
RESUMEN Desde experiencias de investigación realizadas desde el año 2018 hasta la actualidad, se 
problematiza la relación entre sufrimiento ambiental y territorios sustentables. La incertidumbre que 
conlleva el sufrimiento ambiental, sumado a la falta de evidencia y las dificultades de levantar información 
científica acerca de la salud del territorio costero e insular, configura un espacio residual propicio para 
la baja regulación de las industrias y la profundización de sus afectaciones sobre los territorios y sus 
habitantes. Desde ahí que indagar en las experiencias de sufrimiento ambiental permite aproximarse a 
las desigualdades socio-ecológicas de la zona marino-costera de la Patagonia chilena y a las estrategias 
de sus habitantes para proponer y movilizar sus territorios a la sustentabilidad.

PALABRAS CLAVE Territorios sustentables. Territorio sociocultural. Desequilibrio ecológico. Violencia. 
Patagonia.

ABSTRACT From research experiences carried out from 2018 to the present, the relationship between 
environmental suffering and sustainable territories is problematized. The uncertainty that environmental 
suffering entails, added to the lack of evidence and the difficulties to gather scientific information on the 
health of the coastal and insular territory, configures a residual space conducive to the low regulation of 
industries and the deepening of their effects on the territories and their inhabitants. From there, inquiring 
into the experiences of environmental suffering allows us to approach the socio-ecological inequalities of 
the coastal marine zone of Chilean Patagonia and the strategies of its inhabitants to propose and mobilize 
their territories to sustainability.
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Introducción

Durante las últimas cuatro décadas, la indus-
tria salmonera se ha establecido y expandido 
de manera significativa en la zona marino-cos-
tera de la Patagonia chilena, ocupando acti-
vamente canales, archipiélagos y fiordos. Sus 
operaciones de crianza, engorde y cosecha 
de salmónidos en pisciculturas, granjas y 
plantas de procesamiento se han convertido 
en la representación icónica de un modelo de 
desarrollo económico impulsado por el Estado 
mediante el régimen de privatización de los 
bienes comunes del mar1.

Esta industria ha generado una serie de 
impactos ambientales y sociales que afectaron 
profundamente los ecosistemas y los modos de 
vida de las diversas comunidades que habitan 
esta región de Chile. Los efectos, tales como la 
contaminación de fondos marinos y cuerpos de 
agua, acumulación de desechos en las playas, 
intensificación de floraciones de algas nocivas, 
rápidos procesos migratorios, desarticulación 
de los tejidos sociales y pérdida de prácticas 
tradicionales han sido exhaustivamente do-
cumentados por la literatura2–6.

Como una respuesta a este proceso de de-
gradación socioambiental, las comunidades 
indígenas Mapuches-Lafkenches han abogado 
por el reconocimiento de sus derechos terri-
toriales y la protección de los ecosistemas a 
través de la implementación de la Ley 20.249 
(2008), conocida como ley Lafkenche. Esta 
legislación, que entrega protección a los 
usos consuetudinarios de los pueblos origi-
narios asentados en la zona costera de Chile a 
través de la creación de los Espacios Costeros 
Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO), 
se ha expandido por la Patagonia chilena, 
transformándose en el principal mecanismo 
de contención de la industria del salmón y de 
cuidado del mar7.

Diversas disciplinas de las Ciencias Sociales 
indagan la relación entre habitantes y territo-
rios a partir del acceso desigual a los recursos 
socialmente valorados. En el caso de los terri-
torios marinos y costeros (los maritorios), la 

desigualdad socio-ecológica constituye una 
afectación transversal que impacta la posibi-
lidad de vida y se encuentra estrechamente 
ligada a las amenazas de la sobreexplotación, 
procesos industriales y falta de regulación de 
actividades productivas.

En este contexto, el presente artículo tiene 
como objetivo explorar la relación entre el 
sufrimiento ambiental y las propuestas locales 
orientadas a la sustentabilidad en el maritorio 
de la Patagonia chilena. Más allá de presentar 
respuestas, nos parece importante reflexio-
nar sobre las condiciones de incertidumbre 
y las experiencias de quienes habitan esos 
maritorios para comprender de qué manera 
continúan viviendo en ambientes degradados 
y despliegan estrategias para protegerlos.

