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"Aunque el problema del sufrimiento sea fundamental, esto no significa curación, sino simplemente 

diagnóstico. Este hilo, sin embargo, debe ser jalado porque una explicación correcta es el primer paso para el 

alivio" (von Wiese, 1934, p. 229). 

 

*** 

 

En los últimos, nos hemos percatado que en las fotografías galardonadas del Word Press Photo exponen 

los efectos de la crisis socioambiental en distintas latitudes del mundo: las inundaciones, los efectos del 

calentamiento global, los estragos en las personas por el uso de agroquímicos y un largo etcétera. En este 

realismo fotoperiodístico conocemos el efecto del lugar (Bourdieu, 1999) expresando a través del sufrimiento 

que es conformado por las relaciones de poder globales articuladas en las esferas de la economía política 

mundial y otras fuentes de poder a gran escala que actúan sobre el mundo local. Sin embargo, como se pregunta 

Kleinman (1995)—cuando discute sobre la mediatización del sufrimiento en las fotografías—de qué manera 

podemos ofrecer un diagnóstico al sufrimiento social que experimentan los humanos y no humanos con el 

propósito ir más allá de una imagen estilizada, y cómo problematizamos el sufrimiento que experimentamos en 

relación con el expolio de diferentes bienes comunes. Estás preguntas son discutidas de manera prolija en el 

libro Ecología política, sufrimiento socioambiental y acción política. En este volumen se presentan diagnósticos 

de distintos retratos de sufrimiento socioambiental (capturados en y desde Latinoamérica) que exponen la red 

compleja de actores estatales y entes privados involucrados en las transformaciones socioambientales y sus 

efectos objetivos y subjetivos sobre diversos conjuntos humanos y no humanos. 

El hilo conductor del manuscrito es la incursión de un campo de estudio llamado ecología política del 

sufrimiento socioambiental. Esta perspectiva abreva de los estudios sobre sufrimiento social que aborda la 

sociología política y de la antropología médica crítica y los trabajos sobre sufrimiento ambiental. Desde estos 

enfoques el sufrimiento está profundamente arraigado en el modo de producción capitalista y al colonialismo. 

El estudio de este fenómeno se ha nutrido de otras diciplinas como la antropología del cuerpo y de las 

emociones, los estudios feministas y la geografía crítica; lo que ha llevado a que, actualmente, los temas sobre 

el sufrimiento se diversifiquen en relación con múltiples problemas socioambientales como la escasez de agua. 

De esta manera, este volumen realiza una síntesis socioantropológica sobre este fenómeno y lo examina desde 

la ecología política, el cual permite crear un objeto de estudio en dónde, desde la experiencia de las personas, 

podamos acceder a los efectos de las desigualdades y a las formas de organización política que emergen de la 

actual crisis socioambiental y, de esta forma, ubicar las causas sociales, políticas y económicas que lo han 

configurado históricamente. 

Este libro analiza el sufrimiento como un proceso socioambiental y desde una perspectiva relacional, 

por lo tanto, “la ecología política del sufrimiento socioambiental permite […] reflexionar y analizar el carácter 

objetivo y subjetivo del sufrimiento” (p. 35) a partir de tres preguntas: (1) ¿cómo las relaciones de poder 

político-económicas entre diferentes actores, que se apropian y destruyen las naturalezas y los territorios, 

producen el sufrimiento? (2) ¿de qué manera los colectivos experimentan, persisten y encarnan el sufrimiento 

(como el dolor, los sentimientos de aflicción o la enfermedad)—los cuales se agudizan por la condición del 

género, la etnia, de los grupos racializados o la clase social (3) ¿cómo desarrollan o no acciones políticas para 

hacer frente al Estado y al capital sobre su condición desigual y el reclamo de justicia? De tal forma que este 

texto se constituye de trece capítulos que se hallan agrupados en tres ejes: (1) Ecología política en América 

Latina: algunas discusiones teóricas recientes (2) Sufrimiento socioambiental: experimentar y enfrentar las 

problemáticas socioambientales (3) Acciones políticas, resistencias y Estado. 
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En el capítulo que abre el primer eje se encuentran las reflexiones teóricas y metodológicas sobre lo que 

se define como una ecología política del sufrimiento socioambiental en América Latina, escrito por Oscar Adán 

