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comr~tentt: pa ra reclamar los de
rechos gara ntizados en la Co nstitu
ción y en la ley-. Compa rtimos con 
1.!1 proksor Ara ngo . en to nces. la 
urge ncia de que Colombia establez
ca un mode lo de de mocraci a utó
pico en que se upere .. la disciplina 
de la me ntira. de la uniformidad y 
del unanimismo ·· (pág. I 27)R. 

H ay proble mas que exigen ser 
mirados desde una perspectiva am
plia. integral. E l de qué tipo de pe
dagogías requiere Colombia y de 
4 ué modos podemos construir la 
de mocracia pa rticipat iva. supone 
abrir e l pensamiento a otros para
digmas. Es un tiempo de cambios, 
que invita a abandonar lugares co
munes y dogmas. Los tres libros re
señados constituyen una invitación 
a estudiar con juicio, sin miedo ni 
reverencias, un futuro posible. 

CARLOS SÁNC H EZ LO ZA NO 

1. El profesor Runge Peña advie rte que 
no consriruyen teoría pedagógica -en 
té rm inos mate riales. no son subdisci
plinas de la pedagogía- las propues
tas didácticas. po r eje mpl o. de Pesta 
lozzi. Montessori. Fre ine t. E stas son 
consideradas " doctrinas", conceptos 
con visos de "cla ra te nde ncia a l funda
me nta lismo". En Pedagogia, saber y 

. . ' ctennas, pag. 143. 
2 . Se puede hacer seguimie nto de ese de

bate e n e l libro citado de Rojas Osario, 
e n especial los capítulos 3. 1 2 . 1 s. r8 y 24. 

J. Rojas Osorio enfa tiza e n e l aporte que 
introdujeron Fo ucault y Bourdie u a l 
considerar e l sistema educativo como 
fue nte de reproducció n de lo e xiste n
te. Foucault resalta que la '·e nseñanza 
es un gra n apa rato de e nunciació n" que 
legi t ima e l pode r {pág. 284 ); Bourdieu 
lo cuestio na como fue nte de desigual
dad de l capita l cultura l: "El sistema 
ed uca tivo puede asegura r la pe rpe tua
ció n del privilegio por e l solo juego de 
su propia lógica" (pág. 301 ). 

-l · Be rlín no creía e n soluciones unívocas 
a los d ramas humanos y de aJií su a nti
patía por los sistemas que conte nían 
una solución absoluta, fundame ntalista. 
"Ta nto la libert ad como la igualdad se 
e ncue ntran entre las metas básicas que 
los seres huma nos han buscado duran
te muchos siglos; pe ro la libe rtad to tal 
para los lobos es la mue rte para los cor
deros[ ... ]" , e n Isa iah Be rlín, El eslUdio 
adecuado de la humanidad . Mé xico . 
Fondo de Cultura E conó mica-Turner, 
2009, pág. 13. 

[ 182) 

:). Zugmunt Bauma n. Dntios colnrerales. 
Desigualdades sociales en la era global. 
l3 uc nos Aires. Fondo de Cultura Eco
nómica. 201 1. pág. 33· 

ó. Ignacio Sánchez-Cue nca, Más dem o
cracia. m enos liberalism o. Bue nos Ai
res. Madrid . Ka tz Edito res. 20 10. 

7. Pa rte de esta re flexión se o rigi na e n: 
Carlos Sánchez. "La escritura como dis
posi tivo pa ra el eje rcicio de la ciudada
nía .. . e n: Aletheia, Revista e lectrónica 
de Desarro llo Humano, E ducativo y 
Socia l Contemporáneo, vol. 3, núm. 1 , 

20 1 1. http://a letheia.cinde .o rg.co 
8. En o tro aparte de su libro, Arango se

ñala tres aspectos que obstaculizan e n 
su pa rece r la ·'co nso lidación de un a 
sociedad de mocrática . pluralista y ci
vilizada en Colombia: r. La re ligión. 
que está de l lado de las jerarquías y no 
de la igualdad. 2. La política, que está 
de l lado de la conce ntración de pode r 
y no de l esquema mode rno que reco
noce e l valo r de la oposición. 3· Las 
costumbres, que está n del lado del ho
nor y su expresión exte rior y no de la 
dignidad de la pe rsona ··, compárese 
pág. 120. 

Los extremos pueden 
afectar el medio ... 

Gobernabilidad, instituciones 
y medio ambiente en Colombia 
Germán l. Andrade et á/. 
Foro Nacional Ambiental, Bogotá, 
2008, 553 págs. 

