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RESUMEN  
Exponemos elementos de la investigación «Resistaction - Extractivismo, conflictos 
socioecológicos y emergencia de alternativas: dimensiones crítica y política de la 
educación ambiental en la resistencia social» (2018-2023), que se propone explorar 
los procesos de co-aprendizaje, de formación ecociudadana y de innovación social 
forjados en el seno de los movimientos sociales de resistencia al despliegue del 
modelo extractivista en Québec (boom minero-energético) y Chile (extractivismo 
exacerbado-cuna del modelo neoliberal). Se adoptan las perspectivas etnográfica y 
fenomenológica para el proceso de levantamiento y validación de los datos 
(entrevistas semi-dirigidas, discusiones grupales y observación participante), que se 
realiza arrimándose a las agendas de actividades de los movimientos sociales de los 
dos terrenos previstos, concebido como un proceso de diálogo reflexivo con los 
actores sociales en sus propios contextos.  
 
Palabras claves: Extractivismo, conflicto socioecológico, resistencia social, 
educación ambiental, ecociudadanía.  
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RESUMO  
Apresentamos elementos da investigacão «Resistaction - Extractivismo, conflictos 
socioecológicos y emergencia de alternativas: dimensiones crítica y política de la 
educación ambiental en la resistencia social» (2018-2023), que se propoe explorar os 
procesos de co-aprendizagem, de formação ecocidadã e de inovação social forjadas 
no seio dos movimentos sociais de resistência a implementação do modelo 
extrativista em Québec (boom minero-energético) e Chile (extractivismo exacerbado-
cuna do modelo neoliberal). Se adota perspectivas etnográfica e fenomenológica 
para o processo de levantamento e validação dos dados (entrevistas semi-dirigidas, 
discussões grupais e observacão participante), que se realizará junto as agendas 
das atividades dos movimentos sociais nos territórios previstos, mas concebidos 
como um proceso de diálogo reflexivo com os atores en seus propprios contextos.  
 
Palabras claves: Extrativismo, conflito socioecológico, resistencia social, educacão 
ambiental, ecociudadania.  
 

Summary 
We present elements of the research «Resistaction - Extractivism, socio-ecological 
conflicts and the emergence of alternatives: critical and political dimensions of 
environmental education in social resistance» (2018-2023), which aims to explore co-
learning processes, eco-citizen processus and of social innovation forged within the 
social movements of resistance to the deployment of the extractivist model in Québec 
(mining-energy boom) and Chile (exacerbated extractivism-cradle of the neoliberal 
model). The ethnographic and phenomenological perspectives are adopted for the 
data collection and validation process (semi-directed interviews, group discussions 
and participant observation), which is carried out by sticking to the activity agendas of 
the social movements of the two planned areas, conceived as a process of reflective 
dialogue with social actors in their own contexts. 
 
Key words: Extractivism, socio-ecological conflict, social resistance, environmental 
education, eco-citizenship. 
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EXTRACTIVISMO Y MULTIPLICACIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIO-

ECOLÓGICOS 

 

La proliferación de conflictos socioecológicos que surgen como consecuencia 

de la expansión sin precedentes de proyectos extractivos a gran escala (mineros, 

petroleros, gasíferos, hidroeléctricos, nucleares, termoeléctricos, forestales, etc.) es 

un hecho definitivamente innegable. Lo es igualmente el estrecho vínculo del 

extractivismo con el modelo de mercado vigente, basado en la sobre explotación de 

los recursos naturales y la transformación de los territorios en espacios de conquista 

al servicio de las economías globalizadas (Sánchez Albarrán, 2017; OCMAL, 2015, 

Abraham y Murray, 2015; Martínez Alier, 2014; Thomas, 2013; Svampa, 2013).  

El extractivismo de nueva generación pone a su servicio los avances 

tecnocientíficos para desarrollar proyectos de explotación masiva de la naturaleza, 

ocupando zonas antes preservadas, territorios indígenas y parques nacionales e 

incluso lugares recónditos, aún vírgenes, las últimas fronteras naturales  (Bednik, 

2016; Combes, 2011; Sacher, 2010). Aunque la industria extractiva despliega hábiles 

campañas de marketing presentándose como el paradigma de la riqueza (Carrere, 

2004) y como una clave para el desarrollo local y el progreso, las constancias de que 

se trata de una de las actividades más contaminantes y devastadoras son puestas en 

evidencia, siendo los sectores minero y energético los que poseen un más alto nivel 

de peligrosidad (Jérez Henríquez, 2017; Pujol, 2014; Thomas, 2013; Manzella y 

Lusiani, 2008; Ericson y col., 2008; Carrere 2004; Beck, 2001). 