Reconocemos que los impactos antrópicos 
en la salud del maritorio han impulsado la or-
ganización de comunidades locales e indígenas 
para resguardar los espacios que les permiten 
desarrollar sus usos consuetudinarios, y a la 
vez, proteger la salud del maritorio orientando 
su administración hacia la sustentabilidad8. 
Destacamos las sinergias entre las solicitudes 
de ECMPO y la preocupación por la susten-
tabilidad de un maritorio clave para la vida 
del planeta9,10.

El estudio de las particularidades de la 
zona costera de la Patagonia chilena ha 
llevado a los científicos a identificarla como 
un posible refugio climático para diferentes 
especies, en tanto la posibilidad de man-
tener la biodiversidad marina depende de 
la salud de especies como las algas pardas 
(Macrocystis pyrifera) que crecen en estas 
condiciones biológicas y geográficas11. Esto 
no solo tiene que ver con las posibilidades 
biológicas de vida, sino también económicas, 
puesto que los principales géneros de algas 
que son parte de las formaciones boscosas 
del océano tienen potenciales ecológicos 
y económicos: asociados a la producción 
pesquera, al ciclo de nutrientes y a la elimi-
nación de carbono, ha llegado a estimarse en 
una media de 500.000 millones de dólares 
en todo el mundo12.
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En un escenario complejo, en donde cada 
vez más se destaca el valor de esta zona para 
el resguardo de la salud planetaria y, al mismo 
tiempo, se ve expuesta a la intensificación 
de actividades industriales, indagamos la 
violencia lenta que avanza de manera oculta, 
amparada en la poca visibilidad de evidencia 
científica sobre afectaciones a la vida, y asegura 
vacíos legales que facilitan el desconocimiento 
de los impactos antrópicos en los maritorios.

Material y métodos 

La presente investigación se enfoca en iden-
tificar huellas de sufrimiento ambiental en 
las experiencias de mujeres y hombres que 
habitan en las zonas costeras e insulares de 
la Patagonia chilena. Con base en los relatos 
recopilados por medio de entrevistas semies-
tructuradas y levantamiento de información en 
notas de campo, se realizó un análisis cualita-
tivo de los registros que permitió categorizar 
afectaciones a la vida cotidiana, incertidumbre 
y repertorios de acción para continuar habitan-
do sus maritorios. Los datos se registraron en 
las regiones de Los Lagos y Aysén, ubicadas en 
la zona sur de Chile, donde se están gestando 
diferentes iniciativas comunitarias que luchan 
por la sostenibilidad del maritorio hace más 
de 10 años. 

Lo anterior se complementó con un aná-
lisis de fuentes secundarias, principalmente 
notas de prensa en medios online de carácter 
nacional, donde se han difundido hitos de con-
taminación y conflictos que fueron destacados 
en las entrevistas. Además, se analizaron co-
lumnas de opinión donde dirigentes argumen-
taron los impactos de habitar la devastación 
ambiental.

Este artículo se realizó en el marco del 
proyecto de investigación que ha levantado 
información cualitativa para registrar las 
experiencias de diferentes comunidades 
organizadas para la defensa del mar en la 
Patagonia chilena. La ejecución de este pro-
yecto financiado por la Agencia Nacional 

de Investigación y Desarrollo, cuenta con la 
aprobación ORD021/2022 del Comité Ético 
Científico de la Universidad de Los Lagos, 
Osorno, Chile, con el objetivo de resguardar 
el cumplimiento de los principios éticos y las 
legislaciones chilenas en materia de investi-
gación científica. 

Los datos recopilados fueron analizados 
con base en el marco teórico desarrollado a 
continuación.

Desigualdad y sufrimiento ambiental

Cada vez más se está trabajando para com-
prender las diferencias territoriales desde los 
estudios de la desigualdad, particularmente, 
ha tomado especial interés el estudio de las 
desigualdades socio-ecológicas. Desde aquí 
se esboza que, justamente, el vivir en un 
medio ambiente libre de contaminación es 
un bien distribuido desigualmente, así como 
otros bienes socialmente valorados13. Mayarí 
Castillo, plantea que entre las variables que 
influyen en que las personas se vean expuestas 
y condenadas a vivir en ambientes degradados 
o contaminados se vinculan directamente con 
aquellas que determinan su acceso a otros 
bienes, como la pertinencia étnica/racial, de 
clase, género y territorial. 

