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El desmantelamiento del multi-
culturalismo. Extractivismo y de-
rechos indígenas en Ecuador de 

Carmen Martínez Novo, propone un 
fecundo análisis de la “Revolución Ciu-
dadana de Ecuador -un proyecto político 
liderado por Rafael Correa- examina una 
cuestión crucial: el paradójico revés del 
multiculturalismo bajo la administra-
ción de la nueva izquierda” (2023: 20); 
aunque, para la autora, el deterioro del 
multiculturalismo no solo es nacional 
sino internacional, causado, en parte, 
por la dependencia de los recursos natu-
rales y la opción por un sistema centrali-
zado y autoritario.

La argumentación se desarrolla en 
siete capítulos: 1) ser indígena; 2) dis-
pensar y recortar derechos a través de las 
políticas y de las prácticas; 3) La mini-
mización de los números indígenas y la 
fragmentación de la sociedad civil; 4) 

La emergencia y desarticulación de la 
educación intercultural bilingüe; 5) La 
antropología y los pueblos indígenas: 
colaboraciones y distanciamientos; 6) 
Las Misiones Salesianas: transitando el 
neoliberalismo y el extractivismo nacio-
nalista con los pueblos indígenas; y 7) 
La ventriloquia, el racismo y la política 
de la academia decolonial. Uno de los 
conceptos centrales que atraviesa el texto 
es el multiculturalismo, definido como 
el “conjunto de políticas e instituciones 
estatales que buscan reconocer e incluir 
a los pueblos indígenas y afrodescen-
dientes” (2023: 50). El reconocimiento 
multicultural, bajo el proceso neoliberal, 
es abordado desde el ámbito de las am-
bigüedades y contradicciones, desde los 
avances y tropiezos, desde las limitacio-
nes y potencialidades.

El libro de Martínez, fruto de más 
dos décadas de investigación etnográfi-
ca en Ecuador y México a la luz de la 
ciencia antropológica, analiza las razo-
nes por las cuales no fueron implemen-
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tados y ejecutados los proyectos -de los 
gobiernos de la nueva izquierda latinoa-
mericana del siglo XXI- de descolonizar 
sus sociedades, preconizando “tanto en 
medidas de protección como en dere-
chos para los indígenas y afrodescen-
dientes” (2023: 19) y los motivos por 
los que los derechos humanos indígenas 
terminaron por convertirse en el talón 
de Aquiles de los gobiernos de la nueva 
izquierda, en el contexto ecuatoriano, 
por el pretendido gobierno del socialis-
mo del siglo XXI.

De manera hábil y rigurosa, su pri-
mera experiencia etnográfica llevada a 
cabo en México es empleada como un 
andamiaje y posibilidades de horizon-
tes de investigación científica antropo-
lógica en Ecuador desde el 2002; por 
ejemplo, con un estudio atrevidamente 
comparativo, constata la presencia del 
Estado mexicano en los territorios indí-
genas; mientras que en Ecuador se en-
contraba relativamente ausente; aunque 
el lenguaje de los Estados siempre está 
desplazándose sobre los pueblos subal-
ternizados; ya sea susurrando o ya sea en 
los altoparlantes. En el libro, la voz del 
Estado aparece de manera permanente 
y en forma de microfísica de poder y 
reticular. El Estado no deja de hablar, 
siempre está hablando desde los puntos 
de la controversia. La estructura opera 
creativa e inteligentemente, a la vez que 
disciplina, controla positiva y punitiva-
mente. La autora, de manera espectacu-
lar, no solo analiza el ejercicio de poder, 