La devastación ambiental (pérdida de biodiversidad, contaminación y 

agotamiento del agua – derretimiento y destrucción de glaciares, contaminación del 

aire y del suelo, esterilización de éstos, ruina de los  paisajes, etc.) y la devastación 
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social (aplastamiento de las economías locales, erosión cultural, destrucción de 

modos de vida tradicional, local y de organización social, conflictos, rupturas, 

divisiones, migraciones, relocalizaciones, enfermedades múltiples, malformaciones, 

etc.) son a menudo irreversibles. Los riesgos y las amenazas asociados a estas 

devastaciones son múltiples y se manifiestan a corto, mediano y largo plazo (Aylwin y 

Cuadra, 2011; Saage-Maab y Müller-Hoff, 2011; San Juan Standen, 2011; Orellana y 

Marleau, 2011; Bebbington y col., 2008; Bouvier de Candia y col., 2008; Salinas 

Rivera, 2007; Yáñez, 2006; Carrere, 2004).  

Los procesos de injusticia social van de la mano de la injusticia ambiental y a 

pesar de los discursos anunciando beneficios, se constata un importante 

recrudecimiento de las situaciones críticas (Angelowski, 2015; Kempf, 2012; OLCA, 

2005; Camacho 1998). Este fenómeno es particularmente complejo en los territorios 

y comunidades de proximidad a los proyectos industriales (McDonald, 2009). El 

descontento de las poblaciones ha ido en aumento.  

Entre otras cosas, éste se manifiesta ante la ausencia de una legislación y de 

una fiscalización que proteja adecuadamente sus derechos frente a los intereses de 

las empresas. Las reformas neoliberales han desarrollado una legislación que 

favorece el control de los recursos naturales por parte de éstas (leyes mineras, 

tratados de libre comercio, tratados mineros bilaterales, leyes comerciales, etc.). 

Además de las enormes ganancias las empresas gozan de exoneraciones y 

beneficios tributarios a lo que se suma la deficiente capacidad fiscalizadora (Lapointe 

y col., 2011; Handal, 2010; Alcayaga, 2009).  

Por otra parte, la implantación industrial va a menudo acompañada de 

violencia y de persecusión ejercidas por las empresas y sus agentes, apoyadas por 

las fuerzas policiales e incluso, militares (Pérez Roig, 2009, Global Witness, 2007). 

La represión y la criminalización son utilizadas para frenar la acción contestataria que 

estos proyectos provocan (Ibid.). Los asesinatos de defensores de los territorios 

aumentan de forma alarmante, siendo el continente latinoamericano el más afectado 

de manera constante (Global Withness, 2018). Asimismo, son generalmente las 
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comunidades indígenas y rurales las principales víctimas de estos procesos 

resultando vulnerables frente al poderío de las empresas extractivas. Sus territorios 

son objeto de apropiación y despojo. Sus derechos, estipulados en el Convenio 169 

de la OIT y la Declaración Universal de Derechos Indígenas (2007) son 

frecuentemente violados (Cuadra, 2014; Yáñez y Molina, 2011; Urkidi y Walter 2011; 

Aylwin y Cuadra, 2011; Aylwin 2004; Yáñez, 2006, 2005).  

Este fenómeno de expansión extractivista ha dado lugar al surgimiento de un 

nuevo estatus que califica a los territorios como «zonas de sacrificio». Se trata de 

lugares cuyas comunidades – generalmente en situación socio-económica marginal 

desfavorable - y sus territorios, se encuentran profundamente afectados por una 

contaminación industrial continua y permanente. Una suerte de fatalidad irreversible 

se ha instalado como realidad permanente en estos lugares. El impacto de la 

actividad industrial sobre los sistemas que sustentan la vida es de tal envergadura, 

que está poniendo en peligro la existencia de diversas formas de vida incluyendo la 

supervivencia de la humanidad misma. 

 
MOVIMIENTOS SOCIALES DE RESISTENCIA EN DEFENSA DE LOS 
TERRITORIOS, EDUCACIÓN AMBIENTAL, COMUNIDAD DE APRENDIZAJE, 
ECOCIUDADANÍA 
 

En respuesta a esta situación, cada vez son más numerosas las comunidades 

que reaccionan colectivamente oponiendo una resistencia persistente y prolongada 

para defender sus territorios, haciendo frente al contexto de enorme asimetría frente 

a las empresas. Efectivamente, los nuevos escenarios complejos de alto riesgo en la 

calidad de vida, generados por la expansión del extractivismo, hacen surgir un vasto 

proceso colectivo de dinamización o revitalización social que confronta esa realidad 

(Jerez Henríquez, 2017; Gudynas, 2016; Duterme y Gaudichaud, 2012; Svampa, 

2009; Martínez Alier, 2009; De Sousa Santos, 2001). La sociedad civil, sin recursos 

adecuados, sin aliento y contra la corriente de una poderosa máquina político-

económica (Sauvé, Charland, Orellana y col., 2010, p. 11), se organiza para 

defenderse, para proteger sus territorios y su integridad, en la defensa de sus 
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derechos, tratando de responder colectivamente a la preocupación, la alarma, la 

incertidumbre, la cólera y por cierto, a la necesidad de encontrar soluciones.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Principales desencadenadores de la movilización social frente a la expansión del 
extractivismo. 