La correcta administración de la ri
queza ambiental de Colombia, el se
gundo país más rico en biodiversidad 
del planeta, y uno de los que cuenta 
con mayores recursos hídricos, ha 
sido una especie de piedra en el ca
mino para muchos de los dirigentes 
del país a través de la historia. 

En Colombia, algunos por exage
rado optimismo, creen que nuestra 
riqueza ambiental jamás acabará; 
otros, por desconocimiento, por apa
tía o por interés personal, prefieren 
creer que ya es demasiado tarde para 
pensar en protección , en conserva
ción, o en uso racional de los recur
sos. Ambas posiciones tan extremas, 
contrastan con la de un grupo de co
nocedores del tema, seriamente pre
ocupado por e l estado actual de 
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nuestro patrimonio ambientaL Seis 
de ellos, especialistas e n análisis 
institucional y en gestión ambienta l. 
presentan sus reflexiones en torno al 
Sistema Nacional Ambiental bajo el 
título Gobernabilidad, instituciones 
y medio ambiente en Colombia. pu
blicación con la cual el Foro Nacio
nal Ambiental celebra diez años de 
haber surgido como medio para ex
presar de manera libre las inquietu
des sobre la responsabilidad del go
bierno y de la sociedad civil , en el 
campo ambiental. 

Los autores anal izan el desempe
ño del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA) desde su creación en 1993, 
prestando especial atención al perio
do comprendido entre 2002 y 2006. 

Gobernabilidad, instituciones y 
m edio ambiente en Colombia es un 
libro para leer en forma detenida, 
con la certeza de encontrar en él un 
cúmulo de información relacionada 
con el ejercicio de la gestión ambien
tal en nuestro país. Su contenido es 
una especie de radiografía del Sis
tema Nacional Ambiental, en le n
guaje académico, y como tal , es ex
tremadamente riguroso. Su papel es 
diagnóstico. 

El interés de Julio Carrizosa por 
el tema ambiental se refleja en el 
prólogo del libro, en el que hace un 
recuento de los cambios ecológicos, 
políticos , económicos y sociales 
ocurridos durante los quince años de 
existencia del Sistema Nacional 
Ambiental; y a través de una mira
da retrospectiva a la vida nacional, 
en materia ambiental, resalta las ra
zones que hacen de Colombia un 
país diferente, de extraordinaria 
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complej idad física y biológica, carac
te rísticas que, sumadas a los p roce
sos sociopolíticos, dificultan la ges
tión ambiental en nuestro te rrito rio. 

La Cumbre de la Tie rra realizada 
enRio de J aneiro en 1992 y la Cum
bre sobre Desarro llo Sostenib le de 
Johannesburgo 2002, enmarcan una 
d écada de avance y re troceso en 
materia ambienta l en La tinoamé
rica. M a nuel Rodríg uez Becerra 
parte de los logros obtenidos por e l 
sector durante ese pe riodo y ana li
za de manera comparativa e l des
empeño de Colom bia y o tros paí
ses latinoamericanos en ma te ria de 
gestión ambiental. Establece que. 
aunque e l fortalecimiento inicia l de 
las instituciones y las políticas pe r
mitió restaurar valores am bienta les 
fundamenta les, el medio ambiente 
de los países de la regió n se ha de
te riorado en forma notable, por fac
tores re lacionados con "el aumen
to d e la esca la d e la activid a d 
económica, los patrones de produc
ción y cons umo pred o min antes, 
muchos de los cuales son ambienta l
mente insostenibles, y la falt a de 
una voluntad política para enfren
tar adecuadamente los proble mas 
ambientales" (pág. 6g). 

Según Rodríguez Becerra, en e l 
declive de la age nda pública d e 
Latinoamérica inciden factores cul 
turales, políticos e ideológicos pro
pios de los países de la región· y se 
re fiere a los de mayor impacto como 
la fracaso m anía, actitud que tiende 
a minimizar lo positivo de una po lí
tica gubernamental y a exalta r lo 
negativo, generando predisposición 
en los gobernantes de turno, quie
nes en lugar de dar continuidad a 
las instituciones y políticas estable
cidas, prefi e ren modificarlas, ca yen-

do en e l reformismo, postura que 
cierra las puertas a la consolidación 
de procesos y desaprovecha la ex
pe riencia de lo construido. dejando 
en el preciosismo legal la responsa
bilidad de resolver los problemas 
que acentúan la fragilidad de las ins
tituciones y de las políticas ambien
ta les de la región. 

