
76

LA HETEROGENEIDAD  
DE LA RESISTENCIA:  

Palabras clave: sociología ambiental, neoliberalismo,  
zona de sacrificio, desarrollo, resistencias

ABSTRACT
 
Este artículo es el resultado de una investigación con enfoque cualitativo, 
realizada en la V Región de Chile, específicamente en la provincia de Marga 
Marga. En esta zona se ha localizado el proyecto de Termoeléctrica Los 
Rulos, que amenaza con transformar las dinámicas sociales y experiencias 
del habitar el territorio. En este contexto es que diferentes grupos han ma-
nifestado su contraria al proyecto. Entre ellos, están los movimientos socia-
les y los pequeños agricultores. El presente estudio explora los elementos 
específicos que separan ambas visiones y los sistematiza en torno a seis 
nodos de conflicto: el rol del estado, los niveles de participación ciudadana, 
la experiencia del habitar, la definición de los medios de producción, las 
características de los empleos esperados, la visión sobre la naturaleza y la 
importancia de los recursos naturales. Los resultados de la investigación 
sugieren que, a pesar de que ambos grupos se posicionan en contra de la 
Termoeléctrica los Rulos, poseen especificidades distintivas respecto de 
la forma de orientar transformaciones territoriales. Los dirigentes de mo-
vimientos sociales plantean una transformación territorial enfocada en el 
desarrollo, donde lo ambiental, social y económico están en un mismo nivel 
de importancia; mientras que los pequeños agricultores, orientándose a un 
crecimiento selectivo, continúan sobreponiendo el ámbito económico por 
sobre otros elementos.
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1. INTRODUCCIÓN 

Este artículo considera dos elementos 
contextuales respecto de la crisis am-
biental: el primero, es que el fenómeno 
de devastación de la naturaleza constitu-
ye, evidentemente, una problemática de 
orden mundial (Intergovernmental Panel 
of Climate Change, 2018; Rockstrom et 
al., 2009); y, el segundo, es que este fe-
nómeno ocurre de forma singular en el  
Chile neoliberal.

El modelo neoliberal chileno es un siste-
ma político, económico y social impuesto 
por la dictadura militar, que fue institu-
cionalizado en la constitución política de 
1980. Se caracteriza por llevar un proceso 
de desconstitución de la matriz sociopo-
lítica estatal nacional popular y la poste-
rior fundación de un modelo que camina 
bajo la conducción de las minorías oligár-
quicas, elitistas tecnocráticas y militares 
(Garretón, 2014). Este proceso se llevó a 
cabo mediante el uso de la fuerza y  la 
desarticulación de la institucionalidad 
nacional-popular como de los grupos 
sociales que sustentaban los proyectos 
políticos del país, entre los años 1964 y 
1973 (Garretón y Espinosa, 1993)1. En tér-
minos generales, el neoliberalismo trans-
forma el rol del Estado a uno de carácter 
subsidiario que es incapaz de controlar 
al empresariado (Ffrench-Davis, 2003). 
Peor aún, se pone totalmente al servicio 
de estos, mediante constantes flujos de 
recursos públicos (Devlin y Moguillansky, 
2009), componiendo lo que se ha deno-
minado capitalismo de servicio público  
(Ruiz, 2019)2.

Se ha planteado que el extractivismo neoliberal chileno (Gordillo, 
2017) se basa en una ideología de los recursos naturales, cuya 
principal característica es la comprensión de la naturaleza desde 
una perspectiva utilitaria, donde la utilización de materias primas 
pareciera ser la única alternativa plausible de progreso económi-
co (Alarcón, 2018). Esta definición es pertinente para englobar 
contextual y conceptualmente el estudio de una termoeléctrica, 
debido a que, en este caso, el producto energía se elabora por 
una empresa privada sobre la base de la extracción de recursos 
(sobre todo de la escasa agua del territorio para posteriormente 
ser comercializada). En ese sentido, se entiende a la naturaleza 
que sustenta aquella producción energética desde una lógica  
utilitarista economicista.

Esta ideología de los recursos naturales (Alarcón, 2018) posee 
múltiples implicancias; sin embargo, en este texto remitiremos a 
las de orden institucional y a las de orden territorial.   Las de 
orden institucional, que comienzan desde la Constitución, prote-
gen la propiedad privada por sobre cualquier otro derecho (Atria, 
2013) y se prolongan hacia instituciones ambientales reglamen-
tadas con base en promesas y poca capacidad de fiscalización 
(Maillet y Carrasco, 2019)3. Por otro lado, las de orden territorial 
refieren a una forma de transformación del espacio, que se en-
foca exclusivamente en el crecimiento económico, y, en el caso 
chileno, ha estructurado lugares denominados como “zonas de 
sacrificio” (Bolados y Sánchez, 2017), destinadas a la extracción 
de recursos naturales.

Si bien Folchi (2001) visibiliza la existencia de conflictos de con-
tenido ambiental en toda la historia de Chile, es imposible obviar 
que el modelo neoliberal y aquella forma de transformación del 
espacio ha generado una intensificación en la conflictividad so-
cioecológica del país, generando múltiples resistencias (Delama-
za, Maillet y Martínez, 2017; Alarcón, 2018; Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, 2016). 

3 Campos y Larenas (2011) mencionan la existencia de dos olas de 
modernización a la institucionalidad ambiental en Chile, la primera entre 
1995 y 2010, que se derrumba producto del conflicto socioambiental 
de “Acción por los Cisnes” en Valdivia. Y la segunda donde se inserta el 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Tribunales Ambientales 
y el Ministerio del Medio Ambiente desde el 2010 hasta la fecha. Esta 
segunda ola, según Maillet y Carrasco (2019), no ha sido capaz de 
garantizar evaluaciones imparciales a los proyectos, por el contrario, 
se enfoca en aprobar proyectos con medidas de compensación y no 
de realmente evaluar su impacto con posible “rechazo” en caso de 
incumplimiento de requerimientos.

1 Específicamente los gobiernos de Eduardo 
Frei Montalba y Salvador Allende.
2 Esto en desmedro de proyectos de 
desarrollo orientados desde un bien 
público. La lógica empresarial se basa en 
el bien privado como principal horizonte. 
El empresariado chileno descansa 
constantemente en un Estado que le reduce el 
riesgo de inversión y subvenciona las  
posibles pérdidas. 
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El presente artículo asume que aquellas conflictividades o ten-
siones a la forma “neoliberal” de transformar el territorio4 (Fala-
bella, 2015) significan la emergencia de una capacidad reflexiva 
en determinados grupos sociales, que muchas veces es gatillada 
por una inminente perturbación en la experiencia del habitar un 
territorio. Sin embargo, a raíz de esto, planteamos el problema 
sociológico vislumbrado: asumir de forma errónea que la existen-
cia de una reflexión social respecto al neoliberalismo es obliga-
toriamente un posicionamiento alternativo al mismo, constituye 
una simplificación de la realidad social.  Así, sostenemos que el 
proceso reflexivo respecto al neoliberalismo, dependiendo de su 
nivel, puede orientarse netamente a cuestionar su distribución te-
rritorial, es decir, la geolocalización de tal o cual industria en un 
territorio, sin proponer un “nuevo modelo de desarrollo” alternati-
vo al neoliberalismo extractivo5. 

