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INTRODUCCIÓN

El IV Congreso Latinoamericano de Ecología Política llegó a Quito, Ecuador tras 

haber sido pospuesto por un año debido a los estragos causados por la pandemia del 

Covid 19. En este período, los pueblos de Nuestra América vieron como el vírus  

profundizó las desigualdades estructurales previas, recrudeciendo la lucha por el 

cuidado de la vida en muchos de nuestros países. Muchos de estos últimos, además, 

estando bajo el mando de gobiernos de ultraderecha y reaccionarios, dejaron a las 

mayorías sociales a su suerte al tiempo que permitían el avance de grandes 

proyectos que despojan y se apropian de los espacios de vida de las personas.

A pesar de todo, la apuesta por un congreso que permitiese el encuentro presencial 

de movimientos, activistas, estudiantes y académicxs valió la espera. La Universidad 

Andina Simón Bolivar y la sede FlacsoEcuador se convirtieron durante el 19, 20 y 21 

de Octubre en espacios de aprendizaje y confluencia, propiciando sinergias más allá 

de las actividades programadas, juntando a personas que hacía mucho tiempo, 

desde antes de la irrupción del virus incluso, no conversaban cara a cara. Todo esto 

sin olvidar la parte virtual del congreso, que permitió la interacción entre aquellas y 

aquellos que trabajan para que la Ecología Política producida desde América Latina 

tenga cada vez mayor protagonismo a la hora de interpretar nuestras problemáticas 

ecosociales y proyectar horizontes sistémicos de transformación.

Así pues, el IV Congreso recogió a lo grande el testigo del evento anterior realizado 

en Salvador de Bahía, Brasil. Continuó con la propuesta de tornar la universidad en 

un espacio facilitador y potenciador de las luchas socioambientales que se 

desenvuelven en nuestros territorios. Avanzó aún más en esta misma dirección al 

priorizar la voz de investigadoras, activistas y militantes, muchas de ellas jóvenes, la 

mayoría mujeres y cuyo papel en la praxis de la ecología política latinoamericana 

recoge lo que fundamenta uno de los principales postulados del encuentro: el lugar 

epistémico y político privilegiado de nuestra región a la hora de entender y enfrentar 

las crisis ecológicas hacia futuros posibles.

En este documento recogemos una parte de la riqueza producida en los diferentes 

espacios de participación del congreso. En él sistematizamos los resúmenes de los 

diferentes paneles que tuvieron lugar de manera virtual, tanto aquellos compuestos a 

partir de ponencias individuales como los presentados por grupos de investigación. 
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La lectora o el lector podrán, además de hacerse una idea del contenido de la 

presentaciones, acceder a la grabación de las mismas online mediante el link 

disponibilizado al final de cada trabajo. Esperamos que estos anales sirvan para que 

las propuestas y reflexiones entretejidas en el congreso continúen siendo 

reelaboradas por todxs aquellxs que se sientan implicadxs.

Por nuestra parte, no nos queda sino agradecer el esfuerzo colocado por todas las 

personas que sumaron para tornar realidad el congreso. A las voluntarias, 

estudiantes, colegas de la universidad, gente de los movimientos, músicos, personal 

encargado de la alimentación y tantas otras más sin cuyo trabajo un evento de estas 

características no sería viable.

Comité Organizador

IV Congreso Latinoamericano de Ecología Política.
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RESÚMENES DE LOS PANELES 
ORGANIZADOS POR GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN
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CADENAS GLOBALES DE VALOR EN LOS ENTRAMADOS DE LA VIDA DIVERSA: 
TEJIENDO CONOCIMIENTOS MULTIESCALARES E INTERDISCIPLINARIOS 
PARA PENSAR CRÍTICAMENTE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN Y 