 

Estos actores buscan hacer valer sus derechos como interlocutores legítimos 

para ser considerados en la toma de decisiones sobre sus territorios (San Juan 

Standen, 2011; Batellier y Sauvé, 2011; Orellana y al., 2008). Se forjan de ese modo, 

movimientos sociales de resistencia que se amplifican y articulan alineando 

preocupaciones e impactos personales con inquietudes, realidades y reivindicaciones 

colectivas (Orellana y Marleau, 2015, 2011; Prost, 1997). Van más allá de las 

fronteras locales e incluyen actores de diversos ámbitos y sectores (medio ambiente, 

justicia social, derechos humanos, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, científicos, 

juristas, grupos religiosos, etc.) para formar redes de acción colectiva.  

Estos movimientos se convierten en un nuevo actor social, omnipresente en el 

espacio público y en los escenarios políticos, esencial en el mapeo de la resistencia y 

las luchas por el territorio (Wagner, 2008). Se implementan en este contexto 

estrategias para exigir el derecho a una información clara y completa sobre la 

naturaleza, los impactos y el alcance de los proyectos; el derecho a ser consultados; 

el respeto por su conocimiento sobre el territorio, su integración en los procesos de 

toma de decisión, etc. (Petroske, 2017; Orellana y Marleau 2011).  
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Los actores sociales se unen, estudian, analizan y reflexionan juntos, 

aprenden conjuntamente a desarrollar una postura argumentada y a conquistar una 

interlocución sólida (Bolados García y Sánchez Cuevas, 2017; Sauvé, 2013; Orellana 

y Marleau, 2011). Se experimentan nuevas formas de encontrar información, de 

expresarse y de manifestarse. Se implementan estrategias que favorecen el 

despliegue de los talentos y capacidades múltiples que convergen, se complementan 

y enriquecen en torno a objetivos comunes. Estos movimientos ganan fuerza a través 

de la creación de redes, con la dinamización, el compromiso y la articulación 

orgánica de sus miembros.  

La idea de comunidad de aprendizaje atraviesa estas prácticas colectivas 

adquiriendo un sentido emancipador. La protesta organizada y la defensa colectiva 

se convierten en procesos pedagógicos de nuevo tipo y escuelas de maduración 

política, laboratorio de construcción de una nueva cultura política y participativa 

(Poma, 2016, 2011). Los que no han tenido voz, los históricamente invisibles, 

marginados, toman la palabra para expresar en la arena pública su sentir (De Sousa 

Santos, 2016, 2002), poniendo en práctica acciones colectivas de autodefensa y de 

defensa territorial. Dado que los problemas ambientales están en el corazón de estos 

conflictos, estos movimientos sociales se transforman en un crisol de reconstrucción 

de los vínculos con el medio ambiente y en referencias esenciales como expertos de 

lugar y de territorio (Szmulewicz y Liscovsky, 2016; Melé 2008). 

Repensar y reconstruir los vínculos del ser humano y los grupos sociales con 

el medio ambiente es la preocupación esencial de la educación ambiental; esta 

dimensión fundamental de la educación global que por su especificidad, su finalidad 

y los procesos que desencadena, constituye un factor clave de cambio, adquiriendo 

en el contexto actual, una relevancia indiscutible (Sauvé,  1999 ; Sauvé y col, 2017). 

La educación ambiental se refiere a una de las tres esferas interrelacionadas 

de interacciones en la base del desarrollo personal y social: la esfera de relación a 

Oïkos (eco-), nuestra casa de vida compartida y en la que existe otra forma de 
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alteridad, más amplia, que se preocupa del conjunto de las diversas formas de vida 

(Sauvé,  1999 :16). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Las tres esferas intercotectadas del desarrollo personal y social (Sauvé, 1999). 
 
 

Ya no se trata de acumular nuevos saberes, lo que en una época fue 

considerado la clave del «progreso», sino que de construir saberes que sean 

significativos, los cuales desde un enfoque ético y político contribuyan no sólo a 

cambiar actitudes y conductas individuales y colectivas frenando las tendencias 

destructivas sino que además, a repensar la conducción de nuestros destinos 

colectivos. La educación ambiental, en el contexto actual de expansión de un modelo 

destructivo, se propone contribuir a la búsqueda de soluciones adecuadas a las 

problemáticas socioecológicas contemporáneas estimulando el pensamiento crítico, 

la creatividad, el compromiso y la responsabilidad, de modo de construir nuevos 

valores esenciales y de aportar a la concepción de propuestas sociales que integren 

una ética de vida, recreando la redes de relaciones del ser humano y las sociedades 

en la trama compleja de la vida (Sauvé, 2014d y e; Sauvé, 1997) 
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La práctica de comunidad de aprendizaje toma implícitamente o 

explícitamente forma en el seno de los movimientos sociales de resistencia al 

extractivismo, en torno a las preocupaciones de protección de los territorios, del agua 

y de la vida y por lo tanto, para concebir e implementar estrategias de defensa de 

ellos (Orellana, 2016; Orellana y Marleau, 2015).  

Surge además como una forma de romper con la anomía del contexto social 

contemporáneo, su falta de vínculos, de relaciones significativas y estructurantes y 

de valores comunes, promoviendo el respeto, la solidaridad y la reponsabilidad 

colectiva.  Compartiendo este proceso, los miembros de estos movimientos viven 

una progresiva maduración y un aprendizaje colectivo que permite penetrar 

lúcidamente en la realidad, aprehenderla, comprenderla, apropiársela colectivamente 

y objetivarla, aprendiedo a actuar activa y comprometidamente en ella y con ella 

(Orellana, 2005).  

