUDQVIRUPDFLµQ� SRU� SDUWH� GHO�
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�
TXH�HO�FLHQWLVWD�VRFLDO�OOHYD�FRQVLJR��TXH�HV�OR�TXH�VH�KDFH�JHQHUDOPHQWH�HQ�ODV�
RWUDV�GLVFLSOLQDV��8QR�WLHQH�SUREOHPDV�TXH�VRQ�SUREOHPDV�GH�XQ�GHWHUPLQDGR�

FRQWH[WR��\�XQR�FRQGXFH�HO�WUDEDMR�GH�
FDPSR�SDUD�YHU�FµPR�OD�JHQWH�UHDF-
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�
diferencia a la antropología.

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

MG:� (Q� %UDVLO� YLYLPRV� XQD� VLWXDFLµQ�
PX\�GLVWLQWD�SRUTXH�KDVWD�KDFH�PX\�
poco no teníamos pregrado en antro-
pología. Lo que teníamos eran 
pregrados en ciencias sociales, 
donde uno cursaba antropología, 
VRFLRORJ¯D� \� FLHQFLD�SRO¯WLFD�� \�KDE¯D�
FXUVRV� HOHFWLYRV� GRQGH� XQR� SRG¯D�
concentrar sus intereses. Los cursos 
REOLJDWRULRV� WDPEL«Q� HUDQ� P£V� R�
PHQRV� VLPLODUHV�� 3HUR� DKRUD�� GHVGH�
KDFH�XQRV�FLQFR�R�VHLV�D³RV��VH�FUHD-
ron algunos cursos de pregrado en 
antropología. Y algunos son intere-
santes porque proponen programas 
con pocas materias obligatorias, 
G£QGRWH� OD� SRVLELOLGDG� GH� HQIRFDUWH�
en distintas trayectorias o ramas de 
la disciplina. Por ejemplo, la trayecto-
ria tradicional en Brasil es la antropo-
logía social, así que uno tiene la posi-
ELOLGDG� GH� YHU� FXUVRV� HQ� VRFLRORJ¯D��
FLHQFLD�SRO¯WLFD��KLVWRULD̿�\�EXHQR��OD�

antropología biológica y arqueología, 
SRU�HMHPSOR��QR�VRQ�GH�PXFKR�LQWHU«V�
para la mayoría de estudiantes. Pero 
VHJXUR�TXH�V¯�KD\�HVWXGLDQWHV�LQWHUH-
VDGRV�� (QWRQFHV�� VL� OD� XQLYHUVLGDG�
tiene la posibilidad de ofrecer un 
campo de disciplinas distintas, y si 
KD\� DOJXLHQ� TXH� SXHGD� VXSHUYLVDUWH��
ofrecerte como una cierta tutoría u 
orientación, los estudiantes pueden 
enfocarse en las distintas formas de 
KDFHU� DQWURSRORJ¯D�� SRUTXH� KD\�
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 
QDWXUDOHV�� SHUR� KD\� XQD� HVSHFLH� GH�
WHUFHU�SLH�TXH�HVW£�HQ�ODV�KXPDQLGD-
GHV�� HQ�FDPSRV�FRPR� OD�ͤORVRI¯D�� OD�
psicología, etc.… Así que, no sé si lo 
ORJUDQ�KDFHU�SRUTXH�HQ� ODV�XQLYHUVL-
dades se tienen limitaciones, pero 
cuando tú miras el plan ofrecido por 
el programa, es muy interesante 
GHELGR�D� OD�GLYHUVLGDG�GH�SRVLELOLGD-
des. Hay pocas asignaturas obligato-
rias, por ejemplo “teorías antropoló-
JLFDV̹� \�� GHVGH� HO� VHJXQGR� D³R�� HO�
estudiante puede enfocarse en 
alguna de las distintas ramas. A mí 
PH�SDUHFH�TXH�HVR�HV�OR�P£V�LQWHUH-
VDQWH� TXH� SRGU¯D� KDFHUVH� HQ� XQ�
pregrado. Bueno, el posgrado es 
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�
IRUPDFLµQ� GH� EDVH� SXHGHV� KDFHU� XQ�
posgrado. Nuestro problema es que 
FRPR� QR� KDE¯D� DQWURSRORJ¯D�� WHQ¯D-
mos que ofrecer la formación de base 
HQ�HO�SRVJUDGR��$KRUD�HVR�HVW£�FDP-
biando, pero es muy reciente. Sólo 
VRQ� FLQFR� D³RV� GHVGH� TXH� WHQHPRV�
algunos programas en antropología. 
3HUR�QR�VRQ�WRGDV�ODV�XQLYHUVLGDGHV��
creo que la mayoría aún sigue con 
ciencias sociales.

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

MG: Absolutamente. A mí me parece 
que uno de los errores que tenemos 
en la actualidad es eso de una espe-
cialización muy temprana y también 
OD�SUHVLµQ�TXH�H[LVWH�VREUH� ORV�HVWX-
diantes para publicar. Yo conozco 
gente a las que en el primer día de 
clase el profesor les dice que ya 
tienen que preocuparse por su CV y 
SRU�ODV�UHYLVWDV�GRQGH�YDQ�D�SXEOLFDU�
SRUTXH�HVW£Q� WRGDV� UDQTXHDGDV��(VR�
a mí me parece una locura porque en 
una disciplina que tiene tantas posi-
ELOLGDGHV�GH�FRQH[LµQ�GH�VDEHUHV�PX\�
diferentes, dependiendo de la rama 
seguida, creo que el pregrado podría 
DEULU�PXFKDV�SHUVSHFWLYDV��&ODUR�TXH�
para la maestría o el doctorado tienes 

que concentrarte en alguna rama. 
Pero en el pregrado, creo que no. Creo 
TXH�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�PL�H[SHULHQFLD�
trabajando en el Museo Nacional de 
Brasil, donde sólo tenemos posgrado. 
<�FRPR�QR�KD\�SUHJUDGR�HQ�DQWURSR-
ORJ¯D��HV�PX\�FRP¼Q�YHU�TXH�PXFKD�
JHQWH� GH� GLVWLQWDV� £UHDV� OOHJXH� D�
estudiar al Museo.

VR: ¿Y es enriquecedor?

MG:� (V� HQULTXHFHGRU�� SHUR� DO�PLVPR�
tiempo esos estudiantes tienen que 
estar capacitados en antropología. Lo 
LGHDO�VHU¯D�TXH�VX�FDSDFLWDFLµQ�YLQLH-
ra de los cursos obligatorios del 
pregrado. Pero es enriquecedor 
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 
del Sur. Yo no soy muy cercano a esas 
LGHDV�� SHUR� V¯� KD\� XQD� FRVD� TXH� HV�
LQWHUHVDQWH�� 0H� UHͤHUR� DO� KHFKR� GH�
que como estamos fuera de los gran-
des centros, tenemos la posibilidad 
de usarlos a todos. Así que, por ejem-
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 

traducidos. Creo que eso es una 
YHQWDMD� SRUTXH� QR� WHQHPRV� R� QR�
necesitamos tener ninguna obliga-
FLµQ�GH�ͤGHOLGDG��7HQHPRV�HVD�SRVL-
ELOLGDG�GH�FRQRFHUORV�D�WRGRV�\�KDFHU�
otras cosas con sus ideas. Cosas 
GLVWLQWDV� D� ODV� TXH� KDFHQ� HOORV�
mismos.

95��<�HQ�UHODFLµQ�FRQ�HO�0XVHR���FX£O�
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�
TXH�ODV�XQLYHUVLGDGHV�EUDVLOH³DV��TXH�
no son tan antiguas como las de la 
$P«ULFD� KLVS£QLFD�� /D� SULPHUD�
XQLYHUVLGDG� HQ� %UDVLO� VH� FUHµ� HQ� ORV�
D³RV� WUHLQWD� GHO� VLJOR� ;;�� PLHQWUDV�
TXH� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� &µUGRED� HV��
FUHR��GHO�VLJOR�;9,,��KD\�XQD�GLIHUHQFLD�
muy grande. Pero el Museo sí fue 
FUHDGR�� FUHR�� HQ� ������ P£V� GH� FLHQ�
D³RV�DQWHV�GH�OD�SULPHUD�XQLYHUVLGDG�
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, 
etcétera. Y por razones que no sé, en 
HO�D³R�������HO�0XVHR�IXH�LQFRUSRUD-
GR�D�OD�XQLYHUVLGDG�TXH�HVWDED�HQ�5¯R�
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�
Río de Janeiro. Y en este proceso 
KDE¯D� TXH� JDUDQWL]DU� OD� QR� GXSOLFD-
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 
HQVH³DQ]D�� VLQR� XQD� LQVWLWXFLµQ� GH�
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, 
5REHUWR�&DUGRVR�GH�2OLYHLUD��DQWURSµ-
ORJR� EUDVLOH³R�� TXHU¯D� DOHMDUVH� GH� OD�
gente de la antigua antropología que 
también laboraba en el Museo. 
&DUGRVR� GH� 2OLYHLUD� QR� TXHU¯D� VDEHU�
de los antropólogos biológicos, ni 
arqueólogos, etc., y por eso creó el 
programa en antropología social 
SRUTXH�� KDVWD� HVH� HQWRQFHV�� HQ� HO�
Museo predominaba la antropología 
cultural con sus cuatro campos.

Por ello, nuestras relaciones con las 
colecciones son muy raras. La gente 
que trabaja en el campo conocido en 
Brasil como etnología, el estudio de 
las poblaciones indígenas tenía 
relación con las colecciones. Pero yo, 
por ejemplo, que estoy ligado a la 

antropología social, no tenía nada 
TXH� YHU� FRQ� ODV� FROHFFLRQHV�� (QWRQ-
ces, es como si el Museo Nacional 
WXYLHUD� WUHV� O¯QHDV� GLVWLQWDV�� XQD� GH�
HQVH³DQ]D��RWUD�GH�LQYHVWLJDFLµQ��\�OD�
otra ligada al museo.

%XHQR�� KDFH� XQ� D³R� WXYLPRV� XQ�
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-
ron. Y que yo sepa, nadie discutió el 
KHFKR� GH� TXH� KR\� QR� VH� FRPSRQHQ�
colecciones como en el siglo XIX, 
sobre todo las colecciones indígenas 
o de matriz africana. Las colecciones 
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�
de la misma forma. Y es una compli-
cación porque las cosas de matriz 
africana son sagradas. Hay cosas que 
la gente que no es iniciada en las 
religiones de matriz africana no debía 
PLUDU�� KD\� PXFKRV� SUREOHPDV� FRQ�
eso. O sea, no se puede recomponer 
una colección afro, sería ridículo. 
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�
tengo idea cómo se recompondría.

+D\�PXFKD�SODWD�SDUD�OD�UHFRQVWUXF-
FLµQ�GHO�HGLͤFLR��SHUR�SDUD�ODV�FROHF-

ciones, por un lado, y por el otro, para 
OD�HQVH³DQ]D��QL�LGHD��(VWDPRV�WUDED-
jando en condiciones muy malas, en 
VDODV�PX\�PDODV��(QWRQFHV��QR�VDEH-
PRV�TX«�SDVDU£��$�WRGR�HVWR��VH�XQH�
el problema político general en Brasil, 
GHO� JRELHUQR� IDVFLVWD� EUDVLOH³R� TXH�
HVW£� FRUWDQGR� WRGR� HO� GLQHUR� GH� OD�
HGXFDFLµQ��7RGRV�ORV�PHVHV�VH�FRUWD�
XQ�SRFR�P£V��$V¯�TXH�QR�WHQHPRV�QL�
LGHD� GH� OR� TXH� YD� D� SDVDU� HQ� HQHUR��
SRUTXH� HVWH� D³R� WRGDY¯D� WHQHPRV� HO�
presupuesto que fue establecido en el 
�����SRU�HO�JRELHUQR�DQWHULRU��TXH�\D�
era malo, pero no tanto como el 
actual. Sin embargo, el presupuesto 
GHO������YD�D�VHU�HVWDEOHFLGR�SRU�HVWH�
gobierno. Así que puede ser que no 
tengamos ninguna beca, por ejemplo. 
(VR�HV�SRVLEOH��QR�HV�DEVXUGR��2�SRU�
OR�PHQRV��QLQJXQD�EHFD�QXHYD��2�VHD��
puede que al menos la gente que ya 
tenga beca logre mantenerla. Pero 
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 
que… No tengo ni idea, es una situa-
ción de terror absoluto.

VR: Bueno, y a propósito de lo que 
FRPHQWDED���TX«�SRVLFLµQ�SRGU¯DPRV�
DVXPLU� IUHQWH� D� ODV� SU£FWLFDV� GHO�
coleccionismo para el estudio de la 
cultura?, ¿es algo que se debe deba-
tir?