CONSUMO DESDE BRASIL, COLOMBIA E INDONESIA

Marcela VecchioneGonçalves¹, Carolina Grottera, Roldan Muradian

1  Universidade Federal do Pará

Resumen: Desde una concepción de las cadenas globales de valor como conjunto de 
interrelaciones que congregan tiempos, jurisdicciones y espacios diversos que moldean 
territorios particulares para su acción y reproducción, proponemos debatir cómo los efectos 
políticos y ecológicos de estas cadenas se interconectan a dinámicas previamente 
territorializadas y materializadas en paisajes tropicales y biodiversos. Esa interconexión 
genera una ecología política propia que involucra tanto a resistencias como acomodaciones 
que producen nuevas relaciones de poder multiescalares y nuevas formas de regulación. 
Informadas por una investigación conjunta dentro del proyecto de investigación 
Environmental Policy Across Commodity Chains (EPICC) sobre las cadenas de valor del oro 
y ganadería (Brasil y Colombia), del complejo SoyaGanadería (Brasil) y Aceite de Palma y 
Estaño (Indonesia), presentamos algunos resultados teóricoempíricometodológicos sobre 
el despliegue territorial de esas imbricaciones globales. El llamado territorio de producción y 
extracción es espacio legal de disputa de derechos y de agencia política, lo que incluye la 
capacidad, métodos y condiciones de resistir o adaptarse a las presiones globales. Los 
territorios de vida, trabajo y organización social son entonces absorbidos y redefinidos por 
una ecología política de las cadenas de valor que (auto)producen territorialidad mientras se 
apropian de otras territorialidades, creando conflictos y posibilidades de incidencia política y 
legal en diversas escalas geográficas.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: Cadenas Globales de Valor, Justicia Socioambiental, Territorios, 
Gobernanza, Agro Extractivismo, Mineración, Biodiversidad Social

Link de youtube: https://youtu.be/9rRSZMtaP7U

LA LUCHA CONTRA LA MEGAMINERÍA EN RÍO GRANDE DO SUL, BRASIL (LUTA 
CONTRA A MEGA MINERAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL).

Marcos Todt¹, Rafael Kruter Flores², Pedro Luz³, Naiara Machado da Silva4

1  Comité de Combate a la Megaminería en Rio Grande do Sul
2  Universidade Federal do Rio Grande do Sul

3  Independiente
4  Universidade Federal do Rio Grande do Sul
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Resumen: Em meio ao governo ultraconservador de Jair Bolsonaro, que significou o fim da 
política ambiental no Brasil, e de um governo estadual que buscava flexibilizar as leis 
ambientais, em 2019 constituiuse o Comitê de Combate à Mega Mineração no Rio Grande 
do Sul (CCM/RS). Articulação de cerca de 120 organizações, o CCM/RS realizou atividades 
de mobilização como a publicação de manifestos, a promoção e a participação em debates 
públicos, trabalhando conjuntamente questões como críticas ao modelo de desenvolvimento 
hegemônico e lutas em torno da cultura, território, lugar. Também articulou laudos técnicos 
independentes para contestar os relatórios de impacto ambiental produzidos pelas 
mineradoras. Passados dois anos desde sua constituição, o CCM/RS colocou em outro 
patamar a mobilização social contra a mega mineração em um estado onde constam cerca 
de 5 mil requerimentos para novos projetos mineradores, ajudando a impedir a instalação do 
projeto Caçapava do Sul, que visava a extrair chumbo; e do Mina Guaíba, que objetivava 
extrair carvão mineral a céu aberto. O painel objetiva analisar estas vitórias, valorizando esta 
importante mobilização social que referenda um marcador de identidade da ecologia política 
latinoamericana: a associação entre acadêmicos(as) e ativistas e o lugar assumido pelas 
pesquisadoras(es) que interconectam os compromissos político e acadêmico.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: Megaminería; Ecología Política; Resistencia social; Brasil