Se construyen de este modo nuevas comprensiones de la complejidad 

ambiental (Leff, 2000) y también del rol de los actores sociales. Se crean condiciones 

favorables para generar desde la acción colectiva de resistencia, un saber-hacer 

contextualmente adecuado, un saber-ser y un aprender a vivir-juntos de forma más 

solidaria, contraponiéndose a las lógicas del modelo de mercado portador de 

individualismo y alienación (Orellana, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMBIENTE & EDUCAÇÃO 
E-ISSN - 2238-5533 

v. 25, n. 1, 2020 

 

22 

 

Figura 3. La estrategia de comunidad de aprendizaje en educación ambiental (Orellana, 2005). 

 

Efectivamente, en los contextos de conflicto socioecológico se pone en 

marcha un vasto proyecto colectivo de aprendizaje ecosocial que explora, investiga y 

desarrolla nuevas comprensiones y sentidos sobre los estrechos vínculos entre los 

problemas sociales y los problemas ecológicos, entre la calidad de vida de las 

personas y la calidad del medio ambiente (Batellier y Sauvé, 2011; Orellana y 

Marleau, 2011).  

La defensa de la vida se convierte en una causa común (Rodríguez, 2005). 

Este aprendizaje se teje en el cruce de las miradas, de los saberes, de las 

trayectorias y las experiencias (Cristol 2017; Brière 2016; Carsolio, 2016; Pérez 

2016; Wertheimer, 2013; Orellana y Marleau, 2011, Brière, Sauvé y Jickling, 2011; 

Hart, 2007; Casquette, 2006 a y b). De este modo se construye un complejo proceso 

de diálogo, de co-construcción de conocimientos anclado en los territorios y en las 

historias compartidas, haciendo surgir una inteligencia territorial (Botero-Gómez, 

2015; Bozzano, 2014; Porto Gonçalves, 2009).  

Se trata de un modelo de aprendizaje creativo y crítico en comunidad de 

aprendizaje, forjado en el proceso de desarrollo de solidaridades mutuas (frente a la 

amenaza y al riesgo), de dinámicas sociales interactivas, de convergencia de 

visiones y cosmologías, desde la heterogeneidad característica de estos 

movimientos.  

Son prácticas educativas no formales, emancipadoras, que se despliegan a 

través del desarrollo de múltiples estrategias complementarias de resistencia (ver 

figura 2) en contextos de disputas territoriales, que se alimentan de los debates y 

reflexiones sobre los impactos múltiples, sistémicos, a corto y mediano y largo plazo 

de los proyectos extractivos industriales sobre las comunidades y sus territorios 

(Orellana, 2012). La acción colectiva en estos contextos es además rica en 

aprendizaje de vida participativa y democrática (Naoufal, 2016; Sauvé, 2015; Foley 

1999). 
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Figura 4. Principales estrategias desplegadas por los movimientos sociales de resistencia al 
extractivismo. 

 

En la acción de resistencia se forjan trayectorias educativas en las que 

interactúan acción y reflexión, deseos y realidad, utopía y posibilidad, autonomía y 

responsabilidad, dando forma a una pedagogía que implica un proceso de 

conocimiento y de reconocimiento del ser humano en sus múltiples y complejas 

dimensiones (Freire, 2008; Walter, 2007; Walls y Heymann, 2004) y una apropiación 

colectiva de los derechos, de las responsabilidades. Se trata de un proceso de 

dignificación.  

Este contexto y esta forma de aprender en comunidad de aprendizaje crea 

condiciones para aumentar el poder de autodeterminación, la capacidad de los 

miembros de los movimientos de resistencia de producir cambios, cambiando ellos 

mismos, madurando colectivamente en la acción y en la reflexión compartida  

tornándose en agentes y gestores de cambio (Sauvé, 2007; Orellana, 2002). Se 

crean así condiciones particularmente favorables para la construcción de propuestas 

de una realidad vital alternativa. Son los «movimientos de re-existencia» de Porto 

Gonçalves (2001, 2009) y Leff (2014), los cuales desde la resistencia en los 

territorios ponen de manifiesto dinámicas que cuestionan los modelos establecidos y 

se lanzan en una búsqueda de otros modos de ser-en-el-mundo. El aprendizaje 

construido colectivamente en la realidad territorial compartida, se convierte en clave 

para la contribución a las transiciones socioecológicas (Gudynas, 2016; Bautista, 

2016; Escobar, 2015) y abre perspectivas a una ontología política del territorio 

(Escobar, 2015).  
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Este proceso educativo innovador contribuye en estos escenarios a la 

deconstrucción de las dinámicas de poder y a la construcción de nuevas 

configuraciones de éste, aportando un nuevo ímpetu ético-político a la sociedad, 

como lo destaca Aguilera (2006).  