Castillo Oropeza y Edgar Delgado Hernández. El segundo capítulo, Guido Galafassi, problematiza sobre 

distintos enfoques que abordan la relación naturaleza-cultura/historia y que sirven de contraargumentos para 

las propuestas que promueven el extractivismo. En el tercero se expone el enfoque de “pensar con el agua” 

como una herramienta que posibilita reconocer diferentes formas de hace común y nuevas rutas para entender 

lo político, escrito por Denisse Roca-Servat. En el cuarto, Carlos Walter Porto-Gonçalves, Pedro Henrique 

Rocha y Helena Trindade argumentan como la crisis de COVID-19 puede ser entendida como una crisis 

sistémica. En el quinto capítulo, Horacio Machado Aráoz, ofrece un análisis sobre la literatura científica acerca 

del Antropoceno, él argumenta que se tiene que discutir en profundidad las tesis de las llamadas ciencias 

naturales sobre los cambios socioambientales, en cambio, se debe de problematizar y reconocer el carácter 

colonial-patriarcal-capitalista-racista del “Antropoceno.” 

El segundo eje, con el capítulo sexto, Daniel Renfrew estudia diversos actores que han configurado las 

fuerzas materiales y estructurales que condicionan a una población en Uruguay al riesgo diferencial y las 

inequidades en el acceso a la salud en un escenario de contaminación. En el séptimo, Maricarmen Hernández, 

presenta un análisis sobre una comunidad informal que, a pesar de tener conocimiento sobre el impacto de la 

contaminación en las personas, se organiza de manera colectiva para continuar habitando ese espacio. En el 

octavo apartado, Victoria Evia Bertullo, desde un enfoque de la antropología médica crítica, expone un caso de 

estudio en donde profundiza cómo los grupos más vulnerables, que trabajan en campos de soja, experimentan 

y atienden sus padecimientos a causa de la exposición a plaguicidas. En el noveno, Larissa González-Nieves, 

Marissa Reyes y Stephanie Monserrate analizan de qué manera se presenta la crisis ambiental en Puerto Rico y 

cómo ha reconfigurado el rol de las mujeres en la agricultura. 

En el último eje, con el capítulo decimo, Mina Lorena Navarro, Sandra Rátiva Gaona y Talita F. P. 

Furtado Montezuma muestran un trabajo que averigua la ofensiva extractivista y sus consecuencias a las 

poblaciones humanas y no humanas que imposibilitan la reproducción de la vida. En el capítulo décimo primero, 

Melissa Moreano Venegas, hace una pesquisa acerca de las acciones y los discursos que protegen a la 

naturaleza, pero de manera simultánea se violenta a los seres humanos que la defienden. En el décimo segundo 

capítulo, Alba M. Campos, examina las prácticas extractivas en América Latina desde inicios del siglo XXI. En 

el décimo tercer capítulo, Miguel Carrillo Salgado y Emilia Hilario Callejas investigan las persistencias de 

mujeres campesindias de la organización Rä Dni Rä Batha (Flor del Valle) y Milpa Maguey Tierno de la mujer 

en el Valle del Mezquital, Hidalgo, México.  

Estos capítulos son novedosos en términos teóricos y metodológicos para comprender los efectos crisis 

civilizatoria socioambiental desde una perspectiva relacional. El libro se encuentra estructurado para leerse en 

conjunto o por separado, ya que cada capítulo funciona independientemente; únicamente, se debe de tomar en 

cuenta el primer capítulo que es la columna vertebral del texto. También, este manuscrito ofrece las y los 

lectores una mirada hacia las distintas formas en cómo se vive y se enfrenta los embates socioambientales, y no 

sólo va dirigido al gremio académico, sino a diversos actores políticos organizados para el reclamo de justicia 

ambiental. Además, este volumen es el resultado de un trabajo en colectivo que proviene del Semanario 

internacional de ecología política, sufrimiento socioambiental y acción política que acoge la Universidad 

Intercultural del Estado de Hidalgo (UICEH) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social Unidad Occidente (CIESAS-Occidente), ambas instituciones ubicadas en México. 
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