
SEMINARIO 
ECOLOGÍA POLÍTICA DEL SUR.  

Perspectivas críticas sobre la(s) Naturaleza(s). 
 

Doctorado en Ciencias Humanas 

Facultad de Humanidades (UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CATAMARCA) 
 

 

Docente: Horacio Machado Aráoz 

 

Fundamentación. 

Si bien los problemas y conflictos ecológicos pueden rastrearse en diferentes culturas a lo largo de 
la vasta diversidad de las biogeografías humanas, es recién con los orígenes y el posterior 
despliegue histórico-geográfico de la Modernidad que la cuestión ecológica llega a adquirir 
dimensiones de alcance mundial y de una gravedad y profundidad históricamente inédita. 

Bajo el deslumbramiento de la Razón, el mundo moderno inaugura una nueva era histórica 
signada por una concepción completamente nueva del mundo, de lo humano, del tiempo y del 
espacio; en definitiva, de la vida en general  y del propio sentido de la vida. La noción de progreso 
coloniza la biología y la historia bajo el designio de una representación del dominio técnico sobre 
el mundo pensado en clave unilineal, universal y evolucionista. Lo humano se define como el 
ámbito de la racionalidad y ésta como el instrumento de dominio sobre la naturaleza. 

Bajo estas representaciones se va constituyendo progresivamente un nuevo horizonte civilizatorio, 
autoconcebido como único/excluyente. La mundialización a posteriori operada de esta geocultura 
–proceso histórico-geográfico no exento de violencias diversificadas y crecientes- condujo así a la 
actual fase de globalización/homogeneización de la ecología humana, bajo un patrón hegemónico 
de relacionamiento con la naturaleza. Ese régimen de naturaleza hegemónico se presenta hoy 
bajo los síntomas de la crisis. Independientemente de las interpretaciones, análisis y conclusiones 
que se construyan sobre la misma, más allá de la gran diversidad de posturas ético-políticas e 
ideológicas desde las cuales se la conciba, la cuestión ecológica se presenta hoy bajo la forma ya 
innegable de una crisis generalizada y de dimensiones tan profundas como angustiantes.  



Desde diferentes lugares y posicionamientos políticos, se admite que es la continuidad misma de 
la Vida en el planeta lo que se ha puesto en juego. Hace unas décadas atrás, Ulrich Beck acuñaba 
precisamente la noción de “sociedad del riesgo” (del riesgo fabricado por determinados patrones 
del obrar humano) para dar cuenta de “una civilización que se pone en peligro a sí misma”; es 
decir, una civilización cuyos “logros” científico-tecnológicos,  se han convertido en una gravosa 
fuente de peligros.   

Desde su irrupción, a inicios de los años ’70 hasta el presente, la conciencia de la crisis ecológica 
como un problema político y global no ha cesado de “crecer”; ello no obstante, esto no se ha 
traducido en avances concretos ni soluciones verificables. Más bien, todo lo contrario: la mayor 
conciencia y las certezas ‘científicas’ sobre la gravedad de la crisis, no hacen sino generar nuevas 
zonas de lucro, ahora bajo el paradigma de la “economía verde”. La obsesión por el crecimiento 
domina la economía, la política y todas las esferas de la vida contemporánea. Y así, a medida que 
más avanza y se extiende “la civilización”, más se intensifican sus impactos y efectos 
depredatorios. 

En tal sentido, cabe constatar que asistimos a un cambio fundamental en la percepción política de 
la crisis ecológica: transitamos rápidamente de la negación y la minimización, a la oficialización y 
hasta la naturalización.Lo que antes se desestimaba como “discurso catastrofista”, hoy circula casi 
como una obviedad, tanto entre expertos, científicos y funcionarios de alto rango, como en los 
discursos mediáticos y las conversaciones de la vida cotidiana. El calentamiento global y la crisis 
climática, el colapso de la biodiversidad, los problemas energéticos, alimentarios e hídricos están, 
prácticamente, en boca de todos; han pasado a ser “miembros plenos” del universo 
contemporáneo del sentido común. 

Con ello, en este marco de convivencia naturalizada con la crisis, tiene lugar una nueva arremetida 
de “soluciones” hegemónicas. Desde los centros de poder mundial se impulsa una nueva ola de 
viejas recetas: la extensión de la racionalidad de mercado, la rigurosidad de la ciencia y la 
normatividad estatal. El discurso de la “sustentabilidad” busca imponerse como lenguaje universal. 
Los “desafíos” de las “industrias de bajas emisiones” y de una “economía verde” abren un nuevo 
capítulo para la profundización del mismo rumbo que nos condujo a este presente. 