En este contexto, se retoma la línea de investigación planteada 
por Alarcón (2018), referente a las distinciones y características 
cualitativas de los posicionamientos sociales respecto al neolibe-
ralismo en territorios afectados por proyectos extractivos que, 
desde su perspectiva, podrían ser el sustrato para la superación 
del modelo. Para esto, se analizará el caso de la población que 
habita en la zona circundante al proyecto de Termoeléctrica Los 
Rulos, ubicado en la provincia del Marga Marga de la V Región 
de Chile. Especialmente, a pequeños agricultores y dirigentes de 
movimientos sociales6. El presente estudio es relevante para el 
campo de la Sociología Ambiental, debido a que permite com-
plejizar el estudio social de resistencia al extractivismo chileno; 
en tanto, a nivel global, la retórica de estudios sobre la resistencia 
se ha enfocado en visibilizar el surgimiento de posiciones críticas 
obviando sus diferencias internas (Svampa, 2019). El campo de 
la sociología ambiental es un espacio emergente en la sociología 
chilena, y, por tanto, este tipo de estudios puede abrir una línea 
más precisa de estudios sobre resistencias que permita establecer 
distinciones sociales y, en base a aquello, enriquecer los modelos 
institucionales y de política pública de participación ciudadana. 

4 Que implica a la ideología de los recursos naturales, la constitución 
de una institucionalidad sin facultades y su consecuente cristalización 
en una política de crecimiento eco nómico, que obvia el desarrollo 
ambiental y social.
5 Esto no omite la existencia de sectores que, en base a su reflexión 
social, sí planteen alternativas al neoliberalismo, reivindicando elementos 
sociales y ambientales en las prioridades de la transformación territorial.

6 Se comprende como movimiento social a 
aquellas organizaciones que emanan de la 
sociedad civil, que surge y forma su tejido 
social e identidad organizacional en pos 
de un proyecto colectivo. Se caracterizan 
por no estar insertos en el sistema político 
institucional. En este caso, se entrevistó 
a los movimientos: “Villa Alemana Sin 
Termoeléctricas”, “Libres de Alta Tensión 
Limache” y “Pulmón Verde Quilpué”. Los 
pequeños agricultores no se entienden como 
“movimiento social” debido a que operan de 
manera individual no organizada y su grupo 
social precede al conflicto mismo, sin tener 
grandes variaciones en sus
formas organizativas. 
7 La noción de orientación de transformación 
territorial se recupera del geógrafo humano 
Benno Werlen (2010), que avanza sobre la 
idea de una geografía de la acción social.

Este  artículo busca responder a la si-
guiente interrogante: ¿cuáles son las di-
ferentes orientaciones de transformación 
territorial de pequeños agricultores y de 
dirigentes de movimientos sociales de y 
para la provincia de Marga Marga en Chi-
le? En este sentido, el objetivo general es 
analizar las características de las  orien-
taciones de transformación7 del territo-
rio de aquellos pobladores respecto al 
proyecto termoeléctrico Los Rulos, con-
siderando que este proyecto les podría 
transformar totalmente la experiencia del 
habitar la provincia. 

También se plantean como objetivos es-
pecíficos: a) identificar las características 
empíricas de las orientaciones sobre de 
transformación territorial de pequeños 
agricultores y de dirigentes de movimien-
tos sociales respecto a la zona anterior-
mente mencionada, y b) reconocer nodos 
de tensión entre las mismas que permitan 
una aproximación global a los puntos que 
generan heterogeneidad.
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2. ANTECEDENTES TERRITORIALES E  
INSTITUCIONALES AL PROYECTO  
DE TERMOELÉCTRICA LOS RULOS,  
EN LA PROVINCIA DE MARGA MARGA

La región de Valparaíso se ha caracterizado, en los últimos tiem-
pos, por albergar amplios proyectos termoeléctricos en sus te-
rritorios8 y estructurar zonas de sacrificio: un claro ejemplo es 
Quintero y Puchuncaví, donde producto de las emanaciones de 
material particulado, gases tóxicos y petróleo al borde costero, 
se ha visto perjudicada la salud de los pobladores y del propio 
ecosistema (Riquelme, 2018). Lo interesante es que, a pesar de 
aquellos antecedentes, en el año 2015 se aprueba la construcción 
de la Termoeléctrica Los Rulos en la provincia de Marga Marga de 
la misma región.

Este proyecto, promovido por la empresa IC Power, posee un 
monto de inversión que equivale a los USD 594 millones y con-
tará con una capacidad máxima de 540 MW de potencia bruta 
(Los Rulos, s. f.), mediante la operación de gas natural y diésel. 
Respecto a sus impactos, se estima que expulsará 110 toneladas 
de material particulado al año y 310 000 litros de agua diarios 
(Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, 2018), 
por lo que, evidentemente, constituye una transformación en  
el ecosistema. 

Respecto a las características territoria-
les de la provincia de Marga Marga, cabe 
mencionar cuatro elementos: 1) la zona 
de Marga Marga se encuentra declarada 
como zona de sequía y escasez hídrica 
(Ministerio de Obras Públicas, 2020), 2) 
la pequeña agricultura históricamente ha 
sido relevante en el desarrollo económico 
de la zona (Ideaconsultora, 2011; Oficina 
de Estudios y Políticas Agrarias, 2018), 3) 
la provincia se encuentra vecina al ya con-
taminado Quintero y Puchuncaví por lo 
que se debe considerar que en los ecosis-
temas hay movilidad de la contaminación 
por agua o aire (Seremi de Salud Valpa-
raíso, 2015) y 4) el proyecto se encuentra 
cercano a la reserva de la biosfera “Cam-
pana Peñuelas”, zona de interés científico 
para la conservación y la protección de la 
biodiversidad reconocida mundialmente 
por la UNESCO (Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura, 2015).
 
A nivel institucional, el caso chileno se 
encuentra compuesto esencialmente por 
las orientaciones de la Constitución de 
la República. Que, por un lado, contem-
pla el derecho a vivir en un entorno libre 
de contaminación (posee leyes como la 
19.3009 y adscribe al convenio 169 OIT10); 
pero que, por otro lado, también defien-
de el derecho a la propiedad. Existe, ade-
más, un Sistema de Evaluación Ambiental 
(SEA) que se hace cargo de analizar el 
impacto de proyectos productivos, sis-
tematizar las inquietudes de la sociedad 
civil y velar por el cumplimiento del marco 
normativo chileno11 (Servicio de Evalua-
ción Ambiental, s,f).