En este caso, para comprender la desigual-
dad ambiental se ha utilizado la categoría de 
sufrimiento que permite acercarnos a las 
experiencias y acciones de los habitantes de 
territorios frente al acceso desigual de un 
medioambiente libre de contaminación y terri-
torios saludables que faciliten la reproducción 
de la vida. El origen de esta conceptualización 
se desprende de los trabajos de Javier Auyero y 
Débora Swistun14, donde se preocupan por las 
formas modernas de sufrimiento social y es-
pecíficamente el sufrimiento ambiental; así la 
noción de sufrimiento ambiental da cuenta de 
la experiencia de vivir en un contexto tóxico, 
en zonas de alta degradación ambiental14. En 
su investigación, los autores retornan a la idea 
Bourdesiana de ‘efectos del lugar’ para abordar 
espacios y vidas contaminadas en territorios 
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marginales del entramado urbano argentino; 
esta perspectiva les permite cuestionar cómo 
las personas que han estado expuestas por años 
a ambientes contaminados regularizan este 
habitar tóxico. Bajo este marco, el presente 
artículo recoge la insistencia de las comuni-
dades litorales e insulares de resguardar las 
condiciones de salud de sus territorios para 
mantener sus posibilidades de vida en espa-
cios que están tensionados por múltiples usos 
económicos, productivos y ambientales.

En este contexto, un aspecto relevante, deri-
vado del sufrimiento ambiental, es el fenómeno 
en el que un conjunto de problemas relaciona-
dos con el habitar en ambientes degradados se 
intersecciona con otras dimensiones de la vida 
y que condicionan desigualdades al integrarse 
de forma sistémica y relacional con la perte-
nencia a pueblos originarios, condición socioe-
conómica, género, entre otras. Configurando 
un conjunto de inequidades que inciden en los 
procesos de salud, enfermedad y muerte, “de 
esta forma son inequidades aquellas diferen-
cias de salud, que siendo evitables, no se logran 
eludir en las sociedades”15(15), aun cuando su 
naturaleza injusta y evitable se constituye en 
estructural en la medida que se incorpora al 
metabolismo social y formas de organización 
de una sociedad16. 

Retomando, Bourdieu17 afirma que los 
humanos, en nuestra corporalidad, estamos 
situados en un lugar (espacio físico) y ocupa-
mos un sitio (estamos localizados, posiciona-
dos). En sociedades jerárquicas, como la que 
se vive en los países del sur global, los espacios 
sociales se encuentran sujetos a las jerarquías 
y, por lo mismo, expresan las distancias so-
ciales. Es más, estas se expresan de un modo 
deformado y enmascarado por el efecto de su 
naturalización, razón por la cual las jerarquías 
nos parecen normales y se inscriben de manera 
duradera desde las realidades sociales en el 
mundo natural. Así, estas diferencias que se 
han producido por lógica histórica y social 
parecen emanar de la naturaleza. 

Aun cuando esta es una revisión acotada 
acerca del efecto de lugar, esta idea nos permite 

reflexionar críticamente acerca del espacio 
donde se inscribe el actuar humano y, parti-
cularmente, los territorios en donde las acti-
vidades productivas hacen lugar e impactan. 
Una de las maneras en que este efecto se vuelve 
manifiesto, se relaciona con la apropiación 
del espacio a través de los regímenes de pro-
piedad18 de las zonas costeras y que señalan 
arreglos legitimados por el Estado para restrin-
gir/permitir usos y actores que determinan el 
acceso a los recursos y sus beneficios. 

Manteniendo la línea argumentativa de 
Bourdieu17, en el espacio físico apropiado se 
manifiesta también el poder que entrega la 
posesión de capital, desde ahí que podamos 
comprender el cercamiento de los bienes, un 
fenómeno descrito como ocean grabbing19 y en 
las externalidades negativas del mismo capital. 
Así mismo, en el espacio físico se expresa la 
posición social de las personas, de forma tal 
que dicha inscripción preserva la inercia de 
las estructuras del espacio social. Y cualquier 
cambio en el espacio físico sólo podrá concre-
tarse a través de un desarraigo que supone 
transformaciones sociales extremadamente 
difíciles y costosas. 

En este orden de cosas, los espacios so-
ciales tienden a superponerse provocando 
concentraciones de bienes escasos y también 
de propietarios en ciertos lugares físicos. Para 
comprender la manera en que se expresan 
estas sobreposiciones y cómo impactan en 
el acceso a los bienes socialmente valorados 
en los territorios, es necesario aproximarse 
de manera relacional, teniendo en cuenta las 
múltiples categorías sociales que construyen 
el territorio y se movilizan en y con él. 