La misma racionalidad, los mismos patrones cognitivos y prácticos que gestaron la crisis de la 
Naturaleza,  son hoy también los que la “miden”, la “certifican”, la “documentan”. Y esa misma 
racionalidad es la que, una vez más, se propone como “herramienta adecuada” para su 
superación. Hoy por hoy, el profuso y exhaustivo nivel de conocimiento científico disponible sobre 
la crisis, se convierte en un factor que retroalimenta las modalidades y proyectos de manipulación 
tecnológica de y sobre el mundo. Nos encontramos con posibilidades de intervención sobre 
fuentes y formas de vida a inimaginables escalas micro (nanotecnologías) y macro (geoingeniería), 
inmersos en una espiral intervencionista de pronóstico reservado. 

De tal modo, las políticas de “gestión de la crisis” se tornan en el principal dispositivo para su 
profundización. Atravesamos un momento en el que esa “oficialidad” de la crisis se constituye en 
el principal obstáculo epistémico-político para comprender/sentir sus raíces, sus alcances; su 



dinámica; sus implicaciones. Bajos los efectos de la naturalización, se produce el ocultamiento de 
los factores histórico-políticos de su producción. Y con ello también, la oclusión (represiva) del 
conflicto. 

No obstante y pese a todo, la politicidad-conflictividad constitutiva de la crisis ecológica estalla por 
doquier, en múltiples formas, intensidades y sentidos. Particularmente en los territorios más 
desangelados de la geografía mundial, en las poblaciones especialmente privadas de los 
“beneficios” de la Modernidad, la conflictividad ecológica adquiere dimensiones y modalidades 
que se resisten a ser encuadradas dentro de “los parámetros  normales de la racionalidad y la 
institucionalidad”. El conflicto estructural que emerge de la cuestión ecológica pone de manifestó 
la dimensión más profunda y más desafiante de la crisis: estamos ante una crucial crisis 
civilizatoria. La crisis ecológica se muestra ante todo como una radical crisis epistémica y política. 
Pone de manifiesto los yerros y los límites de las formas heredadas, hegemónicas de conocer el 
mundo y de habitarlo. Nuestra propia concepción del conocimiento, su concepción y modos de 
validación, sus pretensiones de objetividad, las escisiones ontológicas sobre las que se apoya, ya 
no son sostenibles: hacen parte más bien de la insostenibilidad del presente. 

En este escenario, surge y se plantea la cuestión de la(s) ecología(s) política(s). En tal sentido, el 
plural supuesto viene a indicar que, si bien sería posible señalar un conjunto problemas y 
cuestiones constituyentes, si bien es posible también rastrear cuándo y cómo surge este nuevo 
campo del conocimiento, partimos del re-conocimiento de que no hay una sino varias ecologías 
políticas, cada una con diferentes enfoques, raíces y presupuestos epistémicos; distintos lugares 
de enunciación que, en definitiva, dan lugar a diferentes visiones, concepciones y modos de 
abordaje de la ecología política. 

En nuestro caso, nuestro lugar de enunciación es el Sur global, y más específicamente, la entidad 
histórico-geopolítica dada en llamar “América Latina”. Desde tal lugar, el presente curso procura 
abrir una instancia de análisis y debate de lo que concebimos como una ecología política del Sur: 
un campo de indagación, necesariamente crítico, concretamente orientado a identificar las 
específicas prácticas semiótico-políticas a través de las cuales Occidente construyó la modalidad, a 
la postre hegemónica, de definir “la Naturaleza” y de relacionarse con ella; de concebir el Mundo y 
de habitarlo; constituye su campo de indagación en torno a las prácticas históricamente 
dominantes de designación – apropiación de la Naturaleza, y de los patrones geográficamente 
resultantes de reparto del mundo entre diferentes configuraciones socioterritoriales y 
geoculturas.  

Al asumir el Sur como lugar de enunciación acá motivaremos la problematización sobre los 
regímenes de verdad instituidos hegemónicamente en torno a la entidad “Naturaleza” y en torno 
a los modos de comprensión/estructuración de las relaciones entre Naturaleza y Sociedad. Vamos 
a preguntarnos sobre las relaciones teóricas e histórico-geopolíticas existentes entre Modernidad, 
Capitalismo, Colonialismo y crisis ecológica global. Nos vamos a preguntar por la geografía del 
presente: ¿Qué es Occidente? ¿Qué significa América en el diseño del mapa-mundi moderno-



contemporáneo e importancia e implicaciones tienen las cuestiones ecológicas en la configuración 
de la cartografía del poder global? 

Se trata, como puede intuirse, de un planteamiento circunscripto, necesariamente limitado, y 
también “con los pies sobre la tierra”; es decir, se trata de un curso que privilegia un abordaje 
histórico-geográfico sobre la cuestión ambiental y que se reconoce profundamente involucrado 
con los desafíos actuales de nuestras sociedades y pueblos latinoamericanos. Lugar por excelencia 
de los “descubrimientos imperiales”, “América Latina” constituye un sitio obligatorio a la hora de 
trazar una elemental excavación arqueológica de los problemas ecológicos de nuestro tiempo; de 
nuestra crucial crisis civilizatoria. 

 

1.- Naturaleza, Sociedad y Ecología Política. Una introducción. 

