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Francisco Sandoval Vázquez 
Biopolítica ambiental, saber ambiental y sustentabilidad  
México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Bonilla Artigas Editores, 2016, 516 pp. 

 

 
Una de las consideraciones sustantivas de las ciencias sociales desde la década 

de 1980 ha sido que vida social humana se basa en su capacidad de simbolizar, imaginar, 
comunicar, pensar y representar la realidad y, a partir de esto es que los individuos o los 
grupos actúan sobre la realidad. Esto no implica necesariamente un retorno a posturas 
idealistas o de determinación de la subjetividad sobre el mundo, sino que la realidad 
siempre es una realidad interpretada con base en marcos cognitivos en donde los 
supuestos ontológicos que se tengan influyen significativamente tanto en nuestro 
conocimiento científico como en el de la vida cotidiana. Tampoco implica que seamos 
capaces de racionalizar todo lo que observamos, incluso de percibir conscientemente, ya 
que existe un amplio espacio para el conocimiento intuitivo y la irracionalidad. Los saberes 
son construcciones sociales y, en este sentido, son productos históricos concretos que 
existen en un contexto de relaciones sociales asimétricas y de desigualdad en múltiples 
dimensiones sociales, y por tanto inmersos en relaciones de poder. Este último no sólo se 
ejerce como coacción física externa, sino implica también disciplinamiento y autocontrol 
aprendido. Es entonces que todo tipo de relación social contiene múltiples formas en que 
se pueden presentar las relaciones de poder, y uno central es aquella que se generan 
desde las estrategias de saber, con base en la legitimación de un tipo de verdad como 
única. 

 
Los objetivos de Francisco Sandoval en este extenso trabajo interpretativo del 

discurso ambiental y ecológico, son los de definir la especificidad del saber ambiental y su 
vínculo con el saber científico, particularmente con el conocimiento económico y las 
tecnologías de gobierno que se construyen para intervenir sobre los diversos procesos 
que implica la vida en este planeta, incluyendo a los mismos seres humanos.  Para esto 
se requiere encontrar el vínculo entre el saber y el discurso ambiental y su liga con el 
poder, así como caracterizar el discurso de la racionalidad instrumental de dominio sobre 
la naturaleza como uno de los distintivos epistémicos y ontológicos de la modernidad  y  la  
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cultura occidental, desde donde se ha pretendido fungir hegemónicamente sobre otras 
ontologías y epistemologías, imponiendo así su dicotomía entre humanidad vs. 
naturaleza, y la desnaturalización de la sociedad: sólo lo social explica lo social. 

 
Para tal fin este trabajo analítico está dividido en cinco capítulos y unas 

conclusiones, en los que primero procura establecer analíticamente la íntima relación 
existente entre el discurso ambiental como discurso de poder en la modernidad, para 
pasar después a examinar las estrategias de poder en el discurso ecológico ambiental y 
estudiar los “núcleos duros” ubicados en el ámbito económico, jurídico, político y 
particularmente en la racionalidad tecnológica del discurso ecológico que invisibilizan las 
relaciones sustantivas de los seres humanos en torno a la naturaleza, como dicotomía 
central del pensamiento occidental. 

 
La base teórica del autor se encuentra en el pensamiento crítico posestructuralista, 

particularmente de Michel Foucault, quien estableció precisamente esta categorización del 
biopoder y la biopolítica, en tanto reflejan, el primero, la diversidad de formas en que la 
sociedad interviene en su ambiente y sobre sí misma con base en relaciones de poder 
desde las cuales los seres humanos se disciplinan, controlan, supervisan, ejercen 
coacción física o simbólica, o incluso aceptan y justifican sus relaciones sociales con su 
entorno, normalizándolas.  Pero es en la biopolítica donde se expresa la relación activa 
entre el saber ambiental y el saber ecológico, como una confrontación de proyectos. El 
saber ecológico como expresión del conocimiento instrumental promovido desde las 
ciencias naturales, se confronta con el saber ambiental que busca establecer de forma 
interdisciplinaria los vínculos entre los procesos sociales con los ambientales, 
incorporando otros saberes y ontologías no reconocidas por la ciencia occidental. 