Link de youtube: https://youtu.be/UbvHlZJD4Y

OS COMUNS CONTRA O PÚBLICO: AS VIDAS DE INDÍGENAS E DE 
COMUNIDADES CAMPONESAS EM DISPUTA COM O MEGAPROJETO DO 

COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM, CEARÁ, BRASIL

Luciana Nogueira Nóbrega¹, Lia Pinheiro Barbosa², Iara Vanessa Fraga de Santana³

1  Universidade Estadual do Ceará
2  Universidade Estadual do Ceará

3  Universidade Federal de Pernambuco

Resumen: O Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), no estado do Ceará, Brasil, 
é exemplo de um megaprojeto de infraestrutura, característico da nova fase de expansão do 
capital na América Latina a partir da década de 1990. Sob a égide de governos ditos 
progressistas, os projetos encampados pela Iniciativa para a Integração da Infraestrutura 
Regional SulAmericana (IIRSA) tinham como características os pesados investimentos 
públicos envolvidos e o despojo de inúmeras comunidades que se situavam “no meio do 
caminho” desses empreendimentos. Em 335 km2, o CIPP reúne um conjunto de indústrias 
como siderúrgica e termelétricas a carvão mineral, associadas a porto, ferrovias e rodovias, 
potencializadas a partir de intenso investimento público. Nesse contexto, os governos 
municipais, estadual e federal estiveram profundamente alinhados para garantir a 
implantação do Complexo na região, implicando, por outro lado, na desterritorialização e no 
despojo de comunidades indígenas e camponesas, como também em situações de graves 
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violações de direitos humanos. Desse modo, esse painel pretende, a partir de pesquisas 
realizadas junto ao povo indígena Anacé e a comunidades tradicionais que experienciam os 
impactos socioambientais do CIPP, dialogar sobre os novos regimes de acumulação do 
capital verificados na América Latina a partir da implantação de grandes obras de 
infraestrutura, buscando apresentar como as resistências, desde os povos, tem produzido 
embates ao movimento de neoliberalização da natureza e dos comuns.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: Megaprojeto de desenvolvimento; povos indígenas; comunidades 
tradicionais; comuns

Link de youtube: https://youtu.be/IZSo5ePjNuI

RESISTENCIAS AL EXTRACTIVISMO PETROLERO EN AMÉRICA LATINA.

Alexandra Almeida

Oilwatch Latinoamerica

Resumen: Organizaciones de América Latina (Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Argentina, 
Ecuador, México, etc) se reunirán en un panel virtual para compartir las luchas frente al 
avance de la industria petrolera en la región, y las estrategias de resistencia.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: Petróleo, resistencias, extractivismo, América Latina

Link de youtube: https://youtu.be/YXy6KebWQ_U

DEFENDER LA VIDA: EXPERIENCIAS ORGANIZATIVAS DE MUJERES 
INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES QUE LUCHAN CONTRA EL 

EXTRACTIVISMO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, COLOMBIA.

Alex Javier Samaniego Villacis¹, Liza Minely Gaitán Ortiz², Maria Carolina Matiz 
Gonzalez³

1  Universidad Andina Simón Bolívar
2  Universidad Andina Simón Bolívar
3  Universidad Andina Simón Bolívar

Resumen: En Latinoamérica, diversas experiencias de luchas eco feministas en medio de 
contextos extractivos son lideradas por mujeres negras e indígenas y parten del cuidado del 
cuerpo y del territorio. Estas luchas, se centran en la visibilización de las afectaciones 
diferenciales que las mujeres enfrentan en contextos extractivos, la lucha contra el racismo 
ambiental y el enfrentamiento a estados cooptados o estados corporativos. Además, trabajan 
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en la construcción de propuestas colectivas de mujeres y para mujeres desde la 
cotidianidad, fortaleciendo desde lo común procesos productivos, alternativas de cuidado, 
fortalecimiento de lazos comunitarios y propuestas de memoria sobre la identidad cultural.
En este panel, se presentarán reflexiones desde experiencias organizativas de mujeres 
negras e indígenas del departamento de La Guajira, Colombia, que han estado en procesos 
de lucha frente al extractivismo, desde dichas experiencias se pretende compartir y 
reflexionar acerca de las múltiples formas en las que mujeres trabajan por la producción de 
lo común y la exigibilidad de derechos, y cómo desde lo cotidiano generan procesos de 
resistencia territorial que ponen en el centro el cuidado de la naturaleza y la vida misma.

Línea de discusión: 3. Crisis de la reproducción de la vida y luchas ecofeministas.