8 Termoeléctricas de Puchucaví, Ventanas y Quillota.
9 Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley 19.300): 
establece un marco general de regulación del derecho a vivir en un 
medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio 
ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del 
patrimonio ambiental.
10 El Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
11 Esto significa que se vela por el cumplimiento de estándares sociales 
normativamente institucionalizados, de lo que se considerará como 
“espacio contaminado”. El problema es que la constitución chilena, se 
construyó en dictadura militar. Por ello se reduce al consenso de un 
grupo social reducido, que legisla por sobre el territorio habitado por 
otras personas, porque las zonas de sacrificio no se encuentran ni cerca 
de los lugares de veraneo de la elite, ni menos vecinos a sus hogares.
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En febrero del 2015, el referido proyecto 
ingresó al SEA. Ya en mayo del 2015, la 
Secretaria Ministerial de Salud (SEREMI 
de Salud) señala que el estudio de impac-
to ambiental realizado debe ser rechaza-
do por carecer de información relevante 
y esencial, respecto a posibles riesgos a 
la salud de la población; ya que no explo-
ra sobre la influencia de los vientos sobre 
la calidad del aire, no se considera a las 
provincias vecinas con termoeléctricas, ni 
tampoco da garantía de que la utilización 
de agua dejará lo suficiente para consu-
mo humano (Seremi de Salud Valparaíso, 
2015). No obstante, durante el año 2017, la 
comisión de evaluación ambiental presidi-
da por el intendente de Valparaíso, Gabriel 
Aldoney, resolvió aprobar el proyecto con 
la  condición de que la empresa IC Power 
mejore su propuesta; lo que, a pesar de 
generar reclamos por parte de movimien-
tos sociales y algunos pequeños agricul-
tores, no fue rectificado. Esto implica que 
se desconocieron los datos de utilización 
de agua provenientes de la sociedad civil 
y se validaron los entregados por la em-
presa que indican ausencia de impacto 
negativo no remediado o recompensa-
do.  El año 2018, dirigentes de diferentes 
movimientos sociales, pequeños agricul-
tores, municipios y expertos acudieron al 
Tribunal Ambiental12,  para que se revisa-
ran nuevamente los reclamos que en esta 
ocasión sí fueron acogidos; sin embargo, 
en marzo de 2020, fueron desestimados, 
aprobándose finalmente la construcción 
de la Termoeléctrica Los Rulos (Tribunal 
Ambiental, 2020).

3. EL NEOLIBERALISMO 
EXTRACTIVO EN EL CHILE 
CONTEMPORÁNEO, APROXIMACIONES  
TEÓRICO-CONCEPTUALES

El presente apartado define conceptos centrales en la investiga-
ción y expone antecedentes teóricos relevantes para abordar la 
temática a tratar. De esta forma, se encontrará conceptos ante-
riormente enunciados –sin su necesaria profundización– y con 
nuevos elementos significativos para el proceso investigativo: el 
esquema 1 presenta conceptos contextuales mencionados en la 
introducción y en los antecedentes, que presentan los cimientos 
teóricos del esquema conceptual.

12 Entidad supuestamente independiente 
y autónoma respecto al poder político.
contaminación, la protección del medio 
ambiente, la preservación de la naturaleza y la 
conservación del patrimonio ambiental.

Esquema 1. Neoliberalismo, implicancias institucionales  
y territoriales

Ideología de los 
recursos naturales

Constitución de la República/
Sistema de evaluación 
ambiental/ Ministerio del 
Medio Ambiente/
Superintendencia del 
Medio Ambiente

Transformaciones de 
espacios y dinámicas 
orientadas al crecimiento 
(progreso económico)

Neoliberalismo
extractivista chileno

Implicancias
institucionales (barreras)

Normativa insuficiente y
limitada capacidad
estatal de fiscalización

Zonas de sacrificio

Implicancias
territoriales

Conflictividad 
socioecológica
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En primer lugar, se comprende que las raí-
ces teóricas del neoliberalismo recaen en 
Spencer, Rueff y Hayek (Cardoso, 2006). 
Estos autores, a pesar de sus diferencias, 
plantean que el neoliberalismo es un mo-
delo de sociedad enfocado en la econo-
mía, donde existe un ataque directo y letal 
al Estado como agente regulador econó-
mico y como garante de derechos socia-
les. La transformación es tan amplia que 
concierne desde la pérdida de propiedad 
estatal en medios de producción hasta 
la privatización de la función pública del 
mismo (Cardoso, 2006). Aquel modelo 
teórico es operacionalizado en medidas 
concretas en la Universidad de Chicago, 
y es vehiculizado a los países latinoame-
ricanos por jóvenes intelectuales de élite. 
La dictadura de Pinochet es la única que 
no resguarda el nacionalismo económi-
co en América Latina, y comienza a im-
plementar un modelo de privatización y 
transformación que el resto del subconti-
nente no experimentará hasta los “retor-
nos a la democracia”13 (Ruiz, 2006).

Específicamente, el neoliberalismo orto-
doxo chileno se caracteriza por su eco-
nomicismo y sus medidas político-institu-
cionales que, amparadas en la represión, 
asesinato y tortura a los adherentes del 
proyecto nacional-popular de Allende, 
buscan promover la privatización de la 
industria nacional, el extractivismo y una 
economía de mercado orientada al cre-
cimiento económico (Gutiérrez, 2019; 
Ffrench-Davis, 2016; Foxley, 2005; De 
Gregorio, 2005). Entendiendo, entonces, 
al neoliberalismo como modelo de socie-
dad, es que referiremos específicamente 
a la estructuración de un singular modelo 
productivo extractivista (Seoane, 2012). 

La investigación de Alarcón (2018), ha dilucidado que la ideología 
que subyace al modelo chileno es una ideología de los recursos 
naturales, que según su propia definición es:

“El conjunto de ideas, conceptos y articulaciones conceptuales 
que nos señalan que Chile está dotado de una gran cantidad 
de recursos naturales. En términos simples, podemos sostener 
que esta ideología se basa en sostener que, independiente-
mente del modelo económico que se quiera tener en Chile, el 
país necesita usar recursos que se entienden como recursos  
naturales” (p.141). 

El modelo neoliberal extractivista basa la economía del país en 
la extracción y exportación de materias primas, con un Estado 
que potencia a empresas privadas que exploten el territorio y 
paguen a este una porción reducida de impuestos (Fernández 
y Arriaza, 2017; Pelfini y Mena, 2017). Ello refleja una clara orien-
tación hacia el crecimiento económico por sobre un desarrollo 
social igualitario o mantención del medio ambiente (Falabella, 
2015; Romero-Toledo, 2019).  Para fines de este trabajo, nos he-
mos enfocado en lo que denominamos las implicancias territoria-
les y las implicancias institucionales del neoliberalismo extractivo, 
que han generado conflictos socioecológicos en los territorios  
(Gordillo, 2017).