MG: Bueno, yo no soy especialista en 
HVR�� QXQFD� HVWXYH� LQYROXFUDGR� HQ�

HVDV�GLVFXVLRQHV��SHUR�\R�V«�TXH�KD\�
GLVFXVLRQHV� FRQWHPSRU£QHDV� GH�
FRODERUDFLµQ� HQWUH� H[SHUWRV� FLHQW¯ͤ-
cos y la gente, las culturas. No sé, 
SDUD�P¯�HVR�VHU¯D�OR�P£V�LQWHUHVDQWH��
(Q�HO�0XVHR��SRU�HMHPSOR��XQD�RSFLµQ�
VHU¯D� LU� D� ORV� FROHFWLYRV� LQG¯JHQDV��
Algo interesante que sucedió, lo 
puedes encontrar en Internet, es que 
KXER� PXFKDV� PDQLIHVWDFLRQHV� GH�
estudiantes indígenas recordando 
que el incendio del Museo, que la 
destrucción del Museo era también 
una pérdida para ellos porque allí 
KDE¯D� FRVDV� TXH� VXV� SXHEORV� \D� QR�
IDEULFDQ� P£V�� 1R� HVWDED� ELHQ� TXH�
HVWDV�FRVDV�HVWXYLHUDQ�HQ�HO�0XVHR��
por supuesto, pero, por otro lado, 
H[LVW¯DQ�� HVWDEDQ� SUHVHUYDGDV� \� HVR�
OHV� LQWHUHVDED�� (QWRQFHV�� GHVGH� PL�
SXQWR�YLVWD�TXH��FRPR�WH�GLJR��QR�HV�
HO� GH� XQ� H[SHUWR� HQ� HVWRV� WHPDV��
considero que sería un muy intere-
sante sentarse con estos grupos y 
SUHJXQWDUOHV��̸�D�XVWHGHV�OHV�LQWHUHVD�
TXH� VH� KDJD� DOJXQD� FRVD� FRQ� HVWH�
HVSDFLR��TXH�SRU�GRVFLHQWRV�D³RV�IXH�
un espacio de segregación, de objeti-
ͤ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�
Museo trabaja en esos campos. Y, a 
ellos, este tipo de propuestas, como ir 
D�KDEODU�FRQ�OD�JHQWH�SDUD�VDEHU�FµPR�

componer una colección, les parecen
ideas muy raras. De seguro es porque 
HOORV�QR�YDQ�D�KDEODU�FRQ�ORV�PHWHR-
ros, claro que no. Pero a mí me parece 
TXH� SRGU¯D� VHU� XQD� FRVD� QRYHGRVD��
�QR"� 6HU¯D� FRPR� DSURYHFKDU� XQD�
FDW£VWURIH� \̿� KDFHU� DOJR� GLIHUHQWH��
Hay ejemplos en el mundo. Se podría 
LQYHVWLJDU��$SURYHFKDU�OD�FDW£VWURIH�\
KDFHU� XQD� FRVD� GLIHUHQWH�� 1R� V«�� HV�
una idea.

Convenciones de las personas parti-
cipantes:� 0DUFLR� *ROGPDQ� �0*���
HQWUHYLVWDGR�� 9DOHQWLQD� 5RGU¯JXH]�
*µPH]��9*���HQWUHYLVWDGRUD�

ENTREVISTA A ESTEBAN KROTZЃ

Palabras clave: DQWURSRORJ¯D��/DWLQRDP«ULFD��YLROHQFLD��GHUHFKRV�KXPDQRV�

LM: 6HJ¼Q�VX�H[SHULHQFLD�DFDG«PLFD�\�FULWHULR��FRQVLGHUD�TXH�SXHGH�KDEODUVH�
de la existencia de una perspectiva antropológica que diferencie la mirada de la 
disciplina de otras ciencias sociales? ¿Tenemos diferencias?

EK: Bueno, para mi esa diferencia es muy clara. Yo pienso que las ciencias, en 
SULPHUD�LQVWDQFLD��QR�VH�GHͤQHQ�D�SDUWLU�GH�XQD�UHDOLGDG�REVHUYDGD��VLQR�D�SDUWLU�
GH�XQD�SUHJXQWD�TXH�XQR�KDFH�D�OD�UHDOLGDG��HV�GHFLU��XQR�H[SHULPHQWD�OD�UHDOL-
GDG�GH�DOJXQD�IRUPD�\�HVWD�H[SHULHQFLD�OXHJR�VH�FRQYLHUWH�HQ�XQD�SUHJXQWD�D�OD�
realidad. 

/D�VLWXDFLµQ�HQ�OD�FXDO�QDFH�OR�TXH�\R�OODPR�̸OD�SUHJXQWD�DQWURSROµJLFD̹�HV�OD�
VLWXDFLµQ�GH�HQFRQWUDUVH�FRQ�RWURV��&DGD�VHU�KXPDQR�HV�XQ�VHU� LUUHSHWLEOH�\�
GLVWLQWR�GH�WRGRV�ORV�GHP£V�VHUHV�KXPDQRV��SHUR�HVWR�QR�HV�HO�WHPD�DTX¯��&DGD�
VHU�KXPDQR�HV�WDPEL«Q�GLIHUHQWH�SRU�VX�SHUWHQHQFLD�D�XQ�JUXSR��R�YDULRV���HVWR�
puede ser un grupo lingüístico, un grupo marcado por determinadas costum-
bres, un grupo con ciertas rutinas culinarias, un grupo unido por un sistema de 
QRUPDV�GH�SDUHQWHVFR��XQ�JUXSR�RUJDQL]DGR�HQ�WRUQR�D�OD�SUHYHQFLµQ�R�UHVROX-
FLµQ�GH�FRQIOLFWRV��R�DOJR�DV¯��8QR�YH�TXH�ORV�RWURV�VRQ�RWURV��OR�TXH�VLJQLͤFD�TXH�
VRQ�LJXDOHV�D�XQR��R�VHD��QR�VRQ�DQLPDOHV��WDPSRFR�VRQ�£QJHOHV�R�VHUHV�VREUH-
KXPDQRV�R�HVSLULWXDOHV��VLQR�VRQ�FRPR�XQR��\��al mismo tiempo, son distintos. 
/D�RWUHGDG�WLHQH�HVWRV�GRV�HOHPHQWRV��OD�VHPHMDQ]D�\�OD�GLIHUHQFLD��1R�HV�VROD-
mente diferencia, porque los animales también son diferentes a nosotros, no 
VRQ�LJXDOHV�D�QRVRWURV��(QWRQFHV��OD�SUHJXQWD�TXH�XQR�VH�KDFH�HV��VL�VRQ�FRPR�
QRVRWURV�� �TX«� HV� OR� TXH� WLHQHQ� GH� GLIHUHQWH"�0XFKDV� YHFHV� OR� SULPHUR� TXH�
OODPD�OD�DWHQFLµQ�HV�HO�LGLRPD�TXH�OOHJD�D�VRQDU�WDQ�UDUR�TXH�XQR�GLFH���TXL«Q�
VDEH�FµPR�VH�SXHGHQ�HQWHQGHU�HOORV�GLFLHQGR�HVDV�FRVDV"�<��GH�KHFKR��HQ�OD�
antigua Grecia, la denominación “bárbaros”�VLJQLͤFDED�SUHFLVDPHQWH�TXH�HUDQ�
JHQWHV�TXH�KDF¯DQ�EDUDEDUD��R�VHD��TXH�QR�VH�OHV�HQWLHQGH��
(QWRQFHV��GH�DK¯�YLHQH�HVD�SUHJXQWD�DQWURSROµJLFD��VL�VRQ�LJXDOHV�D�QRVRWURV��

�SRU� TX«� VRQ� GLIHUHQWHV"� <� FXDQGR�
XQR�SDVD�P£V� WLHPSR�FRQ� ORV�RWURV��
uno se percata de que son diferentes 
HQ�P£V�DVSHFWRV��HQ�HO�SHQVDPLHQWR��
en la religión, en la manera de organi-
zar la casa, de obtener los recursos 
GH� OD� YLGD� FRWLGLDQD�� GH� H[SOLFDU� HO�
GRORU� \� OD� PXHUWH�� WRGR� HVR�� (VD�
SUHJXQWD� H[LVWH� GHVGH� TXH� H[LVWHQ�
VHUHV� KXPDQRV� HQ� IRUPD� GH� JUXSRV�
SHTXH³RV�� GXUDQWH�PXFKRV�PLOHV� GH�
D³RV��HQ�HO�VLJOR�;,;��HVD�SUHJXQWD�VH�
YXHOYH�FLHQW¯ͤFD��(V�GHFLU��VH�HVWDEOH�
XQD�LGHD�JHQHUDO�HQ�(XURSD�GH�OR�TXH�
es ciencia y de lo que es el conoci-
miento cotidiano, y todo esto a 
GLIHUHQFLD�GHO�FRQRFLPLHQWR�ͤORVµͤFR�
\�WHROµJLFR��(QWRQFHV�OD�DQWURSRORJ¯D�
VH�YROYLµ�FLHQFLD��HQ�XQD�«SRFD�HQ�OD�
TXH� ̸SRVLWLYLVPR̹� QR� HUD� XQ� LQVXOWR��
sino indicador de un conocimiento 
comprobable y basado en los senti-
dos, a diferencia de la especulación 
ͤORVµͤFD�R�GHO�SHQVDPLHQWR�WHROµJL-
co, que supuestamente se basaba en 
otras fuentes.

De esa manera nosotros construimos 
la categoría de la alteridad como la 
categoría central de la antropología, y 
los antropólogos somos quienes 
YHPRV� OD� UHDOLGDG� VRFLDO� FRQ� HVWD�
categoría de zoom, que muestra que 
OD�UHDOLGDG�VLHPSUH�HV�P£V�KHWHURJ«-
nea de lo que en primera instancia 
parece.Ё� $� YHFHV�� QRV� RGLDQ� HQ�

reuniones interdisciplinarias. Los 
HFRQRPLVWDV�� VRFLµORJRV� \� GHP£V�
dicen algo sobre la realidad de la 
QDFLµQ��\�OXHJR�YLHQH�HO�DQWURSµORJR�D�
GHFLU�� ̹SHUR� HV� TXH� HQ� OD� FRPXQLGDG�
TXH�\R�HVWXGL«��OD�FRVD�HV�DV¯�\�DV£̹��
(QWRQFHV��VH�OH�DFXVD�GH�HVWDU�HVWUR-
peando las estadísticas… Y no, 
SRUTXH�\R�FRPR�DQWURSµORJR�QR�KDJR�
estadística, yo muestro cómo la 
nación o el pueblo consisten de 
PXFKDV�IRUPDV�GLIHUHQWHV�GH�YLGD��QR�
solamente en otras partes del planeta 
ODV�KD\��VLQR�HQ�HO�PLVPR�SD¯V��0HGH-
OO¯Q�HV�PX\�GLVWLQWD�D�%RJRW£�R�3RSD-
\£Q��SHUR�FXDQGR�YLYHV�HQ�0HGHOO¯Q��OD�
YLGD�HV�PX\�GLVWLQWD�HQ�XQ�EDUULR�\�HQ�
RWUR��\�VL�YDV�D�GHWHUPLQDGR�EDUULR��HV
GLIHUHQWH� OD� YLGD� GH� XQD� FDOOH� D� OD�
RWUD̿�HV�GHFLU��HVD�GLYHUVLGDG� OD�KD\�
en todas partes, y de eso se ocupa la 
antropología, a diferencia de otras 
ciencias sociales.