Componentes del sufrimiento 
ambiental: incertidumbres y violencia 
lenta

Un componente clave de las experiencias de 
sufrimiento ambiental es la incertidumbre 
que surge al verse expuesto a agentes conta-
minantes. Al no saber, ni tener certezas sobre 
los efectos que tienen los diferentes factores 
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contaminantes que se desprenden de activida-
des industriales, como la explotación minera, 
el uso de pesticidas en la agricultura, o de an-
tibiótico en la acuicultura, las personas se ven 
envueltas en una situación de vulneración 
que aumenta por la falta de información o la 
existencia de información contradictoria13.

Lo anterior condiciona y genera el signifi-
cado que los habitantes del territorio otorgan 
a este tipo de padecimiento social. Este signi-
ficado se juega en las percepciones y discursos 
que moldean la experiencia tóxica20,21, entre 
los que se destaca el nulo reconocimiento 
que hacen las personas con alguna posición 
de poder, por ejemplo autoridades locales o 
nacionales, sobre la degradación o el daño al 
que se encuentran expuestos los habitantes 
del territorio22. Se ha documentado que las 
respuestas a las desigualdades socio-ecológi-
cas, por parte de quienes las experimentan, se 
expresan en resignación, paciencia y protesta 
social21,23–25.

Al mismo tiempo que el sufrimiento am-
biental se refiere a efectos en la salud, también 
aborda los impactos en los medios de sub-
sistencia de la población local e indígena. 
Los efectos nocivos de las industrias sobre el 
territorio y sus habitantes se han catalogado 
como racismo ambiental, en tanto son espacios 
que han sido devaluados por ser habitados 
por cuerpos no blancos, que están fuera de la 
parte social fundante de la lógica capitalista y 
los vuelve disponibles para ser conquistados26.

Aun cuando los daños provocados por las 
industrias extractivas no son siempre identifi-
cables de manera inmediata, estos se acumulan 
de manera gradual y sistemática a lo largo del 
tiempo. La construcción de la corporalidad 
tóxica, que se vincula al sufrimiento ambiental, 
está marcada por la inacción del Estado y la 
opacidad de políticas ambientales en distintos 
niveles27. Este efecto, conocido como violencia 
lenta por Nixon28, es definido como 

una violencia que se produce gradualmente 
y fuera de la vista, una violencia de destruc-
ción retardada que se dispersa en el tiempo 

y el espacio, una violencia de desgaste que 
normalmente no se considera violencia en 
absoluto28(2). 

La violencia lenta no solo se refiere a la 
acumulación de contaminación material, sino 
también a la maleabilidad discursiva de actores 
empresariales y prácticas políticas, así como 
a la regulación ambiental ambivalente por 
parte de autoridades estatales; estos proce-
sos permiten que los efectos perjudiciales del 
actuar antrópico pasen inadvertidos y que 
el sufrimiento del territorio se convierta en 
rutina29. Estos ciclos de violencia lenta se ven 
alimentados por discursos empresariales que 
disimulan las preocupaciones locales por la 
toxicidad y contaminación30.

Es decir, para comprender el sufrimiento 
ambiental, la salud de los territorios y sus 
habitantes y las acciones de respuesta frente 
a ello, es necesario considerar aspectos rela-
cionales de la interacción entre sociopolítica, 
economía y ambiente. En la construcción de 
esta corporalidad tóxica, son fundamentales 
las mediaciones construidas por diferentes 
actores, quienes construyen y reconstru-
yen sus experiencias a partir de negacio-
nes, diferentes niveles de información, uso 
parcial de diagnósticos científicos y falacias 
argumentativas. 

Por tanto, las desigualdades socio-ecológi-
cas, así como el sufrimiento ambiental, no de-
penden solamente de la experiencia sensorial 
y su procesamiento, sino que de las maneras 
colectivas de formulación y expresión. Así 
mismo, ahondar en la comprensión del su-
frimiento ambiental desde una perspectiva 
regional y local ayuda a identificar cómo im-
pactan a la salud colectiva las nuevas formas 
de acumulación, distribución y desigualdad26. 
En palabras de Moreno26 y en el caso de las 
poblaciones afroecuatorianas que están siendo 
despojadas de su territorio por la ampliación 
de la agroindustria, minería e industria made-
rera, la lucha antirracista es por mantenerse en 
sus territorios y apelar al derecho de posesión 
ancestral. 
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Maritorios sustentables y saludables

Según Machado31(12), los territorios saludables 
y sostenibles son aquellos en los que 

se promueve una vida saludable a través de 
acciones comunitarias y políticas públicas que 
buscan el desarrollo regional y local sostenible 
en dimensiones ambientales, culturales, eco-
nómicas y sociales. 

