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Una etnografía 
multisituada

Energopolitics: Wind and power in 
the Anthropocene es una etnografía 
multisituada que retrata las ten - 
siones políticas, económicas y so - 
ciales en torno a la producción de 
energía eólica en el Istmo de Te-
huantepec, Oaxaca. Siguiendo a 
Marcus (2001) podría decirse que la 
generación energética muestra las  
yuxtaposiciones en las que lo global 
colapsa y es integrado a si tuaciones 
locales.

El libro problematiza la compleja 
trama de producción de energía eó-
lica en el Istmo de Tehuantepec, Oa-
xaca, y da cuenta de los conflictos 
generados en distintos niveles entre 
los poderes municipales, estatales y 
federal: el ánimo expansivo del ca-
pitalismo “verde” transnacional; los 
“deseos” de enriquecimiento ins - 
tantáneo de los políticos reinven-
tados como gerentes del interés 
privado y las ambiciones de los ca - 
ciques regionales; los partidarios 
de las energías sustentables como 
alternativa frente a la catástrofe 
antropocénica y la defensa de los 
pueblos por conservar sus terri-
torios. Estos espacios de conflicto 

y encuentro expuestos en el texto 
abren la puerta para una reflexión 
profunda tanto del significado de  
“desarrollo”, como de la idea de “sus - 
tentabilidad” en el contexto del 
Antropoceno. 

Energopolitics está dividido en 
cinco secciones que representan el 
periplo de los antropólogos a tra-
vés de la Carretera Panamericana  
que los lleva de Ixtepec a La Vento - 
sa y de ahí a Oaxaca, para después 
parar en la Ciudad de México, y 
luego volver a Juchitán.

Duografía: 
autoridad etnográfica 
a dos manos

El libro es parte de un proyecto 
conjunto elaborado mediante lo 
que Cymene Howe y Dominic Bo-
yer han denominado “duografía” 
(duograph), resultado de cons-
truir una etnografía a dos manos, 
dos miradas, dos perspectivas, 
pero entrelazadas en un análisis 
conjunto que deriva en dos etno-
grafías independientes. Se trata 
de un esfuerzo por reformular el 
trabajo colaborativo en campo y  
archivo.

Aunque Energopolitics está fir-
mada por Boyer, el autor es enfá tico 
en señalar que se trata del resulta-
do de una investigación colegiada, 
intitulada Wind and power in the 
Anthropocene, la cual fue llevada 
a cabo junto con Cymene Howe. 
En esta investigación, los etnó-
grafos, ambos profesores de Rice 
University, tuvieron oportunidad 
de revisar las mismas fuentes 
para producir dos dimensiones de  
análisis que pueden ser leídas sin 
un orden particular. Así, Boyer 
planteó los resultados de sus re-
flexiones en Energopolitics, mien-
tras que la profesora Howe lo hizo en 
Ecologics. Al final, los autores pre-
sentan conclusiones comunes y un 
diagnóstico sobre la política ener - 
gética sustentable en México y los  
desafíos para impulsar su desa-
rrollo. Este punto resulta de gran 
valor, pues permite proyectar ajus - 
tes en un medio atravesado por 
la corrupción, el clientelismo y la 
inequitativa distribución de bene-
ficios.

Conceptos clave 
y algunas críticas

Tres conceptos clave sostienen 
la investigación presentada en la  
obra: energopolítica, biopoder, ener-
gopoder. A éstos se agregan dos 
conceptos de soporte: ontopoder 
y deseo.

Para Boyer, el capitalismo es un 
sistema que implica la adaptación 
de los modelos de producción al 
ambiente, del cual se extraen re-
cursos para ser transformados en 
mercancías. Este proceso conlleva 
la apropiación de la fuerza de traba-
jo que es transformada en energía, 
la cual se traduce en valor. Así, el 
capitalismo permite la absorción de 
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los poderes productivos del trabajo 
y los adapta a las necesidades del 
mercado (Steward, 1990; White, 
1993). Ésta es la idea que sustenta 
el biopoder.

Recargado en la idea de Fou-
cault, el autor señala que el bio-
poder constituye un sistema de  
relaciones entre elementos hetero-
géneos que incluyen la corpora-
lidad, la ética, el discurso, las 
instituciones, el derecho, la admi-
nistración de procesos y el cono-
cimiento científico. De este modo, 
el poder es caracterizado como un 
aparato posibilitador de interco-
nexiones y controles sobre la tota-

lidad de la vida. Boyer presenta 
los proyectos de energía eólica, 
como el establecido en el Istmo de 
Tehuantepec, como un aparato  
de biopoder con intenciones de mo-
dificar la vida de la población en 
términos económicos, de seguridad 
energética, infraestructura, edu-
cación y salud. Aunque, también, 
los caracteriza como proyectos que 
inciden de forma violenta en los mo - 
dos de vida tradicionales de los 
pueblos pescadores y agricultores, 
transformando sus dinámicas co-
tidianas, con alto costo ambiental.