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

EK: Yo creo que los pensum deben 
enfatizar justamente lo propio de la 
antropología. Por decir algo, los cien-
W¯ͤFRV�HFRQµPLFRV�\�ORV�VRFLµORJRV��D�
YHFHV�WDPEL«Q�ORV�SROLWµORJRV��WUDED-
MDQ� FRQ� GDWRV� TXH� D� YHFHV� UHFRJHQ��
HOORV�\�D�YHFHV�RWUDV�LQVWLWXFLRQHV��SRU�

ejemplo, instituciones gubernamen-
tales, censos nacionales de empleo y 
WRGR�HVR��(OORV�WUDEDMDQ�FRQ�PDWHULDO�
IXQGDPHQWDOPHQWH� FXDQWLWDWLYR� \� D�
JUDQ� HVFDOD�� (O� DQWURSµORJR� QRUPDO-
mente trabaja con realidades peque-
³DV��SHUR�HVR�QR�VLJQLͤFD�TXH�QRVR-
tros estudiemos únicamente realida-
GHV�SHTXH³DV��6LQR�QRVRWURV�HVWXGLD-
mos la realidad regional o nacional o 
PXQGLDO� GHVGH� HO� £QJXOR� GH� OD� YLGD�
UHDO� GH� OD� JHQWH� TXH� REVHUYDPRV� HQ�
su cotidianidad. Por eso, trabajo de 
FDPSR� VLJQLͤFD� FRQYLYLU� FRQ� XQ�
JUXSR� KXPDQR�� (Q� OD� PHGLGD� GH� OR�
posible, etnografía es estar con la 
JHQWH� SDUD� WUDWDU� GH� YHU� FµPR� HOORV�
YHQ� OD� UHDOLGDG�� QR� SRUTXH� HOORV�
tengan razón, o porque yo los tenga 
TXH�FRQYHQFHU�GH�OD�P¯D��VLQR�SRUTXH�
ellos tienen una parte de la razón 
FRPR� \R� WHQJR� RWUD�� (V� XQ� DFHUFD-
PLHQWR� D� WUDY«V� GH� OD� YLYHQFLD� GH�
diferentes grupos o de las fracciones 
de las que se compone la sociedad. 
(VWR� HV� OR� TXH� FRQVLGHUR� VH� GHEHU¯D�
tener en el centro de la formación y, 
en ese sentido, yo repito la idea de 
uno de mis maestros, de Ángel 
3DOHUP��TXLHQ�GHF¯D��ORV�GRV�HOHPHQ-
WRV�E£VLFRV�SRU�HQVH³DU�VRQ�OD�LQYHV-
tigación empírica y el pensamiento 
teórico.Ѐ� /D� SULPHUD� VLJQLͤFD� DQWH�
todo etnografía. Y, luego la etnografía 
VLHPSUH�WLHQH�XQD�YHUWLHQWH�FRPSDUD-

WLYD�� R� VHD�� XQR� WLHQH� TXH� FRQRFHU�
PXFKDV� UHDOLGDGHV� GLIHUHQWHV�� SDUD�
SRGHU�KDFHU�FRPSDUDFLRQHV�\�HQFRQ-
trar estructuras y causalidades; y 
también se necesita siempre una 
SHUVSHFWLYD� WHPSRUDO� R� GLDFUµQLFD��
porque nos interesa cómo el pasado 
produce el presente. Hay que enfati-
]DU� OR� TXH� QRV� HV� SURSLR�� (VWR� QR�
VLJQLͤFD�TXH�ORV�GHP£V�VHDQ�WRQWRV�R�
DOJR� DV¯�� VLQR� TXH� HOORV� KDFHQ� RWUD�
cosa. Yo puedo leer una estadística, 
P£V�R�PHQRV��SHUR�QR�V«�KDFHU�DQ£OL-
VLV�DYDQ]DGRV�GH�GDWRV�FXDQWLWDWLYRV��
SDUD�HVR�KD\�FROHJDV�FRQ� IRUPDFLµQ�
HVSHFLDOL]DGD� HVSHF¯ͤFD�� 3RU� RWUR�
lado, la teoría no es una doctrina que 
se aprende para siempre, sino un 
debate inconcluso, al cual uno se 
introduce mediante el estudio de una
disciplina. Si yo leo a Lewis Henry 
Morgan, Mary Douglas, o Clifford 
Geertz, no estudio una doctrina que 
debo aceptar. Sino yo adquiero un 
instrumento para entender algo de la
realidad social y cultural. Nosotros 
OHHPRV�D�0DOLQRZVNL��D�/HYL�6WUDXVV��
a Darcy Ribeiro, y no a Luckmann, a 
Habermas, a Gino Germani. Si te 
LQWHUHVD� *HHUW]�� YDV� D� SUHJXQWDUOH� D�
un antropólogo, y si te interesa 
*LGGHQV�� YDV� D� SUHJXQWDUOH� D� XQ�
VRFLµORJR��SRUTXH�VH�WUDWD�GH�ͤJXUDV�
centrales de tradiciones teóricas 
diferentesϿ.

Ͼ3XHGH�YHUVH�SDUD�HVWR�̸$QWURSRORJ¯D��GHUHFKRV�KXPDQRV�\�GL£ORJR�LQWHUFXOWXUDO̹��HQ��5HYLVWD�GH�&LHQFLDV�6RFLDOHV��&U���
YRO��,�,,��Q¼P�����������������SS���������

LM: Teniendo en cuenta los fenóme-
QRV� GH� YLROHQFLD� HQ� 0«[LFR� \� HQ�
Colombia, y el discurso de los dere-
FKRV�KXPDQRV���TX«�UHIHUHQFLDV�GH�OD�
antropología mexicana piensa que 
podríamos recuperar para la antropo-
logía en Colombia?

EK: <R�FUHR�TXH�PXFKD�GH�OD�UHIOH[LµQ�
HVFULWD�TXH�VH�SXHGH�YHU�GH�OD�DQWUR-
SRORJ¯D�PH[LFDQD��\�GH�RWUDV�SDUWHV��
VREUH� GHUHFKRV� KXPDQRV� VH� SXHGH�
XVDU� PX\� ELHQ� SDUD� DYDQ]DU� FRQ� HO�
WHPD�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��<�HV�
que la discusión teórica sobre los 
GHUHFKRV�KXPDQRV�HV�XQ�WHPD�SOHQD-
mente antropológico, porque proble-
matiza de modo particularmente 
DJXGR��HQ� WHRU¯D�\�SUD[LV�� OD� UHODFLµQ�
entre lo local y lo global. Los dere-
FKRV�KXPDQRV�TXLHUHQ��SRU�XQD�SDUWH��
GHͤQLU� GHUHFKRV� XQLYHUVDOHV� \�� DO�
mismo tiempo, se dan cuenta que no 
SXHGHQ�VHU�H[DFWDPHQWH�LG«QWLFRV�HQ�
WRGDV�SDUWHV�FRPR�QR�OR�KDQ�VLGR�HQ�
todas las épocas. Hay maneras 
diferentes de entender el mundo, 
GHVGH�ODV�UHODFLRQHV�GH�J«QHUR�KDVWD�
las relaciones de los grupos de edad 
\�� HQ� HVH� VHQWLGR�� KD\� SRU� GRTXLHU�
diferencias socioculturales particula-
UHV��SRU� OR�TXH�KD\�TXH�YHU�FµPR�VH�
puede articular lo local con lo global. 
La antropología fue la primera ciencia 
glocal: los antropólogos siempre 
KDFHPRV� HVWXGLRV� PX\� HVSHF¯ͤFRV��
sobre un grupo familiar, unos migran-

WHV�R�YHFLQRV�R�WUDEDMDGRUHV��VLHPSUH�
VH� EDVDQ� HQ� Q¼PHURV� UHODWLYDPHQWH�
UHGXFLGRV�GH�VHUHV�KXPDQRV��SRUTXH�
VH�OHV�REVHUYD��\��FRPR�VH�GLMR�DUULED��
VH�WUDWD�GH�FRQYLYLU�FRQ�HOORV���3HUR�QR
estamos estudiando ese o aquel 
SXHEOR� FKLTXLWLWR�� QR� HVWXGLDPRV�
islas lejanas, sino que estudiamos en 
LVODV� OHMDQDV� \� HQ� SXHEORV� FKLTXLWRV�
QDGD�PHQRV�TXH�OD�HVSHFLH�KXPDQD
HQWHUD�� (QWRQFHV�� HVH� WHPD�PHWRGR-
lógico es también un tema central de 
ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��$V¯��SRU�HMHP-
SOR�� KD\� LQWHQWRV� GH� HQWHQGHU� FµPR�
SXHGH� KDEHU� GHUHFKRV� KXPDQRV� HQ�
un grupo indígena que tiene costum-
EUHV� \� SU£FWLFDV� VRFLDOHV� PX\�
diferentes de las de las sociedades 
TXH�IRUPXODURQ�KDFH�WUHV�FXDUWRV�GH�
VLJOR�SRU�SULPHUD�YH]�XQ�FDW£ORJR�GH
GHUHFKRV� KXPDQRV� XQLYHUVDO�� HV�
GHFLU��GµQGH�XQR�YH�TXH��SDUD�FRQYLYLU�
D� QLYHO� JOREDO�QHFHVLWDPRV� OD� GLVFX-
sión local sobre las diferentes formas 
GH�YLYLU�Ͼ

6REUH� OD� FXHVWLµQ�GH� OD� YLROHQFLD�� \R�
FUHR� TXH� P£V� ELHQ� ORV� PH[LFDQRV�
podemos aprender algo de los colom-
ELDQRV�� SRUTXH� XVWHGHV� WXYLHURQ� HO�
problema antes que nosotros. 
$XQTXH�WDPEL«Q�VH�REVHUYD�HO�SUREOH-
PD�FDGD�YH]�P£V�D�QLYHO�LQWHUQDFLRQDO�
WDPEL«Q�� SXHV� PXFKRV� KDE¯DPRV�
HVSHUDGR�TXH�FRQ�OD�*XHUUD�)U¯D�VH�LED�
a acabar la amenaza general de 
YLROHQFLD� \� ODV� JXHUUDV� VXVWLWXWDV��

SHUR� DFWXDOPHQWH� VH� HVW£� UHFUXGH-
FLHQGR�OD�YLROHQFLD�E«OLFD��\�WDPEL«Q
OD�YLROHQFLD�UHODFLRQDGD�FRQ�ODV�IURQ-
WHUDV�� (Q� OD� IURQWHUD� TXH� XVWHGHV�
tienen con Venezuela, en las que 
QRVRWURV� WHQHPRV� FRQ� (VWDGRV�
8QLGRV� \� FRQ�*XDWHPDOD�� HQ� ODV�TXH�
tienen los europeos en su Sur y su 
Sureste, donde se mueren todos los 
días personas. 

Creo que estamos todos bastante 
desarmados y lo único que podemos 
KDFHU�HV�WUDWDU�GH�H[SOLFDU��GH�HQWHQ-
der las causas de los conflictos 
Norte-Sur y fronterizos, y pensar en
VRFLHGDGHV�HQ�GRQGH�QR�H[LVWHQ�HVDV�
FDXVDV�� (VR� VH� UHODFLRQD� FRQ� OD�
XWRS¯D�� \� KD\� TXH� UHFRUGDU� DTX¯� OD�
obra de ese nombre “Utopía”, elabo-
UDGD� SRU� 7RP£V� 0RUR� KDFH� FLQFR�
siglos. Él se imagina una sociedad 
GRQGH� QR� H[LVWHQ� ODV� FDXVDV� TXH�
KDFHQ�PDOD�D� OD�VRFLHGDG� LQJOHVD�GH�
su tiempo, a la cual dedica la primera 
SDUWH�GH�VX�OLEUR��(Q�OD�VHJXQGD�SDUWH�
de su libro, esboza una sociedad en la 
TXH�WRGRV�YLYHQ�ELHQ��FRQ�ODV�QHFHVL-
GDGHV�E£VLFDV�VDWLVIHFKDV�� HQ� LJXDO-
dad de condiciones socioeconómicas 
y sin miedo.Ͻ De esta obra todos 
SRGHPRV�DSUHQGHU�DOJR��HVWXGLDU� ODV�
causas de la situación insatisfactoria 
SDUD�SUHSDUDU�HO�DGYHQLPLHQWR�GH�XQD�
mejor, de la sociedad realmente 
KXPDQD�� 3RUTXH� QRVRWURV� QR� WHQH-
mos recetas que ofrecer en este 

PRPHQWR�� HV� FXHVWLµQ� GH� DQ£OLVLV��
UHIOH[LµQ�\�SURSXHVWD�HQ�OD�TXH�XQR�VH�
WLHQH�TXH�LQYROXFUDU�

Convenciones de las personas parti-
cipantes:� (VWHEDQ� .URW]� �(.��� HQWUH-
YLVWDGR��/DXUD�;LPHQD�0LUDQGD��/0���
HQWUHYLVWDGRUD�
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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: Yo creo que es muy importante anotar que la antropología como disciplina 
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�
disciplinas como la sociología, la ciencia política, la economía, etc. Por otro 
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�
ciertos elementos diferenciadores de jerarquía, de discriminación, de estrate-
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 
abordar en ese orden.