Estos territorios representan una conver-
gencia entre grupos de investigadores, técnicos 
y movimientos sociales.

De acuerdo con esta definición, la promo-
ción de territorios saludables y sostenibles 
contrasta con el modelo de desarrollo dirigido 
hegemónicamente a países periféricos por el 
capitalismo globalizado, que intensifica pa-
trones de producción y consumo injustos e 
insostenibles, además de aspectos culturales 
como el individualismo y la financiarización 
de la vida32. Este modelo se basa en una lógica 
económica “cuyo metabolismo social no solo 
continúa explotando los recursos naturales y 
el trabajo humano de manera que perjudica 
la integridad de los ecosistemas y la dignidad 
de las poblaciones afectadas”32(16), generando 
riesgos que afectan la salud de las personas. 

El ordenamiento global impuesto a los te-
rritorios busca racionalizar su uso a través 
de normas y leyes que se apropian de los re-
cursos en diferentes partes del mundo. Sin 
embargo, el ordenamiento local está asociado 
a las interacciones sociales y a la reciprocidad 
de las relaciones territoriales. La imposición 
de normas externas desestructura y excluye 
socialmente a las poblaciones, generando con-
secuencias para su poder sobre los territorios 
y para el orden local31.

Desde finales de la década de 1970, las po-
líticas neoliberales en Chile se han centrado 
en la privatización de los bienes comunes 
y en la exportación de materias primas, lo 
que ha resultado en un auge de la pesca in-
dustrial y artesanal en las décadas de 1980 y 
199033. Esta intensa actividad ha llevado a la 

sobreexplotación de varias especies marinas y 
a la contaminación de los ecosistemas costeros 
y marinos33. La respuesta de Chile ha sido 
dirigir los esfuerzos hacia la expansión de la 
acuicultura, convirtiéndose en uno de los prin-
cipales exportadores de salmón y mejillones. 
Sin embargo, la falta de regulación ambiental 
adecuada y el enfoque en el mercado en lugar 
de la sostenibilidad han tenido impactos sig-
nificativos en el medio marino33.

Ante estos desafíos, las comunidades indíge-
nas y los movimientos sociales han presionado 
por el reconocimiento legal de sus relaciones 
históricas, socioculturales y ecológicas con el 
mar. Surgieron entonces los ECMPO como una 
poderosa herramienta institucional para recu-
perar el control colectivo sobre los recursos 
comunes y el espacio marítimo33. Mediante el 
proceso de implementación de estas áreas, las 
comunidades indígenas buscan reorientar el 
uso de los recursos naturales y promover prác-
ticas democráticas de toma de decisiones, con 
el objetivo de lograr la conservación inclusiva 
de los ecosistemas marinos33.

En este contexto, el concepto de ‘marito-
rio’ surge como una provocación a la con-
cepción occidental de separación entre mar 
y tierra. El maritorio representa la fluidez, 
la hibridez y la interdependencia entre los 
seres humanos y otras especies, desafiando la 
visión instrumental del medio ambiente que 
sirve a los intereses económicos del mercado. 
El maritorio promueve una concepción in-
tegrada entre naturaleza y cultura, material 
e inmaterial34. Los ECMPO, por lo tanto, 
ofrecen una oportunidad para repensar las 
formas de habitar los maritorios, basándo-
se en el uso consuetudinario ejercido por 
las comunidades indígenas y tradicionales, 
fundamentado en una ética de convivencia 
entre humanos y no humanos. Estos espacios 
representan un nuevo punto de partida para 
reorientar la conservación y la sostenibilidad 
de los maritorios, buscando proteger los 
procesos vitales de los sistemas socio-eco-
lógicos y promover su regeneración cuando 
están dañados7.
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En suma, los ECMPO pueden caracterizarse 
como maritorios saludables y sostenibles, ya 
que buscan revalorizar las relaciones histó-
ricas, socioculturales y ecológicas de las co-
munidades indígenas con el mar. A través de 
estas áreas, las comunidades indígenas buscan 
reorientar el uso de los recursos naturales y 
promover prácticas democráticas de toma de 
decisiones, con el objetivo de lograr la conser-
vación inclusiva de los ecosistemas marinos7.