En este contexto de urgencia, riesgo, peligro y amenaza, la estrategia de 

comunidad de aprendizaje, cuyo principio básico es la construcción social del 

conocimiento, aparece como una estrategia que contribuye de forma 

multidimensional a recrear, reapropiarse y dar un nuevo significado al carácter social 

del ser humano (Orellana, 2005), abriendo múltiples formas de resistencia, dando 

lugar a «territorios en movimiento por un mundo habitable y habitado» (Bednick, 

2016: 171). Esta estrategia tiene incidencia en el surgimiento de liderazgos   sociales  

y políticos que generan procesos de ciudadanía crítica y de una «cultura 

transformadora  (Sauvé, 2014c, 2009, 2007; Sauvé y Orellana, 2008; Séguin y col, 

2005). Aparecen nuevas formas de territorialidad y posibilidades de transformación 

de las localidades en las que tienen lugar los conflictos. 

 

DOS CONTEXTOS DE INVESTIGACIÓN CULTURALMENTE CONTRASTADOS: 
MOVILIZACIÓN SOCIAL DE RESISTENCIA Y DEFENSA TERRITORIAL ANTE LA 
EXPANSIÓN DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA EN QUEBEC Y EN CHILE 
 

En relación con la problemática mencionada y apoyándose en la perspectiva 

de la ecología política, esta investigación busca contribuir al enriquecimiento de las 

dimensiones críticas y políticas de la educación ambiental, especialmente en 

contextos de movilización social y desarrollo de soluciones y alternativas al modelo 

hegemónico.  

Para ello se pretende en primer lugar 1) identificar y conceptualizar los 

complejos procesos de aprendizaje social y comunidad de aprendizaje dentro de los 

movimientos sociales de resistencia a megaproyectos extractivos; 2) caracterizar e 

identificar la importancia de los procesos de formación eco-ciudadana 

implementados dentro de estos movimientos, y por último, 3) buscamos además 
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identificar la contribución actual y potencial de estos procesos al desarrollo de 

soluciones y alternativas socioecológicas (nuevos imaginarios sociales).  

Proponemos dilucidar las peculiaridades de los procesos de coaprendizaje y 

de comunidad de aprendizaje que se articulan dentro de estos movimientos y que 

dan lugar a una ciudadanía que articula las cuestiones sociales y ecológicas. Nuestro 

objetivo es resaltar la complejidad de las dinámicas y sus relaciones. Buscamos 

identificar los enfoques y estrategias colectivas que contribuyen a fomentar el 

surgimiento paralelo de las responsabilidades sociales y ecológicas y la participación 

política (el ejercicio continuo e interrelacionado de derechos y responsabilidades) 

haciendo converger visiones arraigadas en diversas prácticas para enfrentar juntos 

una problemática común.  

En los dos contextos elegidos para esta investigación, Quebec y Chile,  se 

experimenta lo que Svampa (2011) califica como un proceso paralelo de expansión 

de la industria extractiva asociado al auge del capitalismo contemporáneo. En ambos 

casos, la ciudadanía, empoderada de una conciencia creciente sobre las 

problemáticas ambientales y socio-ecológicas críticas de nuestra época, está 

movilizándose y desplegando una resistencia social que se amplifica.  

Quebec, una de las diez provincias - con calidad de Estados federados -  de 

Canadá, está inserto desde 2003 en un proceso de desarrollo regional de inspiración 

neoliberal que promueve la reducción del Estado, el desarrollo de un mercado 

competitivo y colaboraciones público-privadas de producción y distribución de bienes 

y servicios al mejor costo. Esto ha significado la adopción de políticas de 

financiamiento a empresas privadas e importantes ventajas fiscales que estimulan la 

explotación de los recursos naturales, acentuándose la tendencia de mercantilización 

de los bienes comunes. Quebec es destacado entre los sitios de inversión más 

importantes del mundo para la industria extractiva, lo que ha provocado un fuerte 

auge de la minería y de la industria energética, multiplicándose los proyectos de 

exploración y explotación en la gran minería a rajo abierto, que es particularmente 

devastadora.  
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En este proceso ha jugado un rol importante la Ley sobre minas de Quebec2 

(basada en el centenario principio del free mining) que tiene primacía en el marco 

legislativo quebequense, pero que entra en conflicto con objetivos de diversas 

disposiciones de ese marco, en materia de protección de los ciudadanos y del medio 

ambiente (Coalition pour que le Québec ait une meilleure mine, 2011 y 2010; Asselin, 

2011; Lapointe, 2011). El desarrollo extractivo ha sido además impulsado con la 

adopción de un plan de desarrollo económico de Quebec propuesto por el gobierno 

quebequense en el año 2011, el Plan Norte3, que se basa en la expansión de la 

industria extractiva en las regiones nórdicas de esta provincia (al norte del paralelo 

49).  

Por otra parte, la tendencia extractiva se ha acentuado con la Ley sobre los 

hidrocarburos, adoptada en 2016, considerada en total desfase con las constancias 

científicas y las preocupaciones ciudadanas relativas a los cambios climáticos 

(Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste, 2017; Sauvé 2014b) y a los 

desafíos de reducción de gases de efecto invernadero. 