<R�QR�FUHR�TXH�SRGDPRV�SHQVDU�TXH�WHQJDPRV�FRPR�ͤQDOLGDG�HQ�OD�DQWURSROR-
gía colombiana o en América Latina que se dé una antropología propia por sí 
PLVPD�R�XQD�DQWURSRORJ¯D�GHO�VXU��<R�FUHR�TXH�SRGHPRV�KDFHU�XQD�DQWURSRORJ¯D�
diferente, sí, que tiene sus particularidades, pero me parece que trabajar en 
IXQFLµQ�GH�TXH�KDJDPRV�XQD�DQWURSRORJ¯D�GHO�VXU�HV�XQ�IDFWRU�GLVWUDFWRU��FRPR�
OR� GHF¯D� D\HU��8QR�QR�GHEH� WUDEDMDU� HQ� IXQFLµQ�GH�EXVFDU� HVD�ͤQDOLGDG�� VLQR�
VLPSOHPHQWH�KDFHU�XQD�EXHQD�HWQRJUDI¯D��XQD�EXHQD�DQWURSRORJ¯D�TXH�SRVLELOL-
te documentar todas estas realidades, todos estos problemas complejos. Que 
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�

FUHR�TXH�OR�TXH�GHEHPRV�KDFHU�QRVR-
WURV� FRPR� DQWURSµORJRV�� ODV� QXHYDV�
generaciones, es empezar a trabajar 
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�
es una consecuencia. Pero no es en la 
E¼VTXHGD� GH� TXH� HVD� KXHOOD� VHD�
GLVWLQWLYD�FRPR�VH�DOXGH�D�ODV�DQWUR-
SRORJ¯DV� PHWURSROLWDQDV� YHUVXV� ODV�
periféricas, sino en todo lo que se 
SRVLELOLWD� GHVGH� DGHQWUR� KDFLD� XQ�
KRUL]RQWH�GH�LQYHVWLJDFLµQ�QR�HVSHUD-
do, que en algún momento llegare-
PRV� D� GHFLU� TXH� GHͤQLWLYDPHQWH� OR�
TXH�VH�KDFH�HQ�$P«ULFD�/DWLQD�HV�XQD�
DQWURSRORJ¯D�GLYHUVD�TXH�WLHQH�GLVWLQ-
tas potencialidades por países y que 
HQ� HO� IRQGR� KD\� XQ� KLOR� FRQGXFWRU�
entre esas antropologías. No creo que 
tengamos que estar pensando en 
EXVFDU�HVH�ͤ Q��7HQHPRV�TXH��SUHFLVD-
mente, potenciar lo que tenemos, que 
es lo que somos y no trabajar en 
función de ese propósito de ser 
diferentes. Por nuestras actuaciones 
\�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-
SHFWLYD� DQWURSROµJLFD� HV� XQD� IRUPD�
GH�YHU�HO�PXQGR�GH�PDQHUD�GLVWLQWD��

QR� FRPR� FRQYHQFLRQDOPHQWH� OD�
YHPRV�R� FRPR� OD� YHQ� RWUDV� GLVFLSOL-
QDV��&ODUR��PXFKDV�GLVFLSOLQDV�LQWHQ-
WDQ� KDFHUOR� D� VX� PRGR� \� QRVRWURV�
también. La antropología no debió 
llamarse antropología, sino “alolo-
gía̹�� /LWHUDOPHQWH� OD� ̸alología̹� VHU¯D�
HO� HVWXGLR�GH� OD� ̸RWUHGDG̹�\�HVH�RWUR�
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�
FLXGDG�FRPR�0HGHOO¯Q��XQR�SXHGH�YHU�
OD� YLGD� GH� XQ� FLWDGLQR�� XQD� SHUVRQD�
TXH�VH�OHYDQWD�WRGRV�ORV�G¯DV��TXH�YD�
D� KDFHU� VX� UXWLQD� \� OOHYD� XQ� PXQGR�
PX\� SDUWLFXODU�� (VD� SHUVRQD� HVW£�
conectada con otras personas, se 
UH¼QHQ�HYHQWXDOPHQWH�\� ORJUDQ�HQWUH�
este grupo de personas empezar a 
JHQHUDU�XQRV�YDORUHV�GLVWLQWLYRV��SXHV�
QXHVWUD� SHUVSHFWLYD� VHU¯D� HQWRQFHV�
comprender por qué ocurre eso, y 
sobre todo cómo siendo parte de la 
HVFHQD� OR�FRPSUHQGHPRV��(QWRQFHV��
OD� SHUVSHFWLYD� DQWURSROµJLFD� WLHQH�
TXH� YHU� FRQ� XQD� PLUDGD� GLIHUHQWH�
VREUH� HO� YDORU� GH� VHQWLGR� TXH� ODV�
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��
'HO�PLVPR�PRGR��HVD�SHUVSHFWLYD�YD�
DFRPSD³DGD�GH�XQRV�P«WRGRV�PX\
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 
KLVWRULDGRU��XQ�VRFLµORJR��XQ�SVLFµOR-
JR�� QL� XQ� HFRQRPLVWD�� (O� KLVWRULDGRU�
GLU¯D� OR� PLVPR�� (O� DQWURSµORJR�
SRQGU¯D� HVD� PLUDGD� P£V� VLVW«PLFD��
TXH�TXLHUH�GHFLU�QR�VRODPHQWH�YHU�HO�
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 
decía Clifford Geertz sobre la reali-
GDG�� KD\� XQD� LQWHUSUHWDFLµQ� GH� OD�
UHDOLGDG�� HVR� HV� OR� TXH� KDFHPRV� HQ�
DQWURSRORJ¯D��(V�YHU�HO�PXQGR�VRFLDO�
GHVGH� RWUD� SHUVSHFWLYD� TXH� QR� VROD-
mente es la de los actores, sino que 
HV� XQD� SHUVSHFWLYD� UHODFLRQDO� GH�
nosotros mismos con ellos. Porque la 
DQWURSRORJ¯D�GH�KR\�QR�HV�VRODPHQWH�
\R�YHU�FµPR�SLHQVD�HO�RWUR�VLQR�FµPR�
el/la otro/a piensa sobre mí y yo 
pienso sobre él/ella y cómo entre los 
GRV�QRV�YDPRV�HQULTXHFLHQGR�HQ�HVD�
PLUDGD�R�HQ�HVD�SHUVSHFWLYD�DQWURSR-
OµJLFD�� (VD� HV� OD� FRPSOHMLGDG� GH� OD�
SHUVSHFWLYD� DQWURSROµJLFD�� HV� XQ�
mundo relacional. Igualmente, y 
GHQWUR�GH�HVD�SHUVSHFWLYD��H[LVWH�XQD�
dimensión importante de cómo lo que 
KDFHPRV�QRV�DIHFWD�FRPR�SHUVRQDV��
en nuestro sentir, pensar y actuar. 
Pocas disciplinas tienen estos efec-
WRV� WUDQVIRUPDGRUHV�� $KRUD� ELHQ�� OD�
SHUVSHFWLYD� DQWURSROµJLFD� HQ� HO�

PXQGR� GH� KR\� VH� FRQVWUX\H� FRQ� ORV�
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�
en el pasado. Hoy en día tenemos que 
SRWHQFLDU� P£V� HO� GL£ORJR� FRQ� HVWRV�
DFWRUHV�� 3HUR� QR� HV� XQ� GL£ORJR�
basado en la complacencia de lo que 
HOORV� ̸GLJDQ̹� 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�
IDYRU�OH�KDFHPRV�DO�PRYLPLHQWR�FDP-
SHVLQR� H� LQG¯JHQD� KDFLHQGR� XQ�
DFWLYLVPR�FLHJR�\�SRFR�FU¯WLFR��1XHV-
tra actuación, y de allí nuestra pers-
SHFWLYD�DQWURSROµJLFD��GHEH�VHU�FU¯WL-
ca y respetuosa, pero sobre todo y 
FRQVWUXFWLYDPHQWH� KDEODQGR�� FRQ�
aquellos con quienes interactuamos. 
6HUYLU� FLHJDPHQWH� D� XQD� DJHQGD�
SUHHVWDEOHFLGD� D� XQ� PRYLPLHQWR� HV�
una ingenuidad que debemos superar 
en la relación dialógica con los acto-
UHV�\�KDVWD�HQ�HVR�GHEHPRV�JHQHUDU�
QXHYRV� HVSDFLRV� GH� GLVFXVLµQ� SDUD�
que el pensamiento, desde al menos 
GRV� SHUVSHFWLYDV� GLIHUHQWHV�� SXHGD�
FUHFHU�\�HQULTXHFHUVH�HQ�HO�DQ£OLVLV�\�
la actuación. 

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

JTF: Bien. Yo conozco el departamen-
WR� QXHVWUR�� HQ� 8QLFDXFD�� DGHP£V� GH�
algo de otros departamentos en el 
país, pero no es lo mismo. Nosotros 
estamos en proceso de reforma curri-
FXODU�DKRUD�MXVWDPHQWH��6H�GHEH�WHQHU�
en cuenta el tema de la antropología
ERDVLDQD�� TXH� SODQWHD� XQD� VXEGLYL-
VLµQ� FO£VLFD� GH� FXDWUR� FDPSRV�� TXH�
son la lingüística, la bioantropología, 
la arqueología y la antropología 
social. Y la pregunta que se plantea 
DKRUD�HV�VL�HVH�PRGHOR�KD�IXQFLRQDGR�
R�QR��\�VL�GHEH�SUHYDOHFHU�GHVSX«V�GH�
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 
DQWURSRORJ¯D� VRFLDO� QR� WXYLHUD� HO�
campo lingüístico. Me parecía que era 
una separación que no debió darse, 
porque el mundo que nosotros cono-
cemos en antropología social, lo 
FRQRFHPRV� D� WUDY«V� GHO� OHQJXDMH�� (O�
lenguaje es lo que posibilita com-
prender el mundo, aunque no desde 
un determinismo lingüístico, que es lo 
TXH�VH�DFRVWXPEUD�D�KDFHU��HQ�HO�TXH�
para todo tenemos que entender el 
PXQGR�D�WUDY«V�GHO�OHQJXDMH��+D\�RWUD�
VHULH�GH�IXQGDPHQWRV�FRJQLWLYRV��RWUD�
serie de acciones, de comportamien-
WRV�TXH�QR�YDQ�UHIHULGRV�FRQ�OD�IRUPD�
como la entendemos en el dominio 
lingüístico, aunque la acción comuni-

FDWLYD� SUHYDOHFH� QR� HV� RUDO� VLQR� GH�
otro orden.

Yo creo que los departamentos deben 
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-
mos que profundizar en gran medida. 
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 
Julian Steward, sobre la dimensión 
QDFLRQDO� H� LQWHUQDFLRQDO"� (VWH� HV� XQ�
ejercicio que nos toca empezar a 
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-
FLµQ� PXOWLQLYHO� SODQWHD� SUREOHPDV�
particulares, pero que son también 
problemas mundiales o globales y por 
HVR�HVWLPXODPRV�PXFKR�OD�SHUVSHFWL-
YD� FRPSDUDWLYD� TXH� OD� DQWURSRORJ¯D�
ostenta pero que poco aplicamos 
porque siempre la asimilamos 
DVRFLDGD�DO�HQIRTXH�HYROXFLRQLVWD�GH�
donde nació, pero esa línea de pensa-
PLHQWR�FRPSDUDWLYR�KD�FDPELDGR�HQ�
las últimas décadas. Porque en el 
IRQGR�OD�SHUVSHFWLYD�DQWURSROµJLFD�HV�
FRPSDUDWLYD�� ̸«O� \� \R̹�� HO� ̸QRVRWURV��
HOORV̹�� $K¯� KD\� XQD� GLPHQVLµQ� GH�
DSUR[LPDFLµQ�D�HVH�RWUR��/R�TXH�WDP-
EL«Q� PH� SDUHFH� GLVWLQWLYR� HV� TXH�

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 
por un largo rato. Y este laboratorio 
es lo que tenemos que potenciar 
nosotros como antropólogos en 
relación con otros campos del saber y 
SRWHQFLDU�HVD�PLUDGD��HVD�SHUVSHFWLYD�
de cuando entramos en interacción 
con estos problemas, nosotros tene-
PRV�HVD�PLUDGD�GLVWLQWLYD��SHUR�WDP-
bién debemos reconocer nuestras 
OLPLWDFLRQHV��$�YHFHV�DOJXQRV�DQWUR-
pólogos tienden a la arrogancia, a 
decir “yo sé porque sé mirar el mundo 
GHVGH�RWUD�SHUVSHFWLYD̹��SHUR�HVR�QR�
QHFHVDULDPHQWH� HV� FRQFOXVLYR�� 8QR�
WLHQH� TXH� YDORUDU� OR� TXH� KDFHQ� ORV�
sociólogos, los politólogos, los 
HFRQRPLVWDV��(OORV�WLHQHQ�RWUD�PLUDGD�
GHO� PXQGR�� 6RQ� FRPR� YHQWDQDV� DO�
PXQGR�� (O� SUREOHPD� HV� FRPR� XQ�
núcleo que tiene distintas aristas, tú 
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�
HFRQRPLVWD�D�WUDY«V�GH�OD�HVWDG¯VWLFD�
ORJUD�UHYHODU�HO�PXQGR�GH�XQD�IRUPD�
SDUWLFXODU� \� HVR� OH� GD� XQD� YLVLµQ� GH�
PXQGR�� (O� HWQµJUDIR� KDFH� RWUD�
mirada, no desde la estadística, sino 
de los estudios de caso, desde el 

̸PXQGR� GH� OD� YLGD̹� SDUD� HPSOHDU� OD�
H[SUHVLµQ�GH�(GPXQG�+XVVHUO�\�OXHJR�
la puede conectar con esa estadísti-
FD�� 7LHQH� TXH� UHODFLRQDUOD� SDUD� YHU�
FµPR� OD� HVWDG¯VWLFD� OD� YDOLGD� R� OD�
LQYDOLGD��\�VL�OD�LQYDOLGD�SXHV�KD\�TXH�
YHU� SRU� TX«� RFXUUH� HVR�� (VH� HV� HO�
GL£ORJR� TXH� KD\� TXH� KDFHU�� SRUTXH�
para mí la etnografía arroja cosas que 
YDQ� HQ� FRQWUD� GH� OD� HVWDG¯VWLFD� \� KD�
SDVDGR��(VH�HV�HO�HMHUFLFLR�TXH�WHQH-
mos que tratar de desarrollar.