Resultados y discusión

Afectaciones al territorio y la vida 
cotidiana

Durante décadas de actividad industrial en 
la Patagonia marino-costera, se ha ido acu-
mulando progresivamente la toxicidad en los 
entornos locales. Estas afectaciones a la salud 
de los territorios representan un continuo de 
lenta degradación que se evidencia a través de 
hitos de contaminación, marcados por eventos 
contaminantes como el escape de salmones35 
y vertederos de todo tipo de desechos36,37. El 
uso intensivo de las funciones ecosistémicas de 
la Patagonia marino- costera por parte de este 
modo de producción industrial de salmónidos 
afecta gravemente las posibilidades de vida 
para cientos de especies y las comunidades 
locales que se vinculan con ellas3,38–46. 

Estudios científicos retratan el impacto que 
tiene esta actividad industrial en los derechos 
humanos, como el caso del Informe Industria 
Salmonera en Chile y Derechos Humanos43. 
Allí se retratan impactos de la industria en 
relación con comunidades indígenas, medio 
ambiente y a sus propios trabajadores, como 
los buzos, quienes cumplen un rol fundamental 
para la industria, al extraer salmones muertos 
de las redes, ayudar en la instalación de in-
fraestructuras, reparar redes y solucionar otras 
contingencias. En estas labores de buceo, los 
trabajadores exponen sus vidas poniendo su 
cuerpo al servicio de los procesos productivos 

y sufriendo las consecuencias de esta actividad; 
sin condiciones de recuperación y descanso 
necesarias para asegurar su salud, o pade-
ciendo enfermedades como osteonecrosis dis-
bárica43. Así, los buzos se acostumbran a vivir 
con el dolor de esta enfermedad altamente 
invalidante que destruye la médula del tejido 
óseo causando la pérdida de movimiento47. 
Independiente de la evidencia levantada por 
el informe, los trabajadores del salmón han 
declarado su rechazo al estudio, definiéndolo 
como un informe deshonesto y carente de 
argumentos48.

Por otro lado, existe evidencia de que 
la pérdida de biodiversidad marina en la 
Patagonia chilena se vincula a las operaciones 
en los centros de salmónidos: la sedimentación 
compuesta por heces y alimento no consumido, 
junto con antibióticos, químicos y otras varia-
bles, genera ambientes anaeróbicos (carentes 
de oxígeno) y eutrofización (exceso de nutrien-
tes inorgánicos) en el fondo marino, afectando 
los ecosistemas y el derecho a la alimentación 
saludable de las familias locales. Además, es 
necesario tener en cuenta que dadas las carac-
terísticas propias del mar, esta contaminación 
no se mantiene bajo las jaulas, sino que se 
mueve con las corrientes y mareas. 

El sufrimiento ambiental que experimentan 
los habitantes y el territorio de la Patagonia 
marino-costera se sustenta en siniestros 
normativos49,50, ya que las normas posibili-
tan el daño ecológico y sostienen incólume 
la desigualdad socio ecológica y el sacrificio 
de algunos territorios por las ganancias de 
otros. Desde sus experiencias y a través de la 
organización de actividades autoconvocadas, 
como el ‘Primer Encuentro de comunidades 
indígenas del Litoral de Aysén’, en el año 2021, 
dirigentes indígenas relatan la importancia que 
tiene evidenciar la contaminación, ya que en 
el mar gran parte de ella pasa desapercibida, 
se esconde en las profundidades ocultando 
su existencia. 

Los ‘testimonios registrados en terreno 
durante 2022’ destacan distintos tipos de afec-
taciones a la vida cotidiana, como por ejemplo 
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la gran cantidad de luces que se juntan en el 
puerto cuando las embarcaciones se reúnen y 
que en las noches iluminan las casas al punto 
de condenar la extensión del día por 24 horas, 
lo que afecta a todos los habitantes del territo-
rio, humanos y no humanos. Existe evidencia 
actual de zonas de riesgo combinado para ce-
táceos51, donde existe mayor probabilidad de 
que los animales sean afectados por colisiones 
de embarcaciones, experimenten cambios con-
ductuales por perturbaciones y degradación 
de hábitat y posibles efectos en la salud por 
bioacumulación de metales o antiparasitarios, 
entre otros.