Las implicancias institucionales del modelo han sido ampliamen-
te investigadas y se comprenden como los elementos que deli-
mitan y accionan el Estado; en este sentido, se refiere desde la 
propia Constitución (Gutiérrez, 2019; Galdamez, 2017), en tanto 
da cuenta de los principios orientadores a la legislación, políti-
cas y organismos; hasta a la propia organización de instituciones 
estatales (Báez, 2017). La idea de la “sostenibilidad” se ha inser-
tado a las políticas ambientales y, por lo tanto, se ha buscado 
integrar algunos criterios “verdes” en el marco de una industria 
extractiva en constante aumento, con fines más propagandístico 
que sustantivos (Navarro y Rivera, 2013).  Esto se ha traducido en 
políticas ambientales de “sello verde” que no han logrado dismi-
nuir el número de conflictos socioecológicos; todo lo contrario, se 
han visto intensificados y el fracaso para el medio ambiente y las 
comunidades es rotundo (Departamento de Estudios Fundación 
Terram, 2004; Gordillo, 2017). 

13 El caso argentino liderado por Menem, en 
Brasil por Cardoso y en Perú por Fujimori, son 
en la década del 90’, mientras el giro Chileno 
es en los 70’.
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Las implicancias territoriales son aquellos 
elementos espaciales a nivel rural y urba-
no que han desembocado en la sectori-
zación desigual del país (Pradilla, 1990), 
en este sentido es que se comprende 
que la transformación territorial depende 
de la confluencia o imposición de senti-
dos transformadores, donde se define tal 
o cual orientación para transformar. El 
neoliberalismo, como proyecto socioe-
cológico, transforma el territorio con una 
orientación hacia el progreso ortodoxo, 
donde se consolidan zonas productivas 
- ya sean forestales, salmoneras, mineras 
y energéticas -, cuya característica princi-
pal es el estado de depredación ecológi-
ca, producto de la industria que se haya 
situado en el territorio.  Aquellas zonas 
han sido denominadas zonas de sacrificio 
(Bolados, 2016; Hormazabal et al., 2019) 
y refiere a lugares donde las actividades 
productivas son percibidas como des-
tructivas para la salud y el habitar de sus 
pobladores (Holifield y Day, 2017).

Se entiende por conflicto socioecológi-
co aquel proceso de tensión y contrapo-
sición respecto al proyecto de sociedad 
y ambiente neoliberal en Chile. En este 
sentido, Alarcón (2018) plantea que Chi-
le en sí mismo, producto de todas las ca-
racterísticas anteriormente mencionadas, 
constituye un conflicto socioecológico, 
que constantemente va vislumbrando 
nuevos correlatos territoriales, sobre todo 
en zonas de sacrificio o sus espacios ale-
daños como lo es la zona de Marga Mar-
ga, comprendida en este artículo.
  
Entendiendo, entonces, las precisiones 
teóricas respecto al modelo neoliberal 
en Chile, sus implicancias territoriales 
e institucionales, zonas de sacrificio y 
conflictos socioecológicos, cabe tam-
bién preguntarse: ¿cómo se insertan 
las comunidades en estos procesos? El 
esquema 2, nos presenta el marco teó-
rico bajo el cual se pretende compren-
der la forma en que las posiciones re-
flexivas se traducen en orientaciones de  
transformación territorial.
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Esquema 2. Conceptos de participación de  
pobladores en el neoliberalismo
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En base a la bibliografía existente respec-
to al caso chileno, se ha construido el es-
quema anteriormente expuesto. En este 
sentido, se asume que todo el entramado 
en torno a los posicionamientos reflexivos 
surge a partir de un proceso de territo-
rialización de la industria extractiva (Cal-
derón et al., 2013; Valenzuela y Kowszyk, 
2017; Pino y Carrasco, 2019; Romero-Tole-
do, 2019), que obliga a la población tomar 
posición en algún momento por tal o cual 
proyecto territorial y, por ende, se discier-
ne respecto a la orientación de transfor-
mación territorial que debiera imperar 
(Bustos-Gallardo y Prieto, 2019). En aquel 
proceso, y en un registro teórico, existi-
rían tres orientaciones. La primera, es la 
orientación al crecimiento ortodoxo que 
implica justamente cristalizar la ideología 
de los recursos naturales y reproducir el 
modelo imperante sin modificación14. La 
segunda orientación refiere a grupos que 
busquen una transformación estructural 
radical al neoliberalismo extractivo, don-
de ya no se oriente el territorio al creci-
miento económico, sino a un desarrollo 
social, ambiental y económico (Falabella, 
2015; Calderón et al., 2013; Pino y Carras-
co, 2019; Romero-Toledo, 2019). La tercera 
orientación refiere al crecimiento selecti-
vo, que será entendido como la manten-
ción del modelo con ajustes15.

Para  apreciar la segunda y tercera orientación, se debe com-
prender el surgimiento de lo denominado como “resistencia”, que 
refiere weberianamente a la facultad de un individuo o de grupos, 
para hacer prevalecer su voluntad versus la de otros (Giner, 2011). 
Sin embargo, esta facultad universal, posee límites de acción 
práctica delimitadas por aquellas posiciones de poder estructu-
rales previas (Wolf, 2001)16.

Con base en los antecedentes expuestos, y a las aproximaciones 
teóricas existentes respecto al caso chileno, este trabajo baraja 
el siguiente argumento como su hipótesis central.  Ante el sur-
gimiento del Proyecto Termoeléctrico Los Rulos, cuyo impacto 
realizaría una transformación total del territorio, se opera una re-
flexividad social en la población que los obliga a pensar si es que 
aquella transformación es deseada para el territorio o no.  En este 
sentido es que, a pesar de que los pequeños agricultores como 
los dirigentes de movimientos sociales se posicionan en conjunto 
como resistencia al extractivismo, estos poseen orientaciones de 
transformación territorial heterogéneas; los primeros, orientán-
dose al desarrollo; y, los segundos, a un crecimiento selectivo.

14 Este tipo de orientación no ha sido 
interesante para la academia; sin embargo, 
es imposible que exista el conflicto social si 
no existen posiciones en pugna no solo en 
estilo comunidad versus empresa, sino que 
también, ente comunidad/ comunidad. Véase 
argumentos que sustentan aquellas posiciones 
Valenzuela (2011), Aqua (2018), Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(2008), Food and Agriculture  
Organization (2015).
15 El clásico ejemplo de esta orientación es el 
fenómeno Not in My Backyard Phenomenon 
(NIMBY), investigado fundamentalmente en 
EE.UU. y Europa. Este fenómeno consiste 
en estar en contra de la llegada de tal o cual 
industria al área donde habito. Véase más  
en Kinder (2019).