Yo creo que los pensum deben tener 
ese componente fuerte de lo que es 
etnografía, lo que es teoría, lo que son 
W«FQLFDV�GH�LQYHVWLJDFLµQ��WDOOHUHV�GH�
etnografía -que unos le llaman tam-
bién- y sobre todo ejercicios compa-
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 
SRUTXH� QR� OR� SXHGDQ� KDFHU� VLQR�
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�
comprensión de algo que no conoce. 
6L� HO� HVWXGLDQWH� KD� HPSH]DGR� WHP-
SUDQR� SXHGH� KDFHU� XQ� HMHUFLFLR� GH�
tipo comparado, pero los estudios 
FRPSDUDWLYRV�VRQ�HVWXGLRV�ORQJLWXGL-
QDOHV�� VRQ� HVWXGLRV� TXH� D� WUDY«V� GHO�
WLHPSR� VH� YDQ� GDQGR� \� UHTXLHUHQ� GH�
XQD� PD\RU� H[LJHQFLD�� <R� KLFH� PL�

WUDEDMR�GH�JUDGR�KDFH����D³RV�VREUH�
XQ�EDUULR�\�OXHJR�YROY¯�DO�EDUULR��D�YHU�
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-
FHV�� OD� SHUVSHFWLYD� FRPSDUDWLYD� HV�
muy importante.

/DV�SDVDQW¯DV�VRQ�PX\� LPSRUWDQWHV��
TXH�XVWHGHV�YD\DQ�DO�&DXFD��TXH� ORV�
GHO�&DXFD�YHQJDQ�DF£��/D� LQYHVWLJD-
ción, la formación es muy importante 
también porque eso es lo que dinami-
]D� ORV�JUXSRV�GH� LQYHVWLJDFLµQ��HV� OR�
que dinamiza los proyectos y los 
WUDEDMRV��(V�XQ�FRQMXQWR�GH� IDFWRUHV�
que tienen que potenciar esas mallas 
curriculares. Y sobre todo la parte de 
lectura y escritura. Yo siempre les 
digo a mis estudiantes, “Por la escri-
WXUD� VHU«LV� FRQRFLGRV̹�� SDUD� FRORFDU�
XQ� DFHQWR� FDVWHOODQL]DGR�� /RV� MµYH-
QHV�WLHQHQ�TXH�OHHU�PXFKR��<D�VDEH-
PRV� TXH� H[LVWHQ� WUHV� HOHPHQWRV�
YLWDOHV� HQ� OD� DQWURSRORJ¯D�� �L�� YLYLU� OD�
H[SHULHQFLD���LL�� LQWHUSUHWDU�HVD�H[SH-
ULHQFLD�� \� KDFHU� XQD� OHFWXUD� \� �LLL��
escribirla para contarla, pero contarla 
ELHQ�� (VRV� IDFWRUHV� VRQ� FODYH� HQ� OD�
PDOOD�FXUULFXODU�� OD�H[SHULHQFLD�HWQR-
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 
WHQHPRV� TXH� KDFHU� DK¯� \� HV� TXH� DO�
comienzo de los semestres se da 

OHFWRHVFULWXUD� DO� HVWXGLDQWH� \� DK¯�
WHUPLQD�WRGR��7HQHPRV�TXH�IRUWDOHFHU
estas competencias a mitad de 
FDPLQR�\�DO�ͤQDO�GH�OD�FDUUHUD��SRUTXH�
la escritura debe ser constante. Y a 
ORV� FKLFRV� WHQHPRV� TXH� HPSH]DU� D�
GHFLUOHV� ̸G«MDPH� YHU� WX� HQVD\R̹��
̸PLUD�� FµPR� UHGDFWDVWH� DF£̹�� ̸PLUD�
FµPR� FRORFDVWH� HO� SXQWR�� OD� FRPD̹��
̸SHUR� PLUD� TXH� HVR� QR� WLHQH� YHUER��
FµPR�OR�YDV�D�GHFLU̹��̸SHUR�PLUD�TXH�
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 
ir aprendiendo a trabajar.

<�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�
HO�SDUTXH�3LHV�'HVFDO]RV�\�KDFHV�XQ�
HMHUFLFLR�HWQRJU£ͤFR̹��SHUR�HVR�QR�HV�
HWQRJUDI¯D�� HV�XQ�HMHUFLFLR�HWQRJU£ͤ-
FR��6RQ�HVFDODV�GLIHUHQWHV�\�HVR�KD\�
que tenerlo bien claro. “No, es que yo 
KLFH� XQD� HWQRJUDI¯D� HQ� 3LHV� 'HVFDO-
]RV̹��8QD�HWQRJUDI¯D�GH�XQ�G¯D��HVR�QR�
es una etnografía, eso es un ejercicio 
GH� DSUR[LPDFLµQ�� <D� TXH� W¼� HQ� HO�
séptimo semestre, Ana Isabel, digas 
“Voy a trabajar en Pies Descalzos. Ya 
WHQJR�YDULRV�HMHUFLFLRV�\�YR\�D�WUDED-
MDU�DOO£�RFKR�PHVHV��YR\�D�WUDEDMDU�GH�

YHQGHGRUD� GH� PLQXWRV�� YR\� D� HVWDU�
KDFLHQGR�HWQRJUDI¯D�DK¯�SHUPDQHQWH-
PHQWH̹��HVR�HV�RWUD�KLVWRULD��6L�KR\�\D�
OOHYDV�W¼�XQ�D³R�R�GRV�D³RV�KDFLHQGR�
ese trabajo, eso es otra cosa diferen-
WH�� (QWRQFHV� I¯MDWH� TXH� HVDV� VRQ�
dimensiones de tiempo y espacio que 
VH�YDQ�FRQMXJDQGR�SDUD�PDWHULDOL]DU�
aquello que llamamos una etnografía.

La malla curricular tiene que estar 
sintonizada, sincronizada con los 
problemas de las regiones, que no 
son problemas locales, regionales 
VLQJXODUHV� VLQR� H[SUHVLRQHV� GH� DOJR�
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 
poder conectar, como decía Steward 
y otros como Wolf y Mintz, con el 
£PELWR� UHJLRQDO�� QDFLRQDO� H� LQWHUQD-
cional.

AIV: Hemos leído que usted ha estu-
GLDGR�VREUH�HO�FDI«�\�HVR�QRV�LQWHUHVD�
mucho. Queríamos preguntarle cómo 
puede aportar la antropología al 
HVWXGLR�GHO�FDI«�HQ�&RORPELD�

JTF: Ana Isabel, esa es una buena 
SUHJXQWD� TXH� PH� KDJR�� 0LUD�� \R�
YHQJR� HVWXGLDQGR� HO� FDI«� KDFH� P£V�
GH�XQD�G«FDGD���3RU�TX«�PH�LQWHUHVµ�
HO�FDI«"�3RUTXH�HQWUH� OD� WUDGLFLµQ�GH�
mi familia, mi padre era intermediario 
GH�FDI«�\�\R�GHVGH�MRYHQ�OH�D\XGDED�D�
mi padre a trabajar. Yo cargaba bultos 

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-
ria. Yo conecté eso con mi carrera 
HVSHFLDOPHQWH�D�QLYHO�GH�OD�PDHVWU¯D�\�
el doctorado en una zona del sur del 
&DXFD�GRQGH�WUDEDM«�SRU�YDULRV�D³RV�
de manera intercalada. Y el aporte 
TXH� SXHGH� KDFHU� OD� DQWURSRORJ¯D� HV�
YDULDGR��XQR��HV� OD�SDUWH�HWQRKLVWµUL-
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 
trabajó el café en Venezuela. Él formó 
también parte del grupo de Sydney 
0LQW]�TXH�WUDEDMR�OD�KLVWRULD�VRFLDO�GHO
azúcar en el Caribe, de Diamond, y de 
-XQH� 1DVK�� TXLHQHV� WUDEDMDURQ� HQ�
YDULDGRV� FDPSRV�� SHUR� GHVGH� XQD�
SHUVSHFWLYD� JOREDO� KLVWµULFD� GHVGH�
PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;;��PXFKR�DQWHV�
TXH� RWURV� HPSH]DUDQ� D� KDEODU� GH�
HVWRV� WHPDV� FRPR� DOJR� QRYHGRVR��
(VR�HV�XQ�DSRUWH�LPSRUWDQWH��OD�HWQR-
KLVWRULD��SHUR�PLUDGD�XQ�SRFR�HQ�HVD�
trayectoria global, ya que es una 
PDWHULD� SULPD� TXH� KD� WUDVFHQGLGR� D�
WUDY«V� GHO� WLHPSR� \� HV� XQD� GH� ODV�
primeras mercancías o productos que 
conectó al mundo o en la frase céle-
EUH�GH�XQ��KLVWRULDGRU�̸OD�VHPLOOD�TXH�
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�
&RORPELD�D� WUDY«V�GH�9HQH]XHOD�� ORV�
Santanderes, luego pasó a Antioquia 
y se distribuyó por todo el país, donde 
HVWXYR� OD� ,JOHVLD� LQYROXFUDGD�� ORV�
WHUUDWHQLHQWHV��ORV�SHTXH³RV�SURGXF-
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 
HO� FDI«� JHQHUD� YDORUHV� FXOWXUDOHV�
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-
FLD� PDUDYLOORVD� GRQGH� WUDWDPRV� GH�
LQWHJUDU�HQ�XQ�GL£ORJR�VRVWHQLGR�FRQ�
HOORV�OD�KLVWRULD�VRFLDO�GHO�FDI«�DUWLFX-
ODQGR�HVRV�YDULDGRV�QLYHOHV��(Q�FLHUWR�
PRGR�HVW£EDPRV�HQ�OD�O¯QHD�GHO�JUXSR�
de Julian Steward que inició los estu-
GLRV� FRQ� YDULRV� DQWURSµORJRV� GHVWD-
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 
consumo del café. 

Y lo otro, tomando a Arjun Appadurai, 
es que con la antropología podemos 
PLUDU�GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�F¯FOLFD�OD�
producción del café. La mayor parte 
GH� OD� HWQRJUDI¯D� GHO� FDI«� HVW£� HQ� OD�
SURGXFFLµQ��QR�KD\�HWQRJUDI¯DV�GH� OD�
transformación ni del consumo. Yo 
KLFH�WRGR�HO�FLFOR��3DUWH�GH�PLV�HVFUL-
WRV� WLHQHQ� TXH� YHU� FRQ� DOJR� GH� OD�
producción, la transformación en las 
WULOODGRUDV�� \� HO� FRQVXPR�� (Q� HVWH�
último dominio me preguntaba 
�FµPR� HV� HO� DVXQWR� GH� ORV� FDI«V��
GRQGH�XQR�WRPD�FDI«�HQ�3RSD\£Q��HQ�
una ciudad colonial en América 
/DWLQD"��TX«�VLJQLͤFDGR�WLHQH�HO�FDI«�
SDUD�HO�FLXGDGDQR�GH�D�SLH"���&µPR�VH�
enlaza el ciclo desde la producción 
KDVWD� HO� FRQVXPR"� +D\� TXH� WRPDU�
todo el ciclo. La antropología puede 
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-
nes, etc. Y también una mirada crítica 
de las políticas cafeteras y la institu-
FLRQDOLGDG�� TXH� WDPEL«Q� KD\� TXH�
conocerla. Cómo surgió el para 
(VWDGR� DOUHGHGRU� GHO� FDI«�� TXH� HV�
LPSRUWDQWH��%XHQR��HV�XQ�WHPD�H[WHQ-

VR��TXH�WRGDY¯D�DPHULWD�P£V�DWHQFLµQ�
D�QLYHO�UHJLRQDO�FRPSDUDWLYR�\�HVH�HV�
XQ� GHVDI¯R� SDUD� OD� LQYHVWLJDFLµQ�
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: antropología; Latinoamérica; Museo Nacional de Brasil.