Para Rodríguez Becerra e l creci
miento poblacional y la pobreza son 
al mismo tiempo causa y efecto del 
dete rioro ambiental en América La
tina. Esa realidad compart ida. re
marca la necesidad no solo de forta
lecer y consolida r las instituciones y 
políticas ambientales. sino también la 
urgencia de diseñar estrategias que 
propicien el desarrollo sostenible. 

Es claro que tras la cumb re de 
Rio, e l surgimiento de minis te rios 
ambientales en A mérica Latina es 
notable. Lo que no es claro, es su 
carácte r preciso y su im po rtancia 
como institucio nes. Pa ra estab lecer 
su pape l y los a lcances de su pode r, 
es necesario .localizarlos en su con
texto, con e l fi n de establece r cómo 
las prefe rencias políticas afectan a 
las instituciones ambientales y cómo 
inciden e n su desarro llo. H e nry 
Manee explora e l caso colombiano 
partiendo de la creación de l Minis
te rio de l Medio Ambiente en 1993. 
hasta llegar a la fusión y pos te rior 
consolidació n del Min is te rio de 
Ambie nte , Vivienda y D esarrollo 
Te rr ito rial. Pa ra abordar su trabajo 
"A scenso y decl ive de l Ministerio 
de l Medio Ambiente colombiano", 
Manee se apoya en las teorías re la
cionadas con los factores que inte r
viene n en e l cambio insti tucio na l y 
gubernamental; se re fie re a los pro
cesos de re forma y consolidación y 
establece los crite rios pa ra evalua r 
e l desarrollo de las inst it uc io nes 
ambienta les, fij ando como pautas la 
agenda institucional, la capacidad y 
el posicionamiento de las mismas. 

Dentro de su trabajo e ncontra
mos un de ta llado recuento de l de
sarro llo histórico de las inst ituciones 
ambientales en Colombia antes de 
los años noventa, organismos que 
sentaron las bases para la creació n 
de l Ministe rio de l Medio Ambiente 
en 1993, durante e l gobie rno de Cé-
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sar G avi ria. Manee evalúa de mane
ra comparativa el desempeño del 
ministe rio durante los gobiernos de 
Samper y Pastrana y centra su a ten
ción en la reforma est ructu ral ade
lantada por Álvaro Uribe. quie n 
combinó e l Ministerio del Med io 
A mbien te éon partes del Ministerio 
de Desarrollo Económico para for
mar el Ministerio de Ambiente. Vi
vienda y Desarrollo Territorial, fu 
sión mo tivada po r ··e l compromiso 
del presidente de disminuir el défi
cit fisca l mediante la reducción del 
gasto público·· (pág. 171 ). 

Manee a firm a q ue la memoria 
instituciona l, las estructuras y re la
ciones que se construyeron durante 
las adminis tracio nes de Samper y 
Pastrana se rompieron en el gobie r
no de U ribe, realidad preocupante 
ya que la continuidad en la política 
resulta ser crucia l para e l desempe
ño de una gestión efectiva. 

Guille rmo Rudas presenta un es
tudio sobre la asignación de recursos 
fi nancieros a las distintas entidades 
del Sis tem a Nacio na l Ambie nta l. 
desde su estructuración. Como acla
ra el au to r, su interés no es analizar 
la efectividad del gasto ambientaL 
sino hacer un seguimiento a las prin
cipales tendencias en la asignación de 
recursos naciona les y regiona les. re
lacionándolas con las expectativas 
contempladas en el Plan de Desarro
llo 2007-20 10. 

Rudas establece en su estudio que 
las tendencias de fin anciación de la 
po lítica a mbi enta l en e l periodo 
comprendido entre 1995 y 2006 se 
inclinan pri mero. a la concentración 
de recursos en las regiones de mayor 
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de arro llo y m a~ orden. idad de po
hlación. y segundo. a la marcada dis
minución e n la a ignación prcsu
ruestal. Resal ta el debi lita mie nto 
linancie ro de la investigación v las 

~ -
bajas pa rtidas que dificultan ade lan-
tar r o líticas a m bien tale, en regiones 
muy importantes. pe ro de escaso 
desarrollo económ ico. Rudas con
cluye que la te nde ncia decrecie nte 
del presupuesto ambie ntal se refle
ja e n e l descenso de la inve rsión asig
nada al Sistema Nacional Ambien
ta l. como lo de muestran las cifras 
que aporta e n su estudio. 