Imagen: https://unionpatriotica.cl/en-limache-upa-dijo-no-a- 
la-termoelectrica-de-los-rulos/

16 Ya sea por lo que Falabella (2015) ha denominado nudos 
estructurales, como las consideraciones institucionales anteriormente 
mencionadas, o por la alta capacidad del empresariado de incidir en 
decisiones políticas en Chile. 
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4. MARCO METODOLÓGICO: 
ENFOQUE CUALITATIVO, ENTREVISTA EN 
PROFUNDIDAD Y ANÁLISIS DE CONTENIDO 
SEMÁNTICO COMO HERRAMIENTAS PARA 
APROXIMARNOS AL OBJETO

Este trabajo pretende analizar las características y distinciones 
de las orientaciones de transformación territorial, tanto de los 
pequeños agricultores, como de los  dirigentes de movimientos 
sociales de la zona de Marga Marga; para esto, se necesita profun-
dizar sobre los elementos significativos que constituyen social-
mente estas categorías. En este sentido, la naturaleza del objeto 
y el objetivo de la investigación hicieron necesario adoptar un 
enfoque cualitativo, ya que permite la profundización requerida 
a través de la generación de unidades de información situadas 
en un contexto social, cultural y económico específico, dando la 
posibilidad de una adecuación constante para lograr mayor pre-
cisión (Duarte, 2014; Duarte, Canales y Cottet, 2016). En este caso, 
debido a las posibilidades prácticas de acercarnos al campo, se 
ha tomado definición por la investigación social de discursos, ba-
sada en el lenguaje y los códigos que de ahí emanan. 

4.1 MUESTREO

Este artículo se basa en diez entrevistas en profundidad reali-
zadas a pequeños agricultores de la zona de Marga Marga y a 
cuatro dirigentes de movimientos sociales. El muestreo fue no 
probabilístico, por criterio (López, 2004) y se realizó en base a 
la técnica de bola de nieve: lo que subyace a esta técnica es “la 
idea de red social y consiste en ampliar progresivamente los suje-
tos de nuestro campo partiendo de los contactos facilitados por 
otros sujetos” (Blanco y Castro, 2007, p.2). La técnica de “bola 
de nieve es empleada a menudo en la investigación de campo, y 
consiste en solicitar que cada entrevistado sugiera otras personas 
para entrevistar” (Babbie, 2000, p.456).

Los criterios de inclusión a la muestra fueron principalmente per-
tenecer a la categoría de pequeño productor y comercializador 
residente en la zona, como también participar en calidad de vo-
cero de algún movimiento social surgido en reacción al proyec-
to termoeléctrica Los Rulos. Esto se justifica porque la pequeña 
agricultura es el principal sustento de la zona, mientras que los 

movimientos sociales refieren a ciudada-
nos organizados que ya manifiestan una 
posición colectiva de personas que habi-
tan el espacio, y cuyas inquietudes sobre-
pasan a una incompatibilidad de medios 
de producción. Ambos grupos sociales 
se tratan por separado debido a que los 
pequeños agricultores no han establecido 
pautas colectivas de acción ni organiza-
ción que rompan con la individualidad y, 
aparte, existían como grupo desde una 
temporalidad previa a la termoeléctrica. 
Por lo que sería un error asumir que ope-
ra como movimiento social, con intereses 
colectivizados y orgánica constituida.

4.2 TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN  
DE INFORMACIÓN Y  
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Este trabajo de investigación realizó la 
técnica de producción de información de 
la entrevista en profundidad y de análisis 
de contenido. La entrevista en profundi-
dad fue la técnica seleccionada luego de 
examinar las recomendaciones de infor-
mantes claves, que sugerían que, en el 
contexto de la pequeña agricultura de la 
zona de Limache, no se acostumbra a rea-
lizar grandes conversaciones colectivas o 
grupales. En este sentido es que los agri-
cultores no suelen emitir opinión cuando 
están en compañía de otros agricultores 
o en caso de existir opiniones, no refieren 
necesariamente a estructuras sociales de 
sentido, sino que refieren a opiniones per-
sonales de actores que cotidianamente 
son más dominantes o se encuentran en 
situaciones de poder. Esto puede llevar a 
un fracaso metodológico, en tanto, no se 
logran reconstruir las experiencias signi-
ficativas colectivas y se sobredimensiona 
la opinión de algunos actores. 
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La técnica entrevista en profundidad se define como “encuentros 
cara a cara entre el investigador y los informantes” (Taylor y Bog-
dan, 1986, p.101), es decir, como una conversación intencionada 
entre iguales. El proceso de interacción entre investigador y en-
trevistados permite que el primero logre ir accediendo a diferen-
tes niveles de la realidad social del entrevistado.

Por otro lado, la entrevista en profundidad tiene su lugar en la 
función expresiva del lenguaje, produciendo información cualita-
tiva, donde el yo de la entrevista es social en tanto el individuo 
no se experimenta a sí mismo como tal, sino indirectamente en 
función del otro generalizado (Alonso, 2003). En esta línea, la en-
trevista en profundidad supera el nivel individual debido a que 
mediante la profundización de las categorías de significación se 
va avanzando sobre categorías comunes y sociales. En palabras 
del mismo Alonso (2003): “desde el conjunto de puntos de vis-
ta particulares de otros individuos miembros del mismo grupo, 
o desde el punto de vista generalizado del grupo social al que  
pertenece” (p.2).

A nivel de análisis de información, se optó por el análisis de con-
tenido semántico, debido a que mediante el proceso de codifica-
ción logra una caracterización profunda de categorías y delimi-
tación de las expectativas en torno al territorio. En ese sentido, 
el análisis de contenido, según Andréu (2002), es una técnica de 
interpretación de materiales que alberguen contenido, abriéndo-
nos las puertas al conocimiento de diversos aspectos y fenóme-
nos de la vida social, incluidos los de orden categorial. Respecto 
a su característica de “semántico”, lo hemos definido así porque 
permite esquematizar una estructura de significación en torno a 
ciertas temáticas vislumbradas en los objetivos.

Las dimensiones de estudio consideraron los aspectos sociales, 
económicos y ambientales, específicamente en torno a seis áreas: 
1) situación actual del territorio, 2) situación ideal futura del te-
rritorio, 3) elementos significativos esperados en ese futuro, 4) 
rumbo actual del territorio, 5) rol del estado en el fenómeno y 6) 
valoración respecto al proyecto de Termoeléctrica los Rulos. Con 
esto, se busca reconstruir cómo, semánticamente, se constituyen 
las orientaciones territoriales por grupo y los límites empíricos 
entre una y otra.

5. HALLAZGOS

El primer resultado a exponer es que am-
bos grupos se posicionan abiertamente 
contra la termoeléctrica; sin embargo, he-
mos encontrado que las bases de aque-
lla oposición son heterogéneas y se rela-
cionan justamente a la forma en que se 
entiende la transformación del territorio 
para el futuro.

5.1 DIRIGENTES DE MOVIMIENTOS 
SOCIALES Y PEQUEÑOS 
AGRICULTORES, SEPARADOS 
POR EL HORIZONTE

Orientación al 
desarrollo

Dirigentes de 
movimientos
sociales

Orientación al 
crecimiento 
selectivo

Pequeños 
agricultores

Esquema 3. Nodos de conflicto entre 
Dirigentes de Movimientos Sociales 
(Desarrollo) y Pequeños Agricultores 
(Crecimiento Selectivo)

Los análisis han sugerido que existe una 
diferencia cualitativa respecto a la forma 
en que se piensa idealmente el futuro del 
territorio de Marga Marga. Por ello, se re-
afirma que los dirigentes de movimientos 
sociales apuntan homogéneamente a una 
transformación territorial orientada al de-
sarrollo, donde constantemente refieren a 
un desarrollo social, ambiental y econó-
mico en un mismo nivel de importancia. 
Mientras que el segundo grupo, referente 
a los pequeños agricultores con nociones 
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17 Movimientos sociales orientan la transformación al desarrollo y los 
pequeños agricultores a un crecimiento selectivo.
18 Se encuentra ligado también a lo político. 