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 
SXQWR�GH�YLVWD�TXH�QR�HV�HO�GH�XQR�PLVPR�\��SDUD�HVR��VH�QHFHVLWD�GH�OD�D\XGD�GH�
ORV�RWURV��$V¯� TXH� FXDQGR�HVWXGLDPRV�D�XQ�JUXSR�� D� XQ� FROHFWLYR�� XQR�KDEOD�
VREUH�HO�FROHFWLYR��SHUR�WDPEL«Q�WLHQH�TXH�KDFHU�XQ�HVIXHU]R�SRU�LQWHQWDU�̱\D�
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�
proceso, un trabajo… No es magia porque uno no puede ponerse en la piel del 
otro, eso no es posible. Sin embargo, el que no puedas ponerte completamente
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�
WDPEL«Q� D� OD� H[LJHQFLD� GH� XQ� FLHUWR� LQWHQWR� GH� WUDQVIRUPDFLµQ� SRU� SDUWH� GHO�
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�
TXH�HO�FLHQWLVWD�VRFLDO�OOHYD�FRQVLJR��TXH�HV�OR�TXH�VH�KDFH�JHQHUDOPHQWH�HQ�ODV�
RWUDV�GLVFLSOLQDV��8QR�WLHQH�SUREOHPDV�TXH�VRQ�SUREOHPDV�GH�XQ�GHWHUPLQDGR�

FRQWH[WR��\�XQR�FRQGXFH�HO�WUDEDMR�GH�
FDPSR�SDUD�YHU�FµPR�OD�JHQWH�UHDF-
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�
diferencia a la antropología.

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

MG:� (Q� %UDVLO� YLYLPRV� XQD� VLWXDFLµQ�
PX\�GLVWLQWD�SRUTXH�KDVWD�KDFH�PX\�
poco no teníamos pregrado en antro-
pología. Lo que teníamos eran 
pregrados en ciencias sociales, 
donde uno cursaba antropología, 
VRFLRORJ¯D� \� FLHQFLD�SRO¯WLFD�� \�KDE¯D�
FXUVRV� HOHFWLYRV� GRQGH� XQR� SRG¯D�
concentrar sus intereses. Los cursos 
REOLJDWRULRV� WDPEL«Q� HUDQ� P£V� R�
PHQRV� VLPLODUHV�� 3HUR� DKRUD�� GHVGH�
KDFH�XQRV�FLQFR�R�VHLV�D³RV��VH�FUHD-
ron algunos cursos de pregrado en 
antropología. Y algunos son intere-
santes porque proponen programas 
con pocas materias obligatorias, 
G£QGRWH� OD� SRVLELOLGDG� GH� HQIRFDUWH�
en distintas trayectorias o ramas de 
la disciplina. Por ejemplo, la trayecto-
ria tradicional en Brasil es la antropo-
logía social, así que uno tiene la posi-
ELOLGDG� GH� YHU� FXUVRV� HQ� VRFLRORJ¯D��
FLHQFLD�SRO¯WLFD��KLVWRULD̿�\�EXHQR��OD�

antropología biológica y arqueología, 
SRU�HMHPSOR��QR�VRQ�GH�PXFKR�LQWHU«V�
para la mayoría de estudiantes. Pero 
VHJXUR�TXH�V¯�KD\�HVWXGLDQWHV�LQWHUH-
VDGRV�� (QWRQFHV�� VL� OD� XQLYHUVLGDG�
tiene la posibilidad de ofrecer un 
campo de disciplinas distintas, y si 
KD\� DOJXLHQ� TXH� SXHGD� VXSHUYLVDUWH��
ofrecerte como una cierta tutoría u 
orientación, los estudiantes pueden 
enfocarse en las distintas formas de 
KDFHU� DQWURSRORJ¯D�� SRUTXH� KD\�
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 
QDWXUDOHV�� SHUR� KD\� XQD� HVSHFLH� GH�
WHUFHU�SLH�TXH�HVW£�HQ�ODV�KXPDQLGD-
GHV�� HQ�FDPSRV�FRPR� OD�ͤORVRI¯D�� OD�
psicología, etc.… Así que, no sé si lo 
ORJUDQ�KDFHU�SRUTXH�HQ� ODV�XQLYHUVL-
dades se tienen limitaciones, pero 
cuando tú miras el plan ofrecido por 
el programa, es muy interesante 
GHELGR�D� OD�GLYHUVLGDG�GH�SRVLELOLGD-
des. Hay pocas asignaturas obligato-
rias, por ejemplo “teorías antropoló-
JLFDV̹� \�� GHVGH� HO� VHJXQGR� D³R�� HO�
estudiante puede enfocarse en 
alguna de las distintas ramas. A mí 
PH�SDUHFH�TXH�HVR�HV�OR�P£V�LQWHUH-
VDQWH� TXH� SRGU¯D� KDFHUVH� HQ� XQ�
pregrado. Bueno, el posgrado es 
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�
IRUPDFLµQ� GH� EDVH� SXHGHV� KDFHU� XQ�
posgrado. Nuestro problema es que 
FRPR� QR� KDE¯D� DQWURSRORJ¯D�� WHQ¯D-
mos que ofrecer la formación de base 
HQ�HO�SRVJUDGR��$KRUD�HVR�HVW£�FDP-
biando, pero es muy reciente. Sólo 
VRQ� FLQFR� D³RV� GHVGH� TXH� WHQHPRV�
algunos programas en antropología. 
3HUR�QR�VRQ�WRGDV�ODV�XQLYHUVLGDGHV��
creo que la mayoría aún sigue con 
ciencias sociales.

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

MG: Absolutamente. A mí me parece 
que uno de los errores que tenemos 
en la actualidad es eso de una espe-
cialización muy temprana y también 
OD�SUHVLµQ�TXH�H[LVWH�VREUH� ORV�HVWX-
diantes para publicar. Yo conozco 
gente a las que en el primer día de 
clase el profesor les dice que ya 
tienen que preocuparse por su CV y 
SRU�ODV�UHYLVWDV�GRQGH�YDQ�D�SXEOLFDU�
SRUTXH�HVW£Q� WRGDV� UDQTXHDGDV��(VR�
a mí me parece una locura porque en 
una disciplina que tiene tantas posi-
ELOLGDGHV�GH�FRQH[LµQ�GH�VDEHUHV�PX\�
diferentes, dependiendo de la rama 
seguida, creo que el pregrado podría 
DEULU�PXFKDV�SHUVSHFWLYDV��&ODUR�TXH�
para la maestría o el doctorado tienes 

que concentrarte en alguna rama. 
Pero en el pregrado, creo que no. Creo 
TXH�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�PL�H[SHULHQFLD�
trabajando en el Museo Nacional de 
Brasil, donde sólo tenemos posgrado. 
<�FRPR�QR�KD\�SUHJUDGR�HQ�DQWURSR-
ORJ¯D��HV�PX\�FRP¼Q�YHU�TXH�PXFKD�
JHQWH� GH� GLVWLQWDV� £UHDV� OOHJXH� D�
estudiar al Museo.

VR: ¿Y es enriquecedor?

MG:� (V� HQULTXHFHGRU�� SHUR� DO�PLVPR�
tiempo esos estudiantes tienen que 
estar capacitados en antropología. Lo 
LGHDO�VHU¯D�TXH�VX�FDSDFLWDFLµQ�YLQLH-
ra de los cursos obligatorios del 
pregrado. Pero es enriquecedor 
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 
del Sur. Yo no soy muy cercano a esas 
LGHDV�� SHUR� V¯� KD\� XQD� FRVD� TXH� HV�
LQWHUHVDQWH�� 0H� UHͤHUR� DO� KHFKR� GH�
que como estamos fuera de los gran-
des centros, tenemos la posibilidad 
de usarlos a todos. Así que, por ejem-
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 

traducidos. Creo que eso es una 
YHQWDMD� SRUTXH� QR� WHQHPRV� R� QR�
necesitamos tener ninguna obliga-
FLµQ�GH�ͤGHOLGDG��7HQHPRV�HVD�SRVL-
ELOLGDG�GH�FRQRFHUORV�D�WRGRV�\�KDFHU�
otras cosas con sus ideas. Cosas 
GLVWLQWDV� D� ODV� TXH� KDFHQ� HOORV�
mismos.

95��<�HQ�UHODFLµQ�FRQ�HO�0XVHR���FX£O�
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�
TXH�ODV�XQLYHUVLGDGHV�EUDVLOH³DV��TXH�
no son tan antiguas como las de la 
$P«ULFD� KLVS£QLFD�� /D� SULPHUD�
XQLYHUVLGDG� HQ� %UDVLO� VH� FUHµ� HQ� ORV�
D³RV� WUHLQWD� GHO� VLJOR� ;;�� PLHQWUDV�
TXH� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� &µUGRED� HV��
FUHR��GHO�VLJOR�;9,,��KD\�XQD�GLIHUHQFLD�
muy grande. Pero el Museo sí fue 
FUHDGR�� FUHR�� HQ� ������ P£V� GH� FLHQ�
D³RV�DQWHV�GH�OD�SULPHUD�XQLYHUVLGDG�
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, 
etcétera. Y por razones que no sé, en 
HO�D³R�������HO�0XVHR�IXH�LQFRUSRUD-
GR�D�OD�XQLYHUVLGDG�TXH�HVWDED�HQ�5¯R�
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�
Río de Janeiro. Y en este proceso 
KDE¯D� TXH� JDUDQWL]DU� OD� QR� GXSOLFD-
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 
HQVH³DQ]D�� VLQR� XQD� LQVWLWXFLµQ� GH�
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, 
5REHUWR�&DUGRVR�GH�2OLYHLUD��DQWURSµ-
ORJR� EUDVLOH³R�� TXHU¯D� DOHMDUVH� GH� OD�
gente de la antigua antropología que 
también laboraba en el Museo. 
&DUGRVR� GH� 2OLYHLUD� QR� TXHU¯D� VDEHU�
de los antropólogos biológicos, ni 
arqueólogos, etc., y por eso creó el 
programa en antropología social 
SRUTXH�� KDVWD� HVH� HQWRQFHV�� HQ� HO�
Museo predominaba la antropología 
cultural con sus cuatro campos.

Por ello, nuestras relaciones con las 
colecciones son muy raras. La gente 
que trabaja en el campo conocido en 
Brasil como etnología, el estudio de 
las poblaciones indígenas tenía 
relación con las colecciones. Pero yo, 
por ejemplo, que estoy ligado a la 

antropología social, no tenía nada 
TXH� YHU� FRQ� ODV� FROHFFLRQHV�� (QWRQ-
ces, es como si el Museo Nacional 
WXYLHUD� WUHV� O¯QHDV� GLVWLQWDV�� XQD� GH�
HQVH³DQ]D��RWUD�GH�LQYHVWLJDFLµQ��\�OD�
otra ligada al museo.

%XHQR�� KDFH� XQ� D³R� WXYLPRV� XQ�
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-
ron. Y que yo sepa, nadie discutió el 
KHFKR� GH� TXH� KR\� QR� VH� FRPSRQHQ�
colecciones como en el siglo XIX, 
sobre todo las colecciones indígenas 
o de matriz africana. Las colecciones 
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�
de la misma forma. Y es una compli-
cación porque las cosas de matriz 
africana son sagradas. Hay cosas que 
la gente que no es iniciada en las 
religiones de matriz africana no debía 
PLUDU�� KD\� PXFKRV� SUREOHPDV� FRQ�
eso. O sea, no se puede recomponer 
una colección afro, sería ridículo. 
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�
tengo idea cómo se recompondría.

+D\�PXFKD�SODWD�SDUD�OD�UHFRQVWUXF-
FLµQ�GHO�HGLͤFLR��SHUR�SDUD�ODV�FROHF-

ciones, por un lado, y por el otro, para 
OD�HQVH³DQ]D��QL�LGHD��(VWDPRV�WUDED-
jando en condiciones muy malas, en 
VDODV�PX\�PDODV��(QWRQFHV��QR�VDEH-
PRV�TX«�SDVDU£��$�WRGR�HVWR��VH�XQH�
el problema político general en Brasil, 
GHO� JRELHUQR� IDVFLVWD� EUDVLOH³R� TXH�
HVW£� FRUWDQGR� WRGR� HO� GLQHUR� GH� OD�
HGXFDFLµQ��7RGRV�ORV�PHVHV�VH�FRUWD�
XQ�SRFR�P£V��$V¯�TXH�QR�WHQHPRV�QL�
LGHD� GH� OR� TXH� YD� D� SDVDU� HQ� HQHUR��
SRUTXH� HVWH� D³R� WRGDY¯D� WHQHPRV� HO�
presupuesto que fue establecido en el 
�����SRU�HO�JRELHUQR�DQWHULRU��TXH�\D�
era malo, pero no tanto como el 
actual. Sin embargo, el presupuesto 
GHO������YD�D�VHU�HVWDEOHFLGR�SRU�HVWH�
gobierno. Así que puede ser que no 
tengamos ninguna beca, por ejemplo. 
(VR�HV�SRVLEOH��QR�HV�DEVXUGR��2�SRU�
OR�PHQRV��QLQJXQD�EHFD�QXHYD��2�VHD��
puede que al menos la gente que ya 
tenga beca logre mantenerla. Pero 
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 
que… No tengo ni idea, es una situa-
ción de terror absoluto.