 
La importancia de la relación entre el uso-aprovechamiento de la naturaleza, el 

poder-saber y el biopoder orientan el sentido de esta investigación, ya que relacionar las 
formas de aprovechamiento de la naturaleza con las formas de control social, que se 
someten al poder de forma positiva, implica un esfuerzo teórico por consolidar el potencial 
de la ecología política como herramienta de análisis histórico, político, económico y social. 
El análisis de la ecología política en la orientación y usos de los recursos permitirá 
comprender las tensiones que generan formas concretas de aprovechamiento del 
ambiente y las estrategias de apropiación de la naturaleza. El otro fundamento conceptual 
de Francisco Sandoval es el ampliamente y reconocido trabajo de Enrique Leff, quien ha 
logrado fusionar distintas perspectivas críticas sobre el saber ambiental, los procesos de 
deterioro y conflicto en torno a los recursos naturales, poniendo a dialogar distintos 
campos de la epistemología, economía y sociología ambiental, ecología política y 
educación ambiental. 

 
Un aspecto sugerente de la obra es el del valor del saber ambiental como crítica 

fundamental a la sociedad capitalista actual, la cual ha sido incapaz de frenar el deterioro 
ambiental de todo el planeta. Esto resulta muy relevante en tanto expresa cómo desde los 
saberes subordinados, fundamentados en ontologías y epistemologías alternativas, si es 
posible pensar alternativas, forjando así una dura crítica a la concepción dominante aún, a 
pesar de las décadas de controversias contra el positivismo lógico, de la existencia de una 
ciencia neutra, ahistórica, asocial,  apolítica y sin base ética. Los saberes ambientales son 
capaces de vincular críticamente distintos tipos de conocimiento para producir otro capaz 
de poner en duda la racionalidad instrumental de la ciencia moderna, ante la 
ingobernabilidad del deterioro ambiental.  
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Como todo trabajo de este tipo, puede ser leído en distintas claves, así como ser 

sometido a interpretaciones distantes. Uno de los riesgos de la lectura de este libro es 
caer en un posible relativismo epistemológico propio de todo constructivismo social 
extremo. Esto significa suponer que todo proceso es social contingente, resultado del 
juego de actores, ya sea en el paradigma del individualismo metodológico donde son 
actores racionales con intereses que buscan maximizar, o bien desde las perspectivas 
fenomenológicas que asumen lo social se reduce a lo que los sujetos puedan interpretar 
del mundo, una y otra vez, sin que existan límites a su número y contenido. Consideramos 
que no es la intensión del autor, ya que se puede interpretar una cierta primacía a los 
aspectos interpretativos que definen la realidad percibida socialmente, pero los aspectos 
ambientales, generalmente percibidos en forma restringida, está sujeto a vínculos 
definidos entre ecosistemas y reproducción social.  

 
El análisis histórico de la ciencia como conocimiento supremo en occidente, no 

implica rechazar el modelo newtoniano de ciencia, sino comprender, explicarlo 
causalmente, o al menos a través del razonamiento abductivo, en sus condiciones 
sociohistóricas, como también se puede hacer con los saberes ambientales de las 
sociedades no occidentales, en pos de una ecología de saberes, sin sublimar ningún tipo 
de conocimiento. 

 
El trabajo tiene un importante valor heurístico, que desde nuestra perspectiva 

puede ser llenado de un amplio contenido sociológico desde una mirada crítica, con el 
objetivo, como asevera el autor, de explorar la capacidad de la racionalidad ambiental 
para conformar un nuevo horizonte civilizatorio, es decir, construir estilos de vida alternos 
a la modernidad.  
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