Como se demuestra en el esquema, se han identificados algunos 
nodos respecto a cada uno de los aspectos del desarrollo; esto 
genera que ambos grupos posean diferentes posiciones respecto 
a estos nodos y se establezca la diferencia. A continuación, se 
definirá el núcleo de cada uno de ellos. 

Esquema 4. Nodos de conflicto específicos

más heterogéneas e individualizadas, a pesar de considerar el 
desarrollo social, ambiental y económico, siguen posicionando a 
este último elemento como el de mayor importancia. Asumiendo 
que estos enfoques de jerarquización ya establecen una diferen-
cia respecto a la orientación de transformación territorial17 a la 
que adscriben, es que a continuación se presentarán los nodos de 
conflicto específicos que diferencian ambas posiciones.
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económico

Ambito
ambiental

Respecto al ámbito social18, vislumbran 
sobre todo tres nodos: el rol del Estado, 
los niveles de participación ciudadana y 
la experiencia del habitar. El rol del Esta-
do se ha caracterizado por aquellas di-
ferencias respecto a los aspectos y a la 
forma de funcionamiento estatal en terri-
torios, esto generalmente vinculado a los 
elementos normativos y prácticos de las 
instituciones. El nodo niveles de partici-
pación da cuenta de diferentes nociones 
de la ciudadanía y el entramado social en 
la toma de decisión sobre los territorios; 
así, lo que se cuestiona es sobre todo la 
posición de la sociedad civil respecto al 
sistema político en sus diferentes niveles 
(comunal, regional, nacional). Como ter-
cer nodo del ámbito social, se hace refe-
rencia a la experiencia del habitar, esto 
considera las diferencias en la forma en 
que los individuos y colectivos cotidia-
namente forman redes de acciones, cos-
tumbres, signos y significaciones, que les 
estructura diferentes formas de compren-
der vivencialmente su territorio. 

Respecto al ámbito económico, este con-
sidera dos nodos: la definición de los me-
dios de producción y las características de 
los empleos esperados. El primero, refiere 
a la definición sobre la forma de produc-
ción que debería primar en la zona- por 
ejemplo: la agricultura, la energía, el turis-
mo, etc.- y la estructura base del modelo 
de territorio. En esta misma línea, el se-
gundo nodo refiere a que también existe 
una diferencia respecto al tipo de empleo 
que se espera en la zona, así como la vali-
dez de la procedencia del mismo.

A nivel ambiental, el primer nodo es la 
visión respecto a la naturaleza, es decir, 
la forma en que se comprende la relación 
entre persona y entorno, variando desde 
posiciones en las que la persona está por 
sobre la naturaleza y la instrumentaliza 
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“Nos falta el agua, siempre ha faltado 
mucha agua, lamentablemente las aguas 
no están faltando solamente por el cam-
bio climático, está faltando porque los 
gobiernos hacen malas inversiones con 
el asunto de los cerros, el gobierno está 
invirtiendo plata en gente que no tiene 
necesidad para plantar paltos, los pal-
tos son los que, en este momento, nos 
quitaron el agua a los valles y nos debe-
rían subvencionar más agua” (Agricultor 
2, comunicación personal, 27 de enero  
de 2020).

5.3 LOS NIVELES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La noción de participación ciudadana en 
los dirigentes de movimientos sociales se 
caracteriza por promover que las deci-
siones referentes a la transformación del 
territorio surjan desde la sociedad civil y 
consideren también nuevos procesos de 
gobernabilidad desde abajo hacia arriba. 
De esta manera, los pobladores que ha-
bitan en el territorio deberían tener mu-
cha más incidencia sobre las decisiones 
finales sobre la transformación de este, 
es decir, que los niveles de decisión con 
respecto al territorio posean un carácter 
vinculante con la comunidad. Esta noción 
es problemática para el sistema político, 
porque de una u otra manera cuestiona la 
legitimidad de la representación y lo que 
esto ha significado: impulso para poseer 
normativamente más soberanía frente a 
las intervenciones privadas y también es-
pacios de pugna más justa:

hasta nociones conservacionistas, que ven a la persona dentro 
de un entorno que no debe modificar, en tanto, el mismo es parte 
de aquel funcionamiento. Esta base es la que sustenta el segundo 
nodo, la importancia de los recursos naturales, que refiere justa-
mente el rol y la forma en que la naturaleza se relaciona con una 
vida cotidiana. 

A continuación, se presentará cada uno de estos nodos y la for-
ma en que ambos grupos se posicionan respecto al mismo, esto 
lograría reconstruir las características empíricas de cada una de 
las orientaciones de transformación territorial presentes en los 
dirigentes de Movimientos Sociales y Pequeños Agricultores (con 
miras al desarrollo o al crecimiento selectivo).

5.2 EL ROL DEL ESTADO

Respecto al rol del Estado, los dirigentes de movimientos sociales 
se caracterizan por posicionarse desde una visión crítica respecto 
a la acción del Estado sobre los territorios, ya que esta gestión 
–desde el modelo neoliberal– ha fomentado el extractivismo y 
el deterioro significativo del medio ambiente. Por esta razón, los 
dirigentes de movimientos sociales abogan por un funcionamien-
to estatal que se oriente a una mayor rigurosidad normativa, es 
decir, leyes que fiscalicen construcciones de proyectos termoe-
léctricos en el territorio, asegurando tanto el bienestar de los ha-
bitantes, como del ecosistema de la zona. Además, requieren que 
el Estado posea un rol activo en la orientación al desarrollo, pro-
poniendo planificaciones y lineamientos:

“El estado ha tenido un rol más bien un rol cómplice en el de-
terioro, ya que a través del Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA) ha facilitado estos megaproyectos sin hacer lo que se 
debe hacer, por ejemplo, medir el aire, si es que es posible ins-
talar una Termoeléctrica o no, ha entregado licitaciones que no 
corresponden” (Dirigente de Movimiento Social 2, comunica-
ción personal, 27 de enero de 2020).

Los pequeños agricultores si bien poseen una visión crítica de la 
acción del Estado sobre los territorios, no necesariamente plan-
tean una modificación estructural de este sino más bien cambios 
selectivos. Es decir, se orientan a que el Estado otorgue mayor 
apoyo económico (subsidiario) para los emprendimientos de los 
pequeños agricultores y que regule y fiscalice la repartición de 
agua en la Provincia de Marga Marga –declarada con estrés hídri-
co– para que no exista un acaparamiento de algún sector:
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“No puede ser que estos matones nos 
amenacen por querer un lugar donde vi-
vir sano para nuestros hijos, refleja que 
en nuestro país no se puede participar 
realmente, porque solo les revuelves el 
gallinero y se enojan, pero no puedes 
ponerte y denunciar que hostigan por-
que te persiguen, eso no nos deja par-
ticipar. Nosotros queremos mucho estar 
en la mesa, nos educamos cómo pode-
mos para saber de estos temas, no es 
justo que nos saquen a la fuerza eso no 
es democracia” (Dirigente de Movimien-
to Social 1, comunicación personal, 27 de 
enero de 2020).