VR: Bueno, y a propósito de lo que 
FRPHQWDED���TX«�SRVLFLµQ�SRGU¯DPRV�
DVXPLU� IUHQWH� D� ODV� SU£FWLFDV� GHO�
coleccionismo para el estudio de la 
cultura?, ¿es algo que se debe deba-
tir?

MG: Bueno, yo no soy especialista en 
HVR�� QXQFD� HVWXYH� LQYROXFUDGR� HQ�

HVDV�GLVFXVLRQHV��SHUR�\R�V«�TXH�KD\�
GLVFXVLRQHV� FRQWHPSRU£QHDV� GH�
FRODERUDFLµQ� HQWUH� H[SHUWRV� FLHQW¯ͤ-
cos y la gente, las culturas. No sé, 
SDUD�P¯�HVR�VHU¯D�OR�P£V�LQWHUHVDQWH��
(Q�HO�0XVHR��SRU�HMHPSOR��XQD�RSFLµQ�
VHU¯D� LU� D� ORV� FROHFWLYRV� LQG¯JHQDV��
Algo interesante que sucedió, lo 
puedes encontrar en Internet, es que 
KXER� PXFKDV� PDQLIHVWDFLRQHV� GH�
estudiantes indígenas recordando 
que el incendio del Museo, que la 
destrucción del Museo era también 
una pérdida para ellos porque allí 
KDE¯D� FRVDV� TXH� VXV� SXHEORV� \D� QR�
IDEULFDQ� P£V�� 1R� HVWDED� ELHQ� TXH�
HVWDV�FRVDV�HVWXYLHUDQ�HQ�HO�0XVHR��
por supuesto, pero, por otro lado, 
H[LVW¯DQ�� HVWDEDQ� SUHVHUYDGDV� \� HVR�
OHV� LQWHUHVDED�� (QWRQFHV�� GHVGH� PL�
SXQWR�YLVWD�TXH��FRPR�WH�GLJR��QR�HV�
HO� GH� XQ� H[SHUWR� HQ� HVWRV� WHPDV��
considero que sería un muy intere-
sante sentarse con estos grupos y 
SUHJXQWDUOHV��̸�D�XVWHGHV�OHV�LQWHUHVD�
TXH� VH� KDJD� DOJXQD� FRVD� FRQ� HVWH�
HVSDFLR��TXH�SRU�GRVFLHQWRV�D³RV�IXH�
un espacio de segregación, de objeti-
ͤ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�
Museo trabaja en esos campos. Y, a 
ellos, este tipo de propuestas, como ir 
D�KDEODU�FRQ�OD�JHQWH�SDUD�VDEHU�FµPR�

componer una colección, les parecen
ideas muy raras. De seguro es porque 
HOORV�QR�YDQ�D�KDEODU�FRQ�ORV�PHWHR-
ros, claro que no. Pero a mí me parece 
TXH� SRGU¯D� VHU� XQD� FRVD� QRYHGRVD��
�QR"� 6HU¯D� FRPR� DSURYHFKDU� XQD�
FDW£VWURIH� \̿� KDFHU� DOJR� GLIHUHQWH��
Hay ejemplos en el mundo. Se podría 
LQYHVWLJDU��$SURYHFKDU�OD�FDW£VWURIH�\
KDFHU� XQD� FRVD� GLIHUHQWH�� 1R� V«�� HV�
una idea.

Convenciones de las personas parti-
cipantes:� 0DUFLR� *ROGPDQ� �0*���
HQWUHYLVWDGR�� 9DOHQWLQD� 5RGU¯JXH]�
*µPH]��9*���HQWUHYLVWDGRUD�

ENTREVISTA A ESTEBAN KROTZЃ

Palabras clave: DQWURSRORJ¯D��/DWLQRDP«ULFD��YLROHQFLD��GHUHFKRV�KXPDQRV�

LM: 6HJ¼Q�VX�H[SHULHQFLD�DFDG«PLFD�\�FULWHULR��FRQVLGHUD�TXH�SXHGH�KDEODUVH�
de la existencia de una perspectiva antropológica que diferencie la mirada de la 
disciplina de otras ciencias sociales? ¿Tenemos diferencias?

EK: Bueno, para mi esa diferencia es muy clara. Yo pienso que las ciencias, en 
SULPHUD�LQVWDQFLD��QR�VH�GHͤQHQ�D�SDUWLU�GH�XQD�UHDOLGDG�REVHUYDGD��VLQR�D�SDUWLU�
GH�XQD�SUHJXQWD�TXH�XQR�KDFH�D�OD�UHDOLGDG��HV�GHFLU��XQR�H[SHULPHQWD�OD�UHDOL-
GDG�GH�DOJXQD�IRUPD�\�HVWD�H[SHULHQFLD�OXHJR�VH�FRQYLHUWH�HQ�XQD�SUHJXQWD�D�OD�
realidad. 

/D�VLWXDFLµQ�HQ�OD�FXDO�QDFH�OR�TXH�\R�OODPR�̸OD�SUHJXQWD�DQWURSROµJLFD̹�HV�OD�
VLWXDFLµQ�GH�HQFRQWUDUVH�FRQ�RWURV��&DGD�VHU�KXPDQR�HV�XQ�VHU� LUUHSHWLEOH�\�
GLVWLQWR�GH�WRGRV�ORV�GHP£V�VHUHV�KXPDQRV��SHUR�HVWR�QR�HV�HO�WHPD�DTX¯��&DGD�
VHU�KXPDQR�HV�WDPEL«Q�GLIHUHQWH�SRU�VX�SHUWHQHQFLD�D�XQ�JUXSR��R�YDULRV���HVWR�
puede ser un grupo lingüístico, un grupo marcado por determinadas costum-
bres, un grupo con ciertas rutinas culinarias, un grupo unido por un sistema de 
QRUPDV�GH�SDUHQWHVFR��XQ�JUXSR�RUJDQL]DGR�HQ�WRUQR�D�OD�SUHYHQFLµQ�R�UHVROX-
FLµQ�GH�FRQIOLFWRV��R�DOJR�DV¯��8QR�YH�TXH�ORV�RWURV�VRQ�RWURV��OR�TXH�VLJQLͤFD�TXH�
VRQ�LJXDOHV�D�XQR��R�VHD��QR�VRQ�DQLPDOHV��WDPSRFR�VRQ�£QJHOHV�R�VHUHV�VREUH-
KXPDQRV�R�HVSLULWXDOHV��VLQR�VRQ�FRPR�XQR��\��al mismo tiempo, son distintos. 
/D�RWUHGDG�WLHQH�HVWRV�GRV�HOHPHQWRV��OD�VHPHMDQ]D�\�OD�GLIHUHQFLD��1R�HV�VROD-
mente diferencia, porque los animales también son diferentes a nosotros, no 
VRQ�LJXDOHV�D�QRVRWURV��(QWRQFHV��OD�SUHJXQWD�TXH�XQR�VH�KDFH�HV��VL�VRQ�FRPR�
QRVRWURV�� �TX«� HV� OR� TXH� WLHQHQ� GH� GLIHUHQWH"�0XFKDV� YHFHV� OR� SULPHUR� TXH�
OODPD�OD�DWHQFLµQ�HV�HO�LGLRPD�TXH�OOHJD�D�VRQDU�WDQ�UDUR�TXH�XQR�GLFH���TXL«Q�
VDEH�FµPR�VH�SXHGHQ�HQWHQGHU�HOORV�GLFLHQGR�HVDV�FRVDV"�<��GH�KHFKR��HQ�OD�
antigua Grecia, la denominación “bárbaros”�VLJQLͤFDED�SUHFLVDPHQWH�TXH�HUDQ�
JHQWHV�TXH�KDF¯DQ�EDUDEDUD��R�VHD��TXH�QR�VH�OHV�HQWLHQGH��
(QWRQFHV��GH�DK¯�YLHQH�HVD�SUHJXQWD�DQWURSROµJLFD��VL�VRQ�LJXDOHV�D�QRVRWURV��

�SRU� TX«� VRQ� GLIHUHQWHV"� <� FXDQGR�
XQR�SDVD�P£V� WLHPSR�FRQ� ORV�RWURV��
uno se percata de que son diferentes 
HQ�P£V�DVSHFWRV��HQ�HO�SHQVDPLHQWR��
en la religión, en la manera de organi-
zar la casa, de obtener los recursos 
GH� OD� YLGD� FRWLGLDQD�� GH� H[SOLFDU� HO�
GRORU� \� OD� PXHUWH�� WRGR� HVR�� (VD�
SUHJXQWD� H[LVWH� GHVGH� TXH� H[LVWHQ�
VHUHV� KXPDQRV� HQ� IRUPD� GH� JUXSRV�
SHTXH³RV�� GXUDQWH�PXFKRV�PLOHV� GH�
D³RV��HQ�HO�VLJOR�;,;��HVD�SUHJXQWD�VH�
YXHOYH�FLHQW¯ͤFD��(V�GHFLU��VH�HVWDEOH�
XQD�LGHD�JHQHUDO�HQ�(XURSD�GH�OR�TXH�
es ciencia y de lo que es el conoci-
miento cotidiano, y todo esto a 
GLIHUHQFLD�GHO�FRQRFLPLHQWR�ͤORVµͤFR�
\�WHROµJLFR��(QWRQFHV�OD�DQWURSRORJ¯D�
VH�YROYLµ�FLHQFLD��HQ�XQD�«SRFD�HQ�OD�
TXH� ̸SRVLWLYLVPR̹� QR� HUD� XQ� LQVXOWR��
sino indicador de un conocimiento 
comprobable y basado en los senti-
dos, a diferencia de la especulación 
ͤORVµͤFD�R�GHO�SHQVDPLHQWR�WHROµJL-
co, que supuestamente se basaba en 
otras fuentes.

De esa manera nosotros construimos 
la categoría de la alteridad como la 
categoría central de la antropología, y 
los antropólogos somos quienes 
YHPRV� OD� UHDOLGDG� VRFLDO� FRQ� HVWD�
categoría de zoom, que muestra que 
OD�UHDOLGDG�VLHPSUH�HV�P£V�KHWHURJ«-
nea de lo que en primera instancia 
parece.Ё� $� YHFHV�� QRV� RGLDQ� HQ�

reuniones interdisciplinarias. Los 
HFRQRPLVWDV�� VRFLµORJRV� \� GHP£V�
dicen algo sobre la realidad de la 
QDFLµQ��\�OXHJR�YLHQH�HO�DQWURSµORJR�D�
GHFLU�� ̹SHUR� HV� TXH� HQ� OD� FRPXQLGDG�
TXH�\R�HVWXGL«��OD�FRVD�HV�DV¯�\�DV£̹��
(QWRQFHV��VH�OH�DFXVD�GH�HVWDU�HVWUR-
peando las estadísticas… Y no, 
SRUTXH�\R�FRPR�DQWURSµORJR�QR�KDJR�
estadística, yo muestro cómo la 
nación o el pueblo consisten de 
PXFKDV�IRUPDV�GLIHUHQWHV�GH�YLGD��QR�
solamente en otras partes del planeta 
ODV�KD\��VLQR�HQ�HO�PLVPR�SD¯V��0HGH-
OO¯Q�HV�PX\�GLVWLQWD�D�%RJRW£�R�3RSD-
\£Q��SHUR�FXDQGR�YLYHV�HQ�0HGHOO¯Q��OD�
YLGD�HV�PX\�GLVWLQWD�HQ�XQ�EDUULR�\�HQ�
RWUR��\�VL�YDV�D�GHWHUPLQDGR�EDUULR��HV
GLIHUHQWH� OD� YLGD� GH� XQD� FDOOH� D� OD�
RWUD̿�HV�GHFLU��HVD�GLYHUVLGDG� OD�KD\�
en todas partes, y de eso se ocupa la 
antropología, a diferencia de otras 
ciencias sociales.