Palabras clave: Experiencias organizativas de mujeres; luchas contra el extractivismo; 
mujeres indígenas y afrodescendientes; resignificar lo común

Link de youtube: https://youtu.be/39b75Rf02qw

TENDIENDO PUENTES ENTRE ECOLOGÍA Y FEMINISMO EN LA REGIÓN 
LATINOAMERICANA

Silvia Papuccio de Vidal¹, Soledad Fernández Bouzo², Gloria Patricia Zuluaga³, Maria 
del Carmen Campos Peregrina4

1  Universidad de Buenos Aires
2  Universidad de Buenos Aires

3  Universidad Nacional de Colombia
4  AMA AWA, Alianza de Mujeres en Agroecología

Resumen: Los asuntos donde el género interacciona con la ecología y con la política han 
sido del interés de la academia desde hace más de treinta años y especialmente en las 
últimas dos décadas, de las organizaciones y movimientos sociales que intentan de manera 
crítica entender y revertir la actual crisis ambiental y de cuidados que pone en jaque la 
sostenibilidad de la vida. Marcos conceptuales como el de Ecología Política Feminista 
elaborado por Rocheleau, Dianne, Bárbara Thomas Slayter y Esther Wangari (1996) y el de 
Género, conservación y gestión de los recursos naturales de Schmink, Marianne. (1999) de 
amplia aplicación en el contexto latinoamericano, han sido pioneros en identificar las 
implicancias del género en la gestión de los bienes naturales, visibilizado los roles, 
necesidades y derechos de las mujeres. Ya en el nuevo Milenio y como resultado de la 
expansión de los conflictos socioambientales ante el avance extractivista neoliberal y el 
despojo sobre nuestros territorios, las aportaciones de distintas autoras y colectivos de la 
región y desde otros sures han ampliado las propuestas teóricas y políticas que vinculan la 
participación de las mujeres en el cuidado de las bases materiales que sostienen la vida y la 
defensa de la naturaleza y sus cuerposterritorios. En ellas, los cuestionamientos al 
patriarcado, el etnocentrismo, el antropocentrismo y el capitalismo han sido centrales para el 
desarrollo de pensamiento crítico y estrategias de resistencia y subsistencia exitosas 
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orientadas hacia el Buen Vivir. Consideramos que en el presente, es necesario establecer un 
diálogo entre saberes y prácticas colectivas diversas que tienen a las mujeres y disidencias 
como protagonistas. Por ejemplo, entre los Feminismos Comunitarios del Abya Yala 
(Paredes (2010) y Cabnal (2010); Feminismos Populares (Korol, 2018); la Ecología Política 
Feminista Latinoamericana (Ulloa, 2020) los Feminismos Ecoterritoriales (Svampa,2021), los 
Ecofeminismos de base (Papuccio de Vidal, 2014; 2018) y los de corte académicos (Shiva y 
Mies (1997) y Puleo (2010), para repensar nuevos marcos epistemológicos, dar visibilidad y 
articular las luchas de las mujeres contra el extractivismo en los ámbitos urbanos y rurales. Y 
de este modo, enriquecer la Ecología Política Latinoamericana desde perspectivas 
feministas geográficamente situadas.

Línea de discusión: 3. Crisis de la reproducción de la vida y luchas ecofeministas.

Palabras clave: Ecofeminismos, Ecología Política, Latinoamérica

Link de youtube: https://youtu.be/9MlYEOWIJtI

AVANÇOS E DESAFIOS NOS ESTUDOS HIDROSOCIAIS: UMA ABORDAGEM 
SULNORTE PARA O ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO E URBANO  I

Vanessa Lucena Empinotti¹, Maria Rusca², Alejandro Barcena³, Elisa Savelli4, 
Gabrielle Messon5, Denisse RocaServat6, Natalia Dias Tadeu7, Micaela Trimble8, 