Por el contrario, la noción de participa-
ción ciudadana en pequeños agricultores 
se caracteriza en que los niveles de deci-
sión con respecto a la transformación del 
territorio se discutan en las autoridades 
locales, es decir municipales y regionales, 
y que estas tengan mayor incidencia en 
los resultados nacionales. En este sentido, 
los pequeños agricultores se centran en 
el adecuado funcionamiento de la institu-
cionalidad política actual, asumiendo que 
esta podría velar por los intereses de la 
comunidad. No existe una reflexión pro-
funda respecto a la legitimidad del siste-
ma político social actual: 

“Hay poderes que están sobre las leyes y 
mientras estén esos poderes mucho más 
no se puede hacer. Si esto funcionara 
bien los políticos deberían escucharnos 
y todo andaría mejor, si acá uno le habla 
al alcalde y nunca responde nada, pare-
ciera que se hace el loco, eso es lo que 
yo quiero” (Agricultor 5, comunicación 
personal, 27 de enero de 2020).

5.4 LA EXPERIENCIA DEL HABITAR

Los dirigentes de movimientos sociales plantean que es indispen-
sable que el territorio se transforme positivamente, esto implica 
que se debe orientar al cuidado y protección de la provincia de 
Marga Marga. En este sentido, se considera que la actual forma de 
habitar ha contribuido en el deterioro y que no puede continuar. 
El deterioro se expresa en la escasez de zonas de áreas verdes- 
como plazas y parques -, como también en la contaminación de 
basura y residuos de material particulado de los proyectos ex-
tractivos de la zona. Lo mencionado, sin duda alguna, amenaza la 
calidad de vida de los habitantes al interior del territorio:

“Me gustaría vivir en una comuna diferente, no volver a lo que 
hemos hecho porque eso nos ha destruido completamente, 
tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestra basu-
ra, papeles, contaminación, autos, todo, porque en diez años 
la comuna tiene que mejorar, tener plantas de reciclaje, ser  
sustentable”(Dirigente de Movimiento Social 4, comunicación 
personal, 27 de enero de 2020).

La experiencia del habitar en pequeños agricultores no se carac-
teriza por plantear una transformación al territorio, sino más bien 
a que se mantengan las redes de contacto cotidiano que existen 
al interior de la provincia.  Por lo tanto, refiere en mayor a medida 
a acciones y costumbres cotidianas que estructuran la forma que 
tienen de comprender vivencialmente su territorio. En este sen-
tido, esperan reproducir una vida tranquila, sin reflexionar acerca 
de sus propias prácticas en el territorio:

“Me gustaría que fuera igual, porque yo tengo sesenta y dos 
años, criado en Limache, nacido en Limache y Limache siempre 
ha sido una ciudad sana con buen aire, con buena gente, no 
quiero que las cosas sigan cambiando” (Agricultor 7, comunica-
ción personal, 27 de enero de 2020).

5.5 LA DEFINICIÓN DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN

Los dirigentes de movimientos sociales asumen que las formas 
de producción que deberían primar en la zona son, en primer lu-
gar, el turismo sustentable. Lo cual tiene como finalidad recuperar 
sus quebradas, cuencas y reservas que cuentan con gran parte 
de la flora y fauna de la provincia. En segundo lugar, la produc-
ción agrícola, con la finalidad de que lo que se produce sea ex-
clusivamente para los habitantes del territorio, para así evitar la 
producción indiscriminada y se proteja el medio ambiente. Así, se 
comprende  que los medios de producción rurales deben estar 
enlazados para formar diferentes cadenas de valor no extractivas, 
orientándose hacia economías circulares, es decir, tomando como 
base el funcionamiento de los ecosistemas:
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“La comuna debería orientarse a recuperar sus quebradas y 
cuencas para poder volver a desarrollar mayor actividad agríco-
la, pero una actividad agrícola que no busque exportar ni nada 
de esas mentiras, sino que nos sirva a nosotros, los que vivimos 
en este lugar” (Dirigente de Movimiento Social 2, comunicación 
personal, 27 de enero de 2020).

Respecto a los pequeños agricultores, sostienen que la forma de 
producción que debe primar en el territorio es la producción agrí-
cola, donde debe existir una mayor capacitación con respecto 
a las técnicas de producción como también de un mayor apoyo 
económico en sus emprendimientos agrícolas. No obstante, cri-
tican elementos existentes de los proyectos extractivos, como el 
uso indiscriminado del agua y el deterioro del medio ambiente; 
pero mantienen una misma lógica: el utilizar el recurso hídrico en 
sus cosechas sin algún tipo de mediación:  

“Deberían potenciarse los emprendimientos, nosotros que esta-
mos en producción orgánica, deberían apoyar más, porque par-
ten dándole a los grandes y a nosotros nos dan la nada, quizás 
seguir haciendo esto si deja luquitas para vivir” (Agricultor 8, 
comunicación personal, 27 de enero de 2020).

5.6 LAS CARACTERÍSTICAS DE 
LOS EMPLEOS ESPERADOS

Los dirigentes pertenecientes a movimientos sociales asumen 
que el carácter de los empleos depende del tipo de emplea-
dor.  En este sentido, se esperan empleos que comiencen a tener 
otros requerimientos más orientados a la conservación, y esto 
implica una transformación de todos los ciudadanos, para saber 
más de turismo y capacitarse. Se plantea una transformación del 
mercado del trabajo en función de posicionar nuevos medios  
de producción:

“Yo creo que el turismo es una forma de generar ingresos y 
creo que es bueno, porque da trabajo, pero viene sin destruir, 
es súper importante pensar de dónde viene el trabajo porque 
muchas veces es pan para hoy, hambre para mañana” (Dirigen-
te de Movimiento Social 1, comunicación personal, 27 de enero  
de 2020).

Por otro lado, los pequeños agricultores marcan una diferen-
cia porque esperan que se continúen abriendo empleos para la 
población en rubros extractivos sobre la palta. El problema que 
vislumbra es que ese empleo no queda para los pobladores de 
la zona, pero si aquello funcionara de otra manera, estarían de 
acuerdo con que se perpetúe un mercado del trabajo con esas 
características:

19 Para revisar definición y contextualización 
del concepto, ver página 81.

“Los palteros deberían dar más pega a 
las familias, ganan mucho dinero y aquí 
cada vez es más difícil vivir, el empleo 
es algo muy complicado y ellos debe-
rían dejarnos esas pegas a gente de 
aquí mismo; no traer gente de afuera, ni  
migrantes” (Agricultor 9, comunicación 
personal, 27 de enero de 2020).