Ante esta situación, un proceso de movilización social sin precedentes ha 

tomado forma, particularmente en las regiones afectadas (Batellier y Sauvé, 2011; 

Favreau 2011; Cadrin 2010). La masiva participación en las marchas por el clima del 

27 de septiembre 2019 que solo en la ciudad de Montreal reunió a medio millón de 

personas demuestra la creciente conciencia y exigencia de cambios ante estas 

graves problemáticas contemporáneas.  

La protesta social se manifiesta no sólo ante la minería del uranio y el Plan 

Norte, sino que también ante los nuevos proyectos de explotación de litio, asociados 

al desarrollo de las llamadas tecnologías alternativas. El movimiento ciudadano en 

Quebec se organiza en una resistencia activa tanto en regiones como a nivel del 

conjunto de la provincia de forma cada vez más articulada, cuestionando la 

                         
2 La primera versión de esta ley, adoptada en 1880, fue actualizada en 1988 y reformada en 1991 y 
1998. 
3 Basado en principios del desarrollo sostenible, este plan gubernamental prevé una fuerte inversión 
pública y privada por 25 años para la apertura de minas, la construcción de represas, el desarrollo de 
proyectos energéticos y la construcción de infraestructuras de transporte. 
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explotación que afecta territorios habitados, fuentes de agua, sitios patrimoniales y 

también lugares hasta ahora vírgenes. 

Chile, país heredero de un modelo autoritario, es cuna y laboratorio vivo del 

modelo neoliberal4 (Moulián, 2002, Del Pozo, 2000). El sistema de mercado que 

permite la apropiación de los recursos naturales por parte de las empresas, fue 

institucionalizado en 1980 por la Constitución política chilena promulgada por la 

dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), siendo consolidado por los 

gobiernos de democracia pactada que la sucedieron (Moulián, 2002).  

En Chile, la apropiación de las riquezas mineras - especialmente auríferas - 

fue uno de los impulsores del proceso de la colonización europea. Desde el siglo XVI 

los españoles instalan los primeros lavaderos de oro con el trabajo de indígenas 

esclavizados. Un impulso importante de la minería se vive con la independencia de 

1818 abriéndose nueva vías comerciales, en especial con Inglaterra.  

Con la revolución industrial se fomenta la explotación de la plata, el carbón, el 

salitre y en el siglo XX, se destaca la explotación del cobre a gran escala que ubica a 

Chile como primer productor mundial. El proceso de paso progresivo de las riquezas 

minerales cupríferas al Estado en los 60’ alcanza un momento histórico culminante al 

nacionalizarse - en el marco de un proceso de importantes transformaciones sociales 

- la gran minería del cobre en 1971, lo que genera fuerte impacto mundial.  

Esta situación se modifica drásticamente y marca la situación hasta hoy, luego 

del golpe de Estado militar en cuya gestación se han identificado las complicidades 

de las transnacionales interesadas en la industria minera chilena, al promulgarse en 

1977 un nuevo decreto (N° 1.759) que permite la incorporación de capitales 

extranjeros en este sector. En 1974, otro decreto había disminuido las tasas 

                         
4 Basado en la teoría de una economía de libre mercado desarrollada por Milton Friedman en la 
Escuela de Economía de Chicago. Este modelo plantea esencialmente la reducción del gasto público, 
el control de las áreas prioritarias de la sociedad, como la educación y la salud, en manos de la libre 
competencia, la privatización, la flexibilización de precios, las desregulaciones, la descentralización, la 
eliminación de las políticas sociales y el libre comercio. Friedman apoyó a la dictadura de Pinochet y 
fue consejero de los economistas de su régimen cuyo programa económico fue desarrollado por un 
grupo de especialistas formados por él y por Arnoldo Harberger, en la Escuela de Chicago. 
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tributarias y establecido trato igualitario para empresas nacionales y extranjeras, 

consolidando en Chile condiciones estructurales para fomentar la inversión extranjera 

que se expande de manera considerable a partir de 1990. La fuerte expansión de la 

minería ha generado un importante impacto ambiental, calificado en muchos casos 

como insostenible, afectando particularmente a las comunidades locales y generando 

situaciones críticas, en particular, vinculadas con el agua, agravando la llamada crisis 

del agua que vive el país. 

El auge del extractivismo se observa igualmente asociado al desarrollo de 

energías renovables no convencionales (ERNC), del que Chile pretende convertirse 

en líder regional. Sin embargo la explotación del carbón sigue siendo fomentada al 

mismo tiempo que los impactos por la explotación del litio5 en los salares del 

desierto6 suscita una fuerte reacción social.  

Por otra parte, otra fuente de conflictos está asociada a la producción de 

«commodities forestales», que es considerado como el segundo sector extractivo en 

importancia después del minero y que ha sido desarrollado exponencialmente desde 

la instauración de la dictadura militar7. Uno de los proyectos que suscitan mayor 

protesta social actualmente es el proyecto MAPA, que se propone modernizar y 

ampliar la producción de celulosa de la empresa Arauco, constituyéndola en una de 

la más grandes de América Latina y el mundo8. La expansión de la industria forestal y 

la proliferación de los monocultivos que la acompaña,  ha provocado uno de los 

conflictos más agudos de Chile, al afectar los derechos territoriales ancestrales del 

pueblo Mapuche. 