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

EK: Yo creo que los pensum deben 
enfatizar justamente lo propio de la 
antropología. Por decir algo, los cien-
W¯ͤFRV�HFRQµPLFRV�\�ORV�VRFLµORJRV��D�
YHFHV�WDPEL«Q�ORV�SROLWµORJRV��WUDED-
MDQ� FRQ� GDWRV� TXH� D� YHFHV� UHFRJHQ��
HOORV�\�D�YHFHV�RWUDV�LQVWLWXFLRQHV��SRU�

ejemplo, instituciones gubernamen-
tales, censos nacionales de empleo y 
WRGR�HVR��(OORV�WUDEDMDQ�FRQ�PDWHULDO�
IXQGDPHQWDOPHQWH� FXDQWLWDWLYR� \� D�
JUDQ� HVFDOD�� (O� DQWURSµORJR� QRUPDO-
mente trabaja con realidades peque-
³DV��SHUR�HVR�QR�VLJQLͤFD�TXH�QRVR-
tros estudiemos únicamente realida-
GHV�SHTXH³DV��6LQR�QRVRWURV�HVWXGLD-
mos la realidad regional o nacional o 
PXQGLDO� GHVGH� HO� £QJXOR� GH� OD� YLGD�
UHDO� GH� OD� JHQWH� TXH� REVHUYDPRV� HQ�
su cotidianidad. Por eso, trabajo de 
FDPSR� VLJQLͤFD� FRQYLYLU� FRQ� XQ�
JUXSR� KXPDQR�� (Q� OD� PHGLGD� GH� OR�
posible, etnografía es estar con la 
JHQWH� SDUD� WUDWDU� GH� YHU� FµPR� HOORV�
YHQ� OD� UHDOLGDG�� QR� SRUTXH� HOORV�
tengan razón, o porque yo los tenga 
TXH�FRQYHQFHU�GH�OD�P¯D��VLQR�SRUTXH�
ellos tienen una parte de la razón 
FRPR� \R� WHQJR� RWUD�� (V� XQ� DFHUFD-
PLHQWR� D� WUDY«V� GH� OD� YLYHQFLD� GH�
diferentes grupos o de las fracciones 
de las que se compone la sociedad. 
(VWR� HV� OR� TXH� FRQVLGHUR� VH� GHEHU¯D�
tener en el centro de la formación y, 
en ese sentido, yo repito la idea de 
uno de mis maestros, de Ángel 
3DOHUP��TXLHQ�GHF¯D��ORV�GRV�HOHPHQ-
WRV�E£VLFRV�SRU�HQVH³DU�VRQ�OD�LQYHV-
tigación empírica y el pensamiento 
teórico.Ѐ� /D� SULPHUD� VLJQLͤFD� DQWH�
todo etnografía. Y, luego la etnografía 
VLHPSUH�WLHQH�XQD�YHUWLHQWH�FRPSDUD-

WLYD�� R� VHD�� XQR� WLHQH� TXH� FRQRFHU�
PXFKDV� UHDOLGDGHV� GLIHUHQWHV�� SDUD�
SRGHU�KDFHU�FRPSDUDFLRQHV�\�HQFRQ-
trar estructuras y causalidades; y 
también se necesita siempre una 
SHUVSHFWLYD� WHPSRUDO� R� GLDFUµQLFD��
porque nos interesa cómo el pasado 
produce el presente. Hay que enfati-
]DU� OR� TXH� QRV� HV� SURSLR�� (VWR� QR�
VLJQLͤFD�TXH�ORV�GHP£V�VHDQ�WRQWRV�R�
DOJR� DV¯�� VLQR� TXH� HOORV� KDFHQ� RWUD�
cosa. Yo puedo leer una estadística, 
P£V�R�PHQRV��SHUR�QR�V«�KDFHU�DQ£OL-
VLV�DYDQ]DGRV�GH�GDWRV�FXDQWLWDWLYRV��
SDUD�HVR�KD\�FROHJDV�FRQ� IRUPDFLµQ�
HVSHFLDOL]DGD� HVSHF¯ͤFD�� 3RU� RWUR�
lado, la teoría no es una doctrina que 
se aprende para siempre, sino un 
debate inconcluso, al cual uno se 
introduce mediante el estudio de una
disciplina. Si yo leo a Lewis Henry 
Morgan, Mary Douglas, o Clifford 
Geertz, no estudio una doctrina que 
debo aceptar. Sino yo adquiero un 
instrumento para entender algo de la
realidad social y cultural. Nosotros 
OHHPRV�D�0DOLQRZVNL��D�/HYL�6WUDXVV��
a Darcy Ribeiro, y no a Luckmann, a 
Habermas, a Gino Germani. Si te 
LQWHUHVD� *HHUW]�� YDV� D� SUHJXQWDUOH� D�
un antropólogo, y si te interesa 
*LGGHQV�� YDV� D� SUHJXQWDUOH� D� XQ�
VRFLµORJR��SRUTXH�VH�WUDWD�GH�ͤJXUDV�
centrales de tradiciones teóricas 
diferentesϿ.

LM: Teniendo en cuenta los fenóme-
QRV� GH� YLROHQFLD� HQ� 0«[LFR� \� HQ�
Colombia, y el discurso de los dere-
FKRV�KXPDQRV���TX«�UHIHUHQFLDV�GH�OD�
antropología mexicana piensa que 
podríamos recuperar para la antropo-
logía en Colombia?

EK: <R�FUHR�TXH�PXFKD�GH�OD�UHIOH[LµQ�
HVFULWD�TXH�VH�SXHGH�YHU�GH�OD�DQWUR-
SRORJ¯D�PH[LFDQD��\�GH�RWUDV�SDUWHV��
VREUH� GHUHFKRV� KXPDQRV� VH� SXHGH�
XVDU� PX\� ELHQ� SDUD� DYDQ]DU� FRQ� HO�
WHPD�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��<�HV�
que la discusión teórica sobre los 
GHUHFKRV�KXPDQRV�HV�XQ�WHPD�SOHQD-
mente antropológico, porque proble-
matiza de modo particularmente 
DJXGR��HQ� WHRU¯D�\�SUD[LV�� OD� UHODFLµQ�
entre lo local y lo global. Los dere-
FKRV�KXPDQRV�TXLHUHQ��SRU�XQD�SDUWH��
GHͤQLU� GHUHFKRV� XQLYHUVDOHV� \�� DO�
mismo tiempo, se dan cuenta que no 
SXHGHQ�VHU�H[DFWDPHQWH�LG«QWLFRV�HQ�
WRGDV�SDUWHV�FRPR�QR�OR�KDQ�VLGR�HQ�
todas las épocas. Hay maneras 
diferentes de entender el mundo, 
GHVGH�ODV�UHODFLRQHV�GH�J«QHUR�KDVWD�
las relaciones de los grupos de edad 
\�� HQ� HVH� VHQWLGR�� KD\� SRU� GRTXLHU�
diferencias socioculturales particula-
UHV��SRU� OR�TXH�KD\�TXH�YHU�FµPR�VH�
puede articular lo local con lo global. 
La antropología fue la primera ciencia 
glocal: los antropólogos siempre 
KDFHPRV� HVWXGLRV� PX\� HVSHF¯ͤFRV��
sobre un grupo familiar, unos migran-

WHV�R�YHFLQRV�R�WUDEDMDGRUHV��VLHPSUH�
VH� EDVDQ� HQ� Q¼PHURV� UHODWLYDPHQWH�
UHGXFLGRV�GH�VHUHV�KXPDQRV��SRUTXH�
VH�OHV�REVHUYD��\��FRPR�VH�GLMR�DUULED��
VH�WUDWD�GH�FRQYLYLU�FRQ�HOORV���3HUR�QR
estamos estudiando ese o aquel 
SXHEOR� FKLTXLWLWR�� QR� HVWXGLDPRV�
islas lejanas, sino que estudiamos en 
LVODV� OHMDQDV� \� HQ� SXHEORV� FKLTXLWRV�
QDGD�PHQRV�TXH�OD�HVSHFLH�KXPDQD
HQWHUD�� (QWRQFHV�� HVH� WHPD�PHWRGR-
lógico es también un tema central de 
ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��$V¯��SRU�HMHP-
SOR�� KD\� LQWHQWRV� GH� HQWHQGHU� FµPR�
SXHGH� KDEHU� GHUHFKRV� KXPDQRV� HQ�
un grupo indígena que tiene costum-
EUHV� \� SU£FWLFDV� VRFLDOHV� PX\�
diferentes de las de las sociedades 
TXH�IRUPXODURQ�KDFH�WUHV�FXDUWRV�GH�
VLJOR�SRU�SULPHUD�YH]�XQ�FDW£ORJR�GH
GHUHFKRV� KXPDQRV� XQLYHUVDO�� HV�
GHFLU��GµQGH�XQR�YH�TXH��SDUD�FRQYLYLU�
D� QLYHO� JOREDO�QHFHVLWDPRV� OD� GLVFX-
sión local sobre las diferentes formas 
GH�YLYLU�Ͼ

6REUH� OD� FXHVWLµQ�GH� OD� YLROHQFLD�� \R�
FUHR� TXH� P£V� ELHQ� ORV� PH[LFDQRV�
podemos aprender algo de los colom-
ELDQRV�� SRUTXH� XVWHGHV� WXYLHURQ� HO�
problema antes que nosotros. 
$XQTXH�WDPEL«Q�VH�REVHUYD�HO�SUREOH-
PD�FDGD�YH]�P£V�D�QLYHO�LQWHUQDFLRQDO�
WDPEL«Q�� SXHV� PXFKRV� KDE¯DPRV�
HVSHUDGR�TXH�FRQ�OD�*XHUUD�)U¯D�VH�LED�
a acabar la amenaza general de 
YLROHQFLD� \� ODV� JXHUUDV� VXVWLWXWDV��

SHUR� DFWXDOPHQWH� VH� HVW£� UHFUXGH-
FLHQGR�OD�YLROHQFLD�E«OLFD��\�WDPEL«Q
OD�YLROHQFLD�UHODFLRQDGD�FRQ�ODV�IURQ-
WHUDV�� (Q� OD� IURQWHUD� TXH� XVWHGHV�
tienen con Venezuela, en las que 
QRVRWURV� WHQHPRV� FRQ� (VWDGRV�
8QLGRV� \� FRQ�*XDWHPDOD�� HQ� ODV�TXH�
tienen los europeos en su Sur y su 
Sureste, donde se mueren todos los 
días personas. 

Creo que estamos todos bastante 
desarmados y lo único que podemos 
KDFHU�HV�WUDWDU�GH�H[SOLFDU��GH�HQWHQ-
der las causas de los conflictos 
Norte-Sur y fronterizos, y pensar en
VRFLHGDGHV�HQ�GRQGH�QR�H[LVWHQ�HVDV�
FDXVDV�� (VR� VH� UHODFLRQD� FRQ� OD�
XWRS¯D�� \� KD\� TXH� UHFRUGDU� DTX¯� OD�
obra de ese nombre “Utopía”, elabo-
UDGD� SRU� 7RP£V� 0RUR� KDFH� FLQFR�
siglos. Él se imagina una sociedad 
GRQGH� QR� H[LVWHQ� ODV� FDXVDV� TXH�
KDFHQ�PDOD�D� OD�VRFLHGDG� LQJOHVD�GH�
su tiempo, a la cual dedica la primera 
SDUWH�GH�VX�OLEUR��(Q�OD�VHJXQGD�SDUWH�
de su libro, esboza una sociedad en la 
TXH�WRGRV�YLYHQ�ELHQ��FRQ�ODV�QHFHVL-
GDGHV�E£VLFDV�VDWLVIHFKDV�� HQ� LJXDO-
dad de condiciones socioeconómicas 
y sin miedo.Ͻ De esta obra todos 
SRGHPRV�DSUHQGHU�DOJR��HVWXGLDU� ODV�
causas de la situación insatisfactoria 
SDUD�SUHSDUDU�HO�DGYHQLPLHQWR�GH�XQD�
mejor, de la sociedad realmente 
KXPDQD�� 3RUTXH� QRVRWURV� QR� WHQH-
mos recetas que ofrecer en este 

PRPHQWR�� HV� FXHVWLµQ� GH� DQ£OLVLV��
UHIOH[LµQ�\�SURSXHVWD�HQ�OD�TXH�XQR�VH�
WLHQH�TXH�LQYROXFUDU�

Convenciones de las personas parti-
cipantes:� (VWHEDQ� .URW]� �(.��� HQWUH-
YLVWDGR��/DXUD�;LPHQD�0LUDQGD��/0���
HQWUHYLVWDGRUD�

Ͻ8QD�EUHYH�LQWURGXFFLµQ�VH�KDOOD�HQ�̸$�����D³RV�GH�OD�XWRS¯D�GH�7RP£V�0RUR̹��85/��KWWS���ZZZ�UHODWV�RUJ�GRFXPHQ-
WRV�)7�/HFWXUDV�.URW]�SGI	JW���

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
 