En las rutas de navegación comprendi-
das entre los archipiélagos de Guaitecas y 
Chonos, en la región de Aysén, es posible ver 
focos de contaminación en las playas de las 
islas más remotas, donde la basura destaca 
y también se mueve en el mar. Se ha com-
probado que en la medida de que el plástico 
ingresa al mar es casi imposible removerlo 
y continúa desintegrándose en partículas 
de menor tamaño52. Así como se acumulan 
restos plásticos en las playas y otros que han 
sido transportados por las corrientes marinas, 
también aparecen basurales que han sido 
dispuestos intencionalmente por humanos, 
hablamos de basura en sacos, restos de boyas, 
cajas de plumavit, restos de cabos o cuerdas. 
En diferentes momentos donde se ha interpe-
lado a representantes de las industrias sobre 
estos basurales, las respuestas señalan que 
son acopios para luego retirarlos en conjunto. 
No obstante, quienes navegan por la zona, 
cuentan que estos basurales no son retirados 
constantemente y persisten en los lugares 
por años. 

La intencionalidad de esconder basura en 
el bosque nativo es evidente. A medida que se 
recorren distintos puertos de refugio y ranchas 
utilizadas por pescadores artesanales y comu-
nidades indígenas para resguardarse en sus 
periodos de faenas, es posible encontrar basura 
que ha sido intencionalmente escondida para 
que sea más difícil de ver desde el mar, como 
los más de 5 bidones con aceite quemado. 

Incertidumbre y acción ¿Cómo seguir 
viviendo en estos maritorios? 

La aflicción activamente creada y definida 
por el orden social22 se evidencia en terri-
torios construidos socialmente como zonas 
remotas, en donde la sinuosidad del paisaje, 
los rincones poco explorados y las dificulta-
des de poblamiento continúan definiéndose 
como disponibles para ser conquistados. Se 
ignora la fragilidad del territorio y de sus ha-
bitantes, pues al considerarse como centros 
poblados parece no existir quienes velen por 
su sustentabilidad. Podríamos hablar aquí de 
estos territorios como espacios residuales53 
que resultan del abandono de la regulación 
estatal y administrativa capaz de promover 
y proteger las funciones ecosistémicas y el 
bienestar humano que entrega. 

Frente a este contexto de incertidumbre, co-
munidades indígenas que lideran procesos de 
solicitud de ECMPO en territorios costeros e 
insulares de la Patagonia, buscan la protección 
de los usos consuetudinarios a fin de mantener 
las tradiciones y el uso de recursos naturales de 
sus territorios. Si bien los procesos de solicitud 
se encuentran anclados en el territorio a través 
de usos consuetudinarios y prácticas que allí 
desarrollan, también han sido una herramienta 
que legitima la negociación indígena como 
actores clave que experimentan las amenazas 
de sus territorios y construyen diferentes es-
trategias para hacerles frente y así proyectar 
territorios sustentables. 

Por una parte, las problemáticas ambien-
tales que se viven en la zona costera e islas 
de la Patagonia le entregan un sentido de ur-
gencia a la protección del territorio a través 
de los ECMPO. Una de las principales es la 
preocupación por la progresiva escasez de 
recursos marinos, incluso los entrevistados 
señalan la completa desaparición de algunos 
de ellos. Esto ha sido documentado de manera 
experiencial, en tanto son comunidades cuya 
subsistencia depende de la disponibilidad de 
recursos marinos y, sobre todo, de su salubri-
dad. Los entrevistados dan cuenta de la escasez 
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de peces como la más drástica de todas, ya 
que son parte de la economía cotidiana de 
las comunidades; entre sus causas, aseguran 
vínculo con la pesca industrial54.

Por otra parte, la privatización aparece como 
una preocupación constante que se asocia a 
la acuicultura de algas, mitílidos y salmones, 
más allá de las afecciones ambientales, estos 
regímenes se corresponden con la pérdida 
de soberanía en el territorio; restringen el 
acceso a bienes cultural y económicamente 
valorados, como también obstruyen la libre 
circulación y extracción de recursos. Además, 
a estas actividades productivas se le asocia la 
contaminación en playas y en el mar, siendo 
la primera la más evidente para el habitar de 
los territorios ya que es fácilmente visible. 