                         
5 Chile forma parte del denominado «triángulo del litio», que hace referencia a la zona ubicada entre 
Argentina, Bolivia y Chile que concentra más de 85% de las reservas de ese metal. 
6 Uno de ellos es el salar de Atacama, el segundo más grande del mundo después del de Uyuni, en 
Bolivia. Allí se encuentra más de la mitad de las reservas mundiales de litio. La inquietud ha 
aumentado considerando que la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), empresa privada que se 
encuentra explotando ese salar, ya enfrenta cargos por diversas infracciones ambientales. 
7 La industria forestal industrializada fue impulsada por el Decreto 701 aprobado por la junta militar en 
1974, la cual le otorgaba exensiones tributarias y bonificaciones estatales enormes. 
8 De una producción de 790.000 toneladas anuales de celulosa se busca generar 2.100.000 
toneladas. La empresa Arauco anuncia al mismo tiempo carbono neutralidad al 2020 (arauco.cl/chile 
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Otra de las situaciones de conflicto socioecológico en Chile está relacionada 

con el agua. Se encuentra vigente en este país un modelo único en materia de agua, 

desarrollado en la escuela de Milton Friedman, que implica la privatización de los 

cursos de agua, considerados como recursos hídricos regulados por el mercado. El 

modelo hídrico vigente es institucionalizado en la Constitución chilena la cual 

consagra al agua como un bien privado (Mundaca, 2012).  

Múltiples conflictos socioecológicos tienen lugar a lo largo del país, 

acumulados desde hace años con soluciones pendientes, algunos de ellos haciendo 

frente a encrucijadas críticas.  Históricamente, el movimiento social de resistencia en 

Chile nace en los centros mineros a fines del siglo XIX, en las luchas por mejores 

condiciones de trabajo y de vida.  La situaciones de conflicto se multiplicaron en 

aquella época dando lugar a numerosas huelgas. Las historia está marcada por 

graves hechos como el de la matanza en 1907 en el norte de Chile, de alrededor de 

3600 trabajadores del salitre en huelga y sus familiares, por militares movilizados por 

el gobierno chileno para defender los intereses de la empresa británica The Nitrate 

Railways Company Lmtd. (que controlaba además el transporte ferrioviario en el 

norte del país) (Archivo Nacional de Chile). 

La creciente movilización social actual, arraigada en una cultura politizada que 

vincula las preocupaciones ambientales con las marcadas injusticias sociales, 

desafía fuertemente la proliferación de proyectos extractivos enfrentando el 

despliegue de 

proyectos mineros, termoeléctricos, hidroeléctricos y forestales a gran escala (Jerez 

Henríquez, 2017, San Juan Standen, 2011, Cuenca Berger, 2011, Larraín, 2011, 

Larraín et al., 2010; Lowy, 2005). Cabe hacer notar que en el año 2018, el Instituto 

Nacional de Derechos Humanos registró 116 conflictos socioambientales asociados 

a estas situaciones.  

 

UNA INVESTIGACIÓN INTERPRETATIVA Y CRÍTICA 
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Para la realización de estre estudio optamos por una investigación cualitativa 

(Merriam y col, 2002) que se inscribe en los paradigmas interpretativo y crítico 

(Savoie-Zajc, 2011; Orellana y Sauvé, 2010) (ver cuadro 1). El enfoque colaborativo 

es transversal en todo el proceso. La metodología del estudio de caso guía los pasos 

a dar (Karsenti y Demers, 2000) poniendo en evidencia tres perspectivas: 1) 

descriptiva, que propone una caracterización global de los contextos sociales, 

políticos, económicos, ambientales y culturales de Quebec y Chile, con énfasis en las 

trayectorias de desarrollo de la industria extractiva y de los movimientos sociales de 

resistencia, así como en sus enfoques, estrategias y dinámicas frente al auge de la 

industria extractiva en estos países; 2) interpretativa, que busca revelar el sentido 

de los fenómenos estudiados para sus actores y para el contexto (Karsenti y Savoie-

Zajc, 2000), y evidenciar la dialéctica de las representaciones (penetrando el 

universo simbólico de los actores), de las acciones y las interpretaciones de los 

actores sociales con respecto a los procesos de co-aprendizaje, de ecociudadanía y 

de innovación ecosocial en el seno de los movimientos; y 3) crítica, que se propone 

valorar una interacción dinámica, participativa y reflexiva para realizar un análisis 

desconstructivo de las realidades socioecológicas y de sus componentes, dinámicas, 

valores, intereses en juego, encrucijadas de poder, etc. y luego, un ejercicio de 

reconstrucción de propuestas socio-ecológicas que respondan a los deseos, sueños 

y principios que trasciendan los contextos de conflicto socio-ecológico y que permitan 

transitar hacia una nueva realidad. 