sino, también, la forma de resistencia de 
la población afectada, mediante múl-
tiples estrategias y mecanismos, desde 
dentro y fuera del Estado. Ella misma 
dice: “combino el estudio hacia arriba 
con un trabajo riguroso en las comuni-
dades indígenas” (2023: 55). “Combina 
el estudio del Estado, las élites y otros 
individuos influyentes, con la etnografía 
multisituada en comunidades indígenas 
y con indígenas intelectuales, activistas y 
profesionales” (2023: 54). En esta pers-
pectiva, da cuenta como la resistencia 
circula en términos de “estiras y aflojas”, 
acomodando, negociando, proponiendo 
en alianza con la iglesia católica pro-
gresista y los intelectuales de izquierda. 
Visiblemente, tanto la estructura como 
la subalternidad se insertan en la metá-
fora thompsoniana: campo de fuerza, 
no en el mundo bidimensional sino en 
el mundo multidimensional del derecho 
indígena, educación intercultural bilin-
güe, derechos de la naturaleza y lenguas 
indígenas. De esta manera, la antropólo-
ga Martínez se zambulle en un terreno 
poco estudiado respecto a las contesta-
ciones de los grupos afectados y si estas 
respuestas promueven el cambio social o 
suponen una acomodación a los paráme-
tros socialmente aceptados y, por lo tan-
to, una contribución a la reproducción y 
normalización de las relaciones de poder. 
Para resolver estas y otras problematiza-
ciones, el libro referido tiene vigencia y 
utilidad e invita a recorrer por los surcos 
de los párrafos de la investigación, una 
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investigación convertida en una vasija 
inspiradamente pulida.

Martínez Novo, hace una investiga-
ción distante de su país natal, España; no 
por eso descuida el apego al compromiso 
político y cultural con las situaciones de 
marginalización de las poblaciones pro-
tagonistas de sus propias historias, fren-
te a la incapacidad de conceptualizar el 
conflicto como constitutivo de lo social, 
desde las teorías antropológicas del nor-
te dominante y hegemónico (Restrepo, 
2016). Martínez es aquella de esas antro-
pólogas que se inscribe y opta por desa-
rrollar una práctica científica militante 
y comprometida, en ocasiones, alejada 
de los protocolos y espacios académicos. 
Ella misma dice: “Si bien me identifico 
con la izquierda y provengo de una larga 
línea de activistas y antifascistas de ori-
gen español, el movimiento de Correa 
no me convencía” (2023: 24).

La investigación de Martínez Novo se 
centra en el análisis del movimiento indí-
gena, aunque no deja de hacer referencia 
a la población afrodescendiente, en el 
momento de teorizar contrastadamente.

Las políticas multiculturales, como 
la educación intercultural bilingüe y 
el reconocimiento oficial tanto de los 
sistemas de justicia indígena como de 
la autonomía territorial, también, se 
constituyen en una bandera de lucha y 
un proyecto político-histórico ( para no 
olvidar de dónde vienen), epistémico 
(para no olvidar lo que saben) y ontoló-
gico (para no olvidar quienes son) de las 

poblaciones indígenas y un proyecto más 
amplio que se asociaba a la necesidad de 
descolonización de toda una maquinaria 
gubernamental hegemónica.

La Dra. Martínez Novo, al estilo del 
Orientalismo de Edward Said (2015), 
analiza la manera de cómo blancos y mes-
tizos, en posiciones de poder, eran capa-
ces de configurar las identidades de los 
migrantes indígenas en la frontera entre 
México y Estados Unidos. Durante el tra-
bajo de campo en México, en calidad de 
antropóloga atenta, observa cómo los fun-
cionarios gubernamentales influían como 
una máquina constructora, fundamental-
mente, en la definición de qué significaba 
ser indígena y sobre la base de esta inter-
pretación, organizaba a los migrantes. El 
estilo de análisis de Said (2015), parece ser 
replicado en la obra de Martínez Novo, 
entendiendo el orientalismo como el esti-
lo de pensamiento basado en la distinción 
ontológica y epistemológica que se esta-
blece entre Oriente y Occidente.