Marilia Lazaro9

1  Universidade Federal do ABC
2  University of Manchester
3  King's College London

4  Uppsala University
5  Uppsala University

6  Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín
7  Natalia Dias Tadeu

8  Micaela Trimble
9  Marilia Lázaro

Resumen: Preocupações crescentes sobre a disponibilidade global da água e seu acesso 
desigual em condições de futuros incertos, exigem entendimentos críticos das interações 
entre águasociedade. Na ecologia política, os estudos hidrossociais surgiram como 
resposta a essa necessidade, ao oferecer enquadramentos complexos e multiescalares 
sobre a problemática do acesso à água e soluções. Assim, propomos dois painéis com 3 e 4 
apresentações onde discutiremos os estudos hidrossociais, seus avanços, descobertas e 
aplicações. No primeiro painel, a discussão se concentrará no entendimento dos desafios 
metodológicos que enfrentamos na captura das relações e realidades hidrossociais. No 
segundo painel, a discussão se concentrará nos ambientes urbanos, à medida que 
buscamos entender como os pesquisadores enquadram as interações entre os ambientes 
rurais e urbanos e o comprometimento da segurança hídrica em áreas distintas. Estamos 
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particularmente interessados na construção de territórios hidrossociais e nas soluções 
políticas e infraestruturais para a escassez de água urbana. Estes dois painéis contribuirão 
para o Eixo Temático 3, na Linha 4: Redes, urbanización y espacio, uma vez que oferecem 
oportunidade para o aprofundamento dos estudos das relações hidrossociais como 
ferramenta na identificação e fortalecimento das lutas de hoje e futuras pela garantia de 
acesso à água de forma plural, múltipla e justa.

1: Ecologías Políticas do futuro: eventos extremos hidroclimáticos no antropoceno.

O Antropoceno nos desafia a teorizar transformações socioecológicas progressivamente 
complexas e em rápida evolução que exigem novos paradigmas e abordagens analíticas. 
Neste artigo, refletimos sobre o potencial de uma ecologia política interdisciplinar de futuros 
extremos hidroclimáticos onde desenvolvemos uma nova forma de conhecimento que 
integra análises do passado com extremos hidroclimáticos futuros baseados em projeções 
climáticas numéricas. A partir do trabalho empírico dos recentes eventos de seca em Maputo 
e Cidade do Cabo, foram desenvolvidos cenários de extremos hidroclimáticos para a África 
Austral que nos possibilitaram refletir sobre quais paradigmas existentes precisam ser 
desafiados no processo de desenvolvimento deste conhecimento.

 2: Urbanização da água a partir de epistemologias do sul: contribuições teóricas e 
metodologias.

Na Colômbia, observase uma disparidade na qualidade e acesso à água em diferentes 
centros urbanos. Para entender tais diferenças, é necessário considerar a diversidade 
geográfica dos problemas de abastecimento de água e seus fundamentos históricos por 
meio de uma teoria urbana a partir do Sul, entendido como lugar de produção de 
conhecimento em resistência ao capitalismo, colonialismo e patriarcado. Neste painel 
discutiremos os processos de urbanização da água em Medellín, Bogotá e Cali e ao final, 
apresentamos uma nova conceituação do desenvolvimento histórico da urbanização da 
água a partir do sul epistêmico, baseada em estudos interdisciplinares, na perspectiva 
decolonial e no conhecimento situado.

3: Abastecimento de água na região metropolitana de Montevidéu (Uruguai): além do direito 
à água nas interfaces ruralurbanas.

Em 2013, o rio Santa Lúcia que abastece a região metropolitana de Montevideo, Uruguai, 
apresentou problemas de qualidade da água devido a proliferação de algas. Como 
consequência, foi aprovado um 'Plano de Ação' e a criação de um comitê de bacia 
hidrográfica consultivo multissetorial. Nesta apresentação discutiremos como essas medidas 
adotadas e/ou fortalecidas entre 2013 e 2021 transformam os territórios hidrossociais da 
Bacia do Rio Santa Lucía. Para isso, identificamos e analisamos os atores envolvidos nos 
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projetos, as articulações entre os diferentes grupos de atores e como o direito à água se 
tornou um discurso para diferentes interesses e objetivos.

Línea de