La violencia lenta que se vive en la Patagonia 
marino-costera genera incertidumbre y pre-
ocupación por el futuro, en tanto afecta al 
territorio de manera transversal: recursos, 
habitantes, prácticas culturales e identidad, en 
definitiva, la posibilidad de vida. Desde ahí que 
emergen una serie de proyecciones futuras en 
relación con el territorio y, particularmente, 
asociadas a la sustentabilidad de este. En este 
caso, las prácticas productivas consuetudina-
rias que ejercen las comunidades litorales e 
insulares son principalmente la extracción de 
algas y mariscos y la pesca. Éstas son claves 
para el consumo familiar de subsistencia como 
también para la comercialización. No obstante, 
los tres fenómenos nombrados: escasez, pri-
vatización y contaminación dificultan estas 
prácticas al punto de quebrar las proyecciones 
del futuro familiar en los espacios que han 
habitado por generaciones. 

Las experiencias de sufrimiento ambiental 
han tenido respuestas diversas por parte de 
las comunidades indígenas junto con actores 
locales, entre ellas: se ha legitimado la orien-
tación de los ECMPO como una herramienta 
para orientar la sostenibilidad biocultural del 
territorio a través de la regeneración de eco-
sistemas mediante la lógica consuetudinaria. 
Para ello, se han apoyado estratégicamente 
en la paralización de concesiones en trámite 

que se instala con la Ley 20.249. Si bien sus 
resultados no son visibles en el corto plazo, se 
resignifica como una manera de apostar por el 
futuro saludable de los territorios, en donde 
las nuevas generaciones puedan habitar. 

En este sentido, los ECMPO son una herra-
mienta normativa que entrega la administra-
ción del espacio a una comunidad o asociación 
de comunidades indígenas, quienes tienen la 
responsabilidad de crear un plan de admi-
nistración inclusivo, es decir, que involucre a 
otros actores interesados en el borde costero. 
Este plan, permite regular las actividades pro-
ductivas en el espacio, estableciendo reglas de 
convivencia que se rigen por la visión susten-
table de los territorios profundamente ligada 
con la cosmovisión indígena y local.

Consideraciones finales

Las diferentes maneras de pensar y sentir lo 
tóxico que coexisten son clave para la gestión 
de un territorio sustentable. Desde las expe-
riencias locales esta situación se describe como 
marcada por una enorme inequidad en el trato 
del Estado a las comunidades indígenas y de 
pescadores artesanales, en tanto la falta de 
regulación degrada los ecosistemas y va despo-
blando y expulsándolos de sus territorios para 
ir en búsqueda de oportunidades de vida55. 
Experiencias de devastación e impactos ne-
gativos del extractivismo en territorios como 
Canadá han servido para reflejar la estrecha 
relación la salud colectiva y los modelos eco-
nómicos56 o de desarrollo. 

En el ámbito de la calidad de vida y el 
cuidado de la salud, el habitar en ambientes 
degradados genera profundas desigualdades 
e inequidades que condicionan el bienestar, 
incidiendo en problemas de salud mental, 
alterando los procesos de cuidado colectivo 
que son agravados por las dinámicas laborales, 
transgresiones al ecosistema y delimitando 
la capacidad de agencia de las personas al 
respecto de las prácticas de autocuidado. 
Constituyendo un conjunto de intersecciones 
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que el sistema de salud ha problematizado y 
abordado como enfermedades, sin considerar 
los aspectos estructurales que condicionan/
determinan los procesos de salud, enfermedad, 
cuidado y muerte.

Representantes de comunidades indígenas 
acuden a instancias internacionales como con-
gresos para visibilizar sus experiencias y dar 
a conocer que actualmente, en la Patagonia 
chilena, se están desarrollando actividades 
que son incompatibles con el medio ambiente, 
dada la sensibilidad de los canales y fiordos 
a la contaminación. Estas actividades alteran 
negativamente las condiciones ambientales 
que favorecen las economías locales y que 
hoy disminuyen la cantidad y calidad de re-
cursos que permiten la subsistencia, sumado 
a altas tasas de pobreza. Es por eso que nos 
preguntamos si la violencia lenta que afecta 
la vida cotidiana, subjetividades y prácticas 
consuetudinarias, determina las maneras de 
habitar el territorio y motivan a empujar trans-
formaciones hacia la sustentabilidad.

A largo plazo, los ECMPO ofrecen variadas 
contribuciones sociales y ambientales para 
fomentar maritorios sustentables y saludables, 
contribuyendo a una planificación espacial 

de base local, a la justicia ambiental y con-
servación inclusiva. Por lo que representan 
una figura institucional clave para promover 
transiciones justas y equitativas a la sosteni-
bilidad que permitan curar el mar enfermo 
de la Patagonia.
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