Por su parte, el concepto ener-
gopoder subraya el impacto de la 

producción de combustible y elec - 
tricidad en la generación de pro-
blemáticas concernientes a la an-
tropología política. Este concepto 
reflexiona sobre las cadenas de su-
ministro global para la producción  
energética y las interacciones po - 
lítico-económicas y sociales que 
posibilitan la continuidad de esa 
producción. Así, se apunta hacia 
una perspectiva geopolítica en la 
que se ubican los individuos y los 
Estados como sujetos interrelacio-
nados a escala global. El concepto 
de energopolítica permite, por una  
parte, establecer una crítica a la 
relación entre combustible, elec-
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tricidad y poder político y, por 
otra, provoca la discusión sobre 
la emergencia de infraestructuras 
energéticas susceptibles de contri-
buir al desarrollo de nuevas expe-
riencias político-sociales desde la 
lógica de la alteridad, al margen de 
las dinámicas de apropiación y ex - 
plotación que han sido propicias 
para el desarrollo del Antropoceno.

En la investigación propuesta 
por Boyer se plantea la conforma-
ción de espacios productores de 
energía eólica comunitaria en Ixte-
pec como una experiencia político-
social en contra de los aparatos 
energopolíticos del Estado y de 
los intereses del capitalismo ver - 
de transnacional. De esta manera, 
se presenta el energopoder, no sólo 
como las dinámicas verticales de do- 
minación ejercidas desde los con-
glomerados transnacionales y las 
élites gobernantes, sino como una 
herramienta para discutir las “po-
líticas neoliberales” y plantear la 
articulación de formas revoluciona-
rias de infraestructura energética 
que concilien el bienestar con la 
sustentabilidad.

La propuesta de Boyer en torno 
a la energopolítica abre un espacio 
para pensar en torno a la relación: 
capitalismo global, producción ener - 
gética, ejercicio del poder (público y 
privado) y ambiente. Lo que permi -
te imaginar alternativas de futuro 
y posibles salidas ante la crisis que 
experimenta la vida en tiempos del 
Antropoceno.

Junto con el capitalismo, el bio - 
poder y el energopoder, Boyer iden-
tifica dos conceptos adicionales que 
completan el mapa de comprensión 
de la energopolítica. El primero de  
ellos es el ontopoder (inspirado en 
Massumi), el segundo el deseo (ins - 
pirado en Freud).

El ontopoder (ontopower) alude 
a las perspectivas de representa-
ción del viento. Entre los zapotecos 
del Istmo de Tehuantepec (binnizá) 
el viento es una entidad viva, con 

subjetividad, con agencia propia: 
a las ráfagas de viento se las llama 
bi (fuerza de vida), “viento viejo”. 
Para los zapotecos el viento es un 
poder, una presencia corpórea que 
se expresa en lo cotidiano y con la 
cual se establece una relación in - 
terespecie. Sin embargo, esta re-
lación sólo queda señalada en el  
texto sin ofrecer un desarrollo de 
mayor profundidad. Por otra parte, 
el viento aparece como un poder 
ontológicamente distinto en la ló-
gica del capitalismo global. Así, 
las descripciones etnográficas del 
autor permiten observar el choque 
entre las perspectivas occidentales 
y las no occidentales respecto de la 
concepción del ambiente (Descola, 
2012; Viveiros de Castro, 2002).

Por último, se presenta el deseo 
ante la necesidad de pensar la re-
lación poder-posibilidad. El deseo 
es un impulso que siempre trata de  
satisfacerse y la razón, como un 
aparato de control, establece lími-
tes al deseo para hacer posible la 
sociabilidad. El deseo permanece 
perpetuamente insatisfecho, aun-
que controlado de momento. La ten - 
sión entre el deseo y la razón permi-
te al autor caracterizar la conducta 
del “Norte global” y su insistencia en 
producir combustible fósil en can-
tidades crecientes, a pesar de las 
advertencias que la razón presenta 
en cuanto al peligro ambiental que 
conlleva esta satisfacción, identi-
ficada como: paradoja del deseo. 

Esta dimensión psicológica de 
la energopolítica representa –en mi 
opinión– el rostro más débil de la 
propuesta de Boyer, pues coloca 
el deseo como un sentimiento in-
nato del “Norte global”, lo que no 
necesariamente explica el papel 
que ocupan los caciques y políticos 
locales, muchos de ellos de origen 
zapoteco o mestizo, en la reproduc-
ción de las lógicas de dominación  
capitalista. Pero, además, aunque 
se presenta una descripción que po - 
sibilita trazar la personalidad de 

los agentes que interactúan en 
torno a la energopolítica, conven-
dría profundizar en el análisis del 
deseo como categoría explicativa de 
la performatividad de esos agentes 
dentro del ámbito político y social.

Habría sido interesante incor-
porar un enfoque que considera-
ra la dimensión ontológica de los 
binnizá sobre el deseo, para arrojar 
otras luces sobre las diferentes 
perspectivas de comprensión de la 
idea de persona y su relación con 
el ambiente.

En resumen, el texto de Boyer  
ofrece una oportunidad para re-
flexionar en varios niveles: por un 
lado, metodológicamente hablan-
do, sobre la forma de hacer traba - 
jo de campo y construir la autori-
dad etnográfica a partir de la visión 
yuxtapuesta que la duografía hace 
posible. Por la otra, a nivel concep-
tual, respecto del entrecruce polí - 
tico, económico, psicológico y social 
que aparece como subtexto de la 
energopolítica. 
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