Martínez Novo, parece alertar a los 
movimientos sociales, sobre la manera 
como los denominados gobiernos de la 
nueva izquierda latinoamericana del siglo 
XXI, en ocasiones, pueden desplazarse de 
manera peligrosa por el mero hecho de 
que “los funcionarios gubernamentales 
con trayectoria en organizaciones de iz-
quierda conocían bien la dinámica interna 
de los movimientos sociales” (2023: 20).

Un libro fruto de varios de años de 
investigación y rigurosidad metodológica 
y científica, por el vuelo de su pensamien-
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to, la facilidad de sus descripciones, la ac-
cesibilidad de su lenguaje, por su visión 
penetrante y comprometida hace que sea 
parte de los imaginarios plurales del sur y, 
también, hacen de ella una autora capaz 
de dialogar con un público heterogéneo y 
amplio, probablemente masivo.

La emergencia del libro en este am-
biente de tensión entre la estructura y 
los pueblos indígenas, puede ser consi-
derado insurgente y desobediente por 
constituirse en una caja de herramientas 
(Foucault, 2014) de lucha, de resistencia 
de los pueblos y nacionalidades indíge-
nas, a la vez que existe el riesgo de cons-
tituirse en una de caja de herramientas 
(Ibíd.), de la estructura, de la máquina 
gubernamental (Agamben, 2005) para la 
reproducción de la colonialidad de poder 
y saber (Mignolo, 2003) porque devela 
los mecanismos de lucha y resistencia. 
Más allá de esta “controversia”, el libro, 
también, puede contribuir a construir 
alianzas y puentes políticos con base en 
los vectores constitucionales: Plurinacio-
nalidad, Buen Vivir/ Vivir Bien, entre 
los gobiernos, los movimientos indíge-
nas, ecologistas, intelectuales críticos y 
demás organizaciones. La praxis de estas 
categorías Constitucionales les conviene 
tanto a la estructura como a los sectores 
disidentes para articular una democracia 
participativamente fuerte, intercultural, 
plurinacional en aras de configurar el 
sumak kawsay.

Con sobrada habilidad, la autora 
acude a la lógica discursiva y práctica vo-

látil y ambigua de los gobiernos de “iz-
quierda revolucionara” para demostrar la 
causa o uno los factores de disociación 
con los aliados movimientos indígenas 
y la base social de apoyo, y la manera 
como esgrimen las mismas prácticas de 
represión y amenazas de los gobiernos y 
partidos políticos que ellos criticarían, 
por ejemplo, “Correa y otros altos fun-
cionarios del gobierno ridiculizaron el 
derecho consuetudinario indígena, re-
conocido en 1998 y ratificado en 2008” 
(2023: 60).

El libro se constituye en una lectura 
obligatoria no solo porque es un estudio 
novedoso y actual, sino que, además, 
tiene su base en investigación empírica 
profunda y reflexiones teóricas relevantes 
con el plus de una creatividad, la calidad 
de su investigación y la belleza de su len-
guaje, frescura y originalidad extraordi-
naria. Metodológicamente, la autora, 
en calidad de antropóloga, emplea la 
etnografía no en, ni sobre las poblaciones 
indígenas, sino con ellas (entrevistas, des-
cripciones etnográficas, conversaciones, 
observación participante, historias de 
vida) para acercase a los “hechos”, acto-
res protagonistas y voces propias. De esta 
manera, rompe con la ventriloquía que 
ella critica. “La ventriloquía constituye 
una estrategia que faculta a algunos blan-
cos y mestizos a hablar en nombre de los 
indígenas, y permite a otros no indígenas 
a aceptar los discursos ventrílocuos al pie 
de la letra, tal y como si se hubiera origi-
nado en las comunidades” (2023: 326).
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Conscientemente; aquí, hago un 
corte abrupto, como incitando a seguir 
descubriendo los inquietantes, pertur-
badores y problemas más diversos de 
nuestro tiempo, tratados en el libro y 
que están circulando, no solamente en 
los campos académicos internacionales, 
sino también, en movimientos sociales e 
indígenas, como una escritura con gesto 
emancipatorio.
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