5.7 LA VISIÓN SOBRE LA NATURALEZA

La visión sobre la naturaleza es el símil 
de la ideología de los recursos naturales 
para el neoliberalismo.19 En este sentido, 
es que los dirigentes de movimientos so-
ciales plantean  una visión alternativa en 
la que la naturaleza somos las personas, 
las plantas y todos los elementos vivos 
que rodean el espacio. De esta manera,  
no existe oposición y debemos desarro-
llarnos asumiendo que los cambios que 
se realicen afectan a todos los seres vivos:

“La naturaleza no es algo que puedas 
llegar a ocupar y tirar, nosotros somos 
naturaleza y por ahí deberíamos partir. 
Nos han metido esto de que la natura-
leza se explota y la verdad también se 
puede hacer nacer más naturaleza y vivir 
sin romperla” (Dirigente de Movimiento 
Social 3, comunicación personal, 27 de 
enero de 2020).

Tal como ha sido la tónica, los pequeños 
agricultores poseen otra visión que se re-
laciona mucho a su historia en el rubro. 
Esta visión es bastante utilitarista respec-
to a la naturaleza, y constantemente la 
comprende como un medio para el bien-
estar económico, de donde se extraen co-
sas y se transforman en dinero o mejores 
condiciones. Inclusive, aquello se vislum-
bra en la forma en que dan cuenta del 
problema del agua: se transforma en pro-
blema porque no permite el crecimien-
to de la pequeña agricultura, no porque 
sea un problema ecológico que ponga en 
riesgo la vida en la zona: 
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“Yo vivo en los laureles, igual perjudica al sector, en todo lo que 
es agricultura, en problemas de agua que hay, para nosotros 
el agua es para utilizarla para trabajar y con esto no podemos 
ocupar nada de eso, la ocupan todas los palteros o ahora va a 
ser la termoeléctrica” (Agricultor 10, comunicación personal, 27 
de enero de 2020).

5.8 LA IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES

A raíz del nodo anterior, surge también una diferencia respecto a 
la importancia de los recursos naturales. La importancia para los 
dirigentes de movimientos sociales se basa en la noción de  que 
somos parte del ecosistema y, también, que la calidad de vida se 
constituye positivamente cuando los recursos naturales son com-
prendidos como elementos vitales más que comercializables:

“El agua, la tierra, no necesariamente es para usarla y destruir-
la: es importante porque también si la preservamos permitimos 
que vivan otras especies y dar algo de equilibrio a cadenas que 
ya hemos destrozado demasiado” (Dirigente de Movimiento So-
cial 1, comunicación personal, 27 de enero de 2020).

Los pequeños agricultores siguiendo también con el nodo ante-
rior, plantean que la importancia de los recursos naturales es so-
bre todo por su capacidad productiva y de potenciar el territorio. 
En este sentido, los recursos naturales son la base de su trabajo 
y deben mantenerse, porque sin ellos no se puede desarrollar la 
actividad económica.

“Los recursos naturales los podemos seguir usando, pero a un 
nivel no tan fuerte que no lo destruya; pero nosotros necesi-
tamos vender siempre hemos vivido de esto y la agricultura 
es sobre todo nuestra fuente de subsistencia, que obvio, es a 
base de agua. Un compañero igual siempre dice «hay que traer 
esa agua del sur y ocupar acá si allá les sobra»” (Agricultor 1,  
comunicación personal, 27 de enero de 2020).

6. CONCLUSIÓN

Respecto a la pregunta que estructuraba 
este texto, se proponen dos elementos in-
teresantes para las ciencias sociales terri-
toriales. Primero, el territorio se constitu-
ye en base a orientaciones de diferentes 
actores y no es una construcción azarosa 
ni siempre predeterminada. En segundo 
lugar, las orientaciones de transformación 
territorial que se distinguen de la enfoca-
da al crecimiento, poseen diferentes no-
dos de conflicto que las diferencian entre 
sí; así, la comprensión de aquellas diferen-
cias puede permitir también avanzar en 
esquemas explicativos de las acciones de 
los grupos en los momentos de negocia-
ción institucional y extrainstitucional.

La hipótesis de este texto proponía que 
tanto dirigentes de movimientos socia-
les como pequeños agricultores se posi-
cionan como resistencia al Proyecto Ter-
moeléctrico Los Rulos, ya que el principal 
impacto es que realizaría una total trans-
formación del territorio. Sin embargo, 
poseían orientaciones de transformación 
territorial heterogéneas; los primeros, 
orientados al desarrollo, y, los segundos, 
a un crecimiento selectivo. Los resultados 
siguieron que se afirme esta hipótesis, 
ya que se encuentran diferencias empí-
ricas entre los grupos. El análisis realiza-
do tensiona la homogeneidad que se ha 
planteado hasta ahora en los estudios de 
resistencia al neoliberalismo, puesto que 
la crítica al funcionamiento de este no im-
plica pensar en un modelo alternativo. 
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Características de una 
transformación territorial 
orientada al desarrollo 
(movimientos sociales)

Características de una 
transformación territorial 
orientada al crecimiento 
selectivo (pequeños 
agricultores)

- Rol activo en promover el 
desarrollo social, económico 
y ambiental
- Mayor rigurosidad en el 
cumplimiento de normativas 
y fiscalización de proyectos

- Rol activo en impulsar 
leyes para la repartición 
del agua
- Entregar apoyo económico 
para el desarrollo de 
sus emprendimientos

- Participación desde la 
sociedad civil, dotando de 
soberanía a los ciudadanos
- Carácter vinculante con la 
comunidad en la toma de 
decisiones respecto de la 
transformación del territorio

- Mantener prácticas, 
costumbres y redes de 
contacto al interior de 
la provincia 
- No reflexionar acerca 
de propias prácticas

- Transformación positiva 
del territorio, orientada al 
bienestar de la comunidad 
y del ecosistema
- Fomentar nuevas prácticas 
que vayan en dirección de 
mayor sustentabilidad

- Mayor cantidad de empleos 
en el rubro de la palta
- No variar tanto respecto 
de lo que se ha hecho 
históricamente

- Desarrollar nuevas 
competencias en 
la población
- Desarrollar empleos 
enfocados en la conservación

- La importancia recae 
en su capacidad productiva, 
sobre todo en que 
históricamente se ha 
utilizado de esta manera.

- Son importantes para 
mantener equilibrios 
ecológicos que hemos 
desestructurado.

- Participación desde la 
institucionalidad vigente, 
delegando las decisiones 
a las autoridades 
locales y regionales
- Sin reflexión profunda sobre 
la legitimidad de esta forma 
de hacer democracia

- Medios de producción 
basados en que los 
productos circulen en 
la región
- Desarrollo del turismo

- Deberá primar una 
agricultura que 
les permita exportar.

- Se centra en que somos 
parte. Así, entiende a la 
naturaleza como un todo.

- Existe una visión muy 
utilitarista de que los 
recursos naturales siempre 
deben ser utilizados.

Rol del Estado

Niveles de 
participación 
ciudadana

Características de 
los empleos esperados

Visión sobre 
la naturaleza

Importancia de los 
recursos naturales

Experiencia 
del habitar
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