El esfue rzo por es tablece r una 
institucionalidad ambie ntal regional 
e n Colombia se concre ta e n las Cor
poraciones Autónomas Regionales. 
creadas como "administraciones in
de pe ndi e ntes de las a utorid ades 
centrales. como parte de la es trate
gia de descentra lizar el ejercicio del 
poder público e n asuntos especial
mente sensibles para la comunidad'' 
(pág. 3 1 8). Francisco Canal Albán y 
Manue l Rodríguez Becerra analizan 
la historia de estas corporaciones, su 
trayectoria , su autonomía adminis
trativa y financi e ra, su naturaleza 
jurídica y su dese mpe ño en la a pli
cación de las po líticas ambientales 
de ntro de l área de su jurisdicción. 

El papel fundamental de la cien
cia y la tecnología e n e l desarrollo 
de la gestión ambiental e n Colom
bia fue reconocido por la ley desde 
la c reación del Sistema Nacional 

( 184) 

Ambiental. a l cual se incorporaron 
cinco institutos de investigación en 
áreas temáticas específicas. Estos 
insti tutos. concebidos como centros 
de refle xión. como sensores analíti
cos de los impactos del desarrollo 
sobre e l medio ambiente, como ges
tores de modelos d e aprovecha
mie nto soste nible, son el objeto de 
estudio de Ernesto Guhl Nannetti. 
quien presenta su trabajo de mane
ra de ta llada. a nalizando la trayecto
ria de los institutos de investigación, 
compara ndo los lineamientos que 
les die ron origen, con su desempe
ño y si tuación actual. Guhl Nannetti. 
aunque reconoce aportes de estos 
centros de pensamiento, estima ne
cesario establecer prioridades con 
respecto a las líneas de invest iga
ción. Resalta la pérdida de interés 
en los asuntos científicos y tecnoló
gicos por parte de l Ministe rio de 
Ambie nte, Vivienda y Desarrollo 
Territorial , situación que se refleja 
e n la baja asignación de recursos. 
realidad que dificulta el desarrollo 
de programas de inves tigació n de 
mediano y largo plazo. 

Germán Andrade, por su parte, 
examina la situación de Sistema Na
cional de Áreas protegidas de Co
lombia , desarrollado con base en e l 
mode lo que se caracteriza po r la ex
clusión de la presencia humana y su 
administración por medio de la ac
ción de l Estado. Este modelo, deno
minado convencional, se consolidó 
en el mundo occidental a mediados 
del siglo xx cuando se creía que el 
único factor de cambio reconocido 
en la naturaleza era la acción huma
na directa. Andrade se cuestiona si 
en la actualidad es correcta la apli
cación de este modelo y considera 
que con e l cambio climá tico e n mar
cha, el diseño de las áreas de con
servación deberán modificarse y con 
seguridad será necesaria la cons
trucción de un nuevo modelo ecosis
témico que se ajuste a los cambios 
en la naturaleza y en la sociedad. 

Beatriz Londoño analiza la acción 
de las Organizaciones no Guberna
mentales ambientales colombianas, 
como actores representativos de la 
participación, consagrada como de
recho en la Constitución de 1991. 
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Londoño considera que los espacios 
de participación se han venido res
tringiendo cada vez más por desco
n ocimiento de las herramientas 
constitucionales y legales, pero tam
bié n, por una estrategia de desmon
te progresiva que favorece los inte
reses particulares de aquellos que 
ven e n la gestión ambiental un tro
piezo para el desarro llo económico. 

Gobernabilidad, instituciones y 
medio ambiente en Colombia exami
na la situación de los distintos com
pone ntes del Sistema Nacional Am
biental. Los autores reconocen los 
logros, resa ltan sus debilidades y 
proponen soluciones, basadas en su 
conocimiento y experiencia en ma
teria ambiental. 

Una consideración final: pienso 
que la importancia y seriedad de l 
tema. no necesariamente exige tan
ta rigidez formal en su presentación. 

LETIC I A RODRÍGU EZ 

MENDOZA 

"Rescates" 
y enterramientos 

Ensayo sobre la geografía [ ... ] 
José Manuel Restrepo 
Fondo Editorial Universidad Eafit, 
Medellín, 2007 , 117 págs. 

Se trata de una bella edición, por 
su formato, por su presentación ex
terior, por las ilustraciones y e l 
mapa inserto, de la obra que fue pu
blicada por entregas en el Semana
rio del Nuevo Reino de Granada, 
ya bajo la dirección del sabio Cal
das e n 1809. 

Su título completo era Ensayo 
sobre la geografía, producciones, in
dustria y población de la provincia 
de Antioquia y extraña que se haya 
suprimido, tanto e n la contracará
tula como en la " Nota a esta edi
ción", el artículo antes de la palabra 
"geografía" y que e n la abreviación 
titular no se haya mantenido la re
fer e ncia a l tema específico del 
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