Sobre la especificidad de la Naturaleza y de lo Humano. Aperturas y bifurcaciones epistemológicas 
y ontológicas: Antropocentrismo vs. Biocentrismo / Esencialismo vs. Constructivismo.  
´La vida y el movimiento dialectico de lo real: entre lo dado y nuestras creencias hechas cuerpos. 
Aperturas hacia ontologías de la complejidad: realismo crítico o la materialidad histórico-dialéctica 
del mundo de la Vida. 
El campo de la Ecología Política: historicidad, geografía del poder y co-evolución. La materialidad 
de la existencia: entre la socialización de la Naturaleza y la desnaturalización de la Cultura (poder). 
Pistas para una Ecología Política del Sur. 
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2.- Ecología Política del Orden Moderno-Colonial-Capitalista. Una mirada sobre las raíces de 
nuestra crisis civilizatoria. 

Necroeconomía del Capital y descuartizamiento del Mundo de la Vida. Modernidad y fractura 
epistémica. La Razón Imperial y la conquista/producción de la Naturaleza como objeto colonial. De 
los misterios de la Physis a la Naturaleza capitalizada: rápida genealogía de la devaluación 
ontológica de la Vida en la geocultura occidental. 

La gran fractura historico-geopolítica: la conquista de “América”, la “llamada” acumulación 
originaria y la formación de Occidente. Falla metabólica y liquidación de los Bienes Comunes: 
esclavismo, caza de brujas y guerra contra las agro-culturas. Sociometabolismo del Capital y 
expoliación de las energías vitales. Herencias:  imperialismo, colonialismo, racismo, clasismo y 
patriarcado. La ecología humana y la cuestión del hambre 
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3.- Ecología Política (del Sur). Hacia la de-construcción de las fracturas modernas. Fuentes y 
perspectivas. 

Aclaración preliminar: ecología y ecologismos. Discursos y prácticas sobre la crisis socioambiental. 
La ecología profunda. El conservacionismo. Ecologismo tecnocrático. Ecologismo popular. Crisis 
ecológica y la irrupción de los movimientos ecologías. 
 La perspectiva de la economía ecológica. Flujos de materiales, flujos energéticos y entropía. 
Crecimiento, (in)sustentabilidad y huella ecológica.  
Los aportes de la antropología crítica y las perspectivas del post-desarrollo. 
Los aportes de la ecología política marxista.  Geografía crítica e imperialismo ecológico (Santos – 
Harvey). De Rosa Luxemburgo a John Bellamy Foster: el metabolismo del capital a escala global; 
economías tradicionales, economías capitalistas imperiales y realización del valor. 
El giro decolonial: aportes fundamentales. (Dussel, Quijano, Lander) 
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4.- Ecología Política del Neoliberalismo 

El siglo XX desde una perspectiva ecológico-política: fetichismo-colonialidad, competencia 
estratégica mundial (E-O y N-S) y aceleración del sociometabolismo del Capital. ¿La Era del 
Antropoceno? 
Las convulsiones de los años ’70: Neoliberalismo, crisis ecológica global y reorganización 
neocolonial del mundo. La acumulación por despojo en América Latina y los ciclos de la violencia 
expropiatoria. Neo-extractivismo = re-colonización en el siglo XXI: continuidades, novedades y 
características distintivas de la fase actual.  
¿Consenso de Beijing?: efectos eco-biopolíticos. Alienación territorial; plusvalía ecológica; 
expropiación estructural. Las bases de la conflictividad socioambiental en los escenarios del 
presente. 
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sobre Prácticas y Estudios de Acción Colectiva. Publicación del Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto 
Social, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Junio de 2010. 
 
Svampa, Maristella (2012) “Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina”. 
Revista OSAL N° 32, Año XIII, CLACSO, Noviembre de 2012. 
 
 
 
 

5.- Ecología Política y (en, desde, para) América Latina. 

Encrucijadas: América Latina y la herencia colonial extractivista, hoy.  

http://rebela.edugraf.ufsc.br/index.php/pc/article/view/137
http://www.cchla.ufpb.br/rbse/Index.html
http://cepydaulavirtual.org.ar/ojs/index.php/cuestionesps/article/viewFile/60/38
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El patrón extractivista en la fase capitalista de la explotación no convencional: minería 
transnacional; agronegocio; fracking; mega-infraestructuras (Plan Pluebla-Panamá e IIRSA). La 
lógica del enclave: continuidades y novedades. 
El estallido de los territorios y la disputa por los bienes de fondo: injusticia ecológica, racismo 
ambiental y conflictos socioterritoriales.  
Cuestiones de fondo: ¿es sostenible el capitalismo? ¿Hay capitalismo sin colonialismo? 
Paradigmas bio-socioeconómicos alternativos. Bioeconomía – Buen Vivir: de la economía de la 
acumulación a la economía de los bienes comunes y el tiempo apropiado. Del principio 
precautorio a los Derechos de la Naturaleza 
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