Se trata de crear condiciones para que la investigación sea contextualizada,  

relevante, útil y que contribuya al cambio (Villalobos, 2010; Orellana y col., 2008; 

Anadon, 2001; Robottom y Sauvé, 2003; Carr y Kemmis, 1986). Además, inspirados 

por las perspectivas etnográfica y fenomenológica, orientaremos el proceso de 

levantamiento de datos de tal manera que miremos la situación «desde» el interior 

(Russel y Hart, 2003) para capturar el conocimiento singular, localizado y 

contextualizado que proviene de los actores desde su realidad (Van der Maren, 

1995).  
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Cuadro 1. Paradigmas interpretativo y crítico de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: (Habermas, 1975 ; Carr et Kemmis, 1986 ; Robottom et Hart, 1993 en Sauvé, 2006). 

 

Estudiaremos el aprendizaje que se realiza a través de la participación y la 

experiencia en la acción colectiva de los movimientos sociales, sobre las realidades 

socioecológicas; en la convivencia del proceso compartido de resistencia; 

confrontando los desafíos de conocer y comprender en toda su complejidad las 

situaciones en sus contextos, y a través del proceso de identificación colectiva de 

estrategias apropiadas de defensa territorial y de defensa de los derechos (Choudry, 

2016, 2015a y b; Kilgore, 1999). 

   El levantamiento de datos se realiza apoyándonos en una trayectoria de 

colaboraciones de más de 10 años con actores de las situaciones de conflicto 

socioecológico mencionadas, buscando arrimar el proceso investigativo con las 

agendas de los movimientos sociales.  Nuestras investigaciones previas nos 

permitieron comprobar la gran creatividad que genera la lucha de resistencia en 

estos movimientos sociales la cual se manifesta a través de diversas formas de 

expresión, protesta social, desobediencia civil, ruptura con «lo establecido», poder 

popular, procesos de descolonización, etc. Pudimos además conocer las dinámicas 

de empoderamiento asociadas al conocimiento y su rol como palancas para la 

transformación de visiones y de las situaciones de inequidad socioecológica (Thésée 

y Carr, 2008; Leff, 2002). Deseamos profundizar aún más estos procesos y definir su 

importancia para los actores y los contextos. Para alcanzar los objetivos del estudio, 
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la exploración se realiza a través de diversos actores: agrupaciones, organizaciones 

ciudadanas y movimientos implicados en las situaciones de conflicto. 

En Quebec, la investigación se interesa particularmente en las situaciones de 

conflicto socioecológico de las regiones de la Côte-Nord, Saguenay-Lac Saint-

Jean, Abitibi Témis camingue y Laurentides y en Chile, de Tarapacá, Atacama, 

Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Araucanía y Magallanes. 

Está previsto realizar entrevistas individuales semi-dirigidas con los iniciadores 

y personas claves de estos movimientos y encuentros de discusión de grupo con sus 

miembros. Además se efectuarán sesiones de observación participante en el marco 

de diversas actividades implementadas durante la acción colectiva, como seminarios, 

talleres, coloquios y otras actividades en las que participará el equipo de 

investigación.  A través de estos instrumentos, se invitará al desarrollo de un diálogo 

crítico con los actores con respecto a las teorías y prácticas de los movimientos 

sociales de resistencia al extractivismo, privilegiando un enfoque metacognitivo. En 

paralelo, durante todo el proceso de investigación se implementará un libro de 

registro para recopilar reflexiones, impresiones, hechos significativos y cualquier otra 

información relevante que permita enriquecer el estudio.  

Se contempla además cartografiar los conflictos socioecológicos vinculados 

al extractivismo en las dos regiones mencionadas, poniendo a contribución las 

metodologías de la cartografía social y de la cartografía crítica (Risler y Ares, 2013; 

Ortega, 2012). La idea es romper con una visión fragmentada de las realidades de 

modo de revelar la complejidad de las situaciones. El retrato integral será 

desarrollado progresivamente, agregando capas superpuestas de información sobre 

la situación de sus territorios, en sus contextos biofísicos, sociales, políticos, 

culturales, etc., identificándose sus componentes e interrelaciones y su evolución. 

Esta cartografía evolutiva estará disponible en línea y contará con un sistema 

participativo para contribuir a su construcción. La idea es desplegar el potencial 

educativo y estratégico de este tipo de cartografía, a la par del investigativo, como 

instrumento para la producción de un conocimiento dialógico que contribuya al 
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desarrollo de una mayor comprensión de las situaciones y por ende, de 

reapropiación de las realidades, de pertenencia al territorio y de resignificación de 

éste. Esta cartografía será acompañada de fichas descriptivas y de una base de 

datos en línea compuesta de artículos, libros, capítulos de libros, videos, etc. sobre el 

tema.  

Al desarrollarse durante un período de 5 años, esta investigación permite 

acompañar el proceso de intensa movilización social en torno a las problemáticas 

socioecológicas de nuestro tiempo que cuestionan y contestan las formas 

destructivas de interacción con la naturaleza y que han llevado al estado de deterioro 

actual. En el contexto de aceleración de los cambios y de aumento exponencial de 

los conflictos socioecológicos, este estudio pretende contribuir al desafío de la 

investigación académica de asegurar la pertinencia y la significación, tanto social 

como ambiental de ésta, adaptando e innovando las metodologías y enfoques 

investigativos de modo de contribuir al desarrollo de conocimientos y comprensiones 

que favorezcan las transformaciones y la identificación de las soluciones que se 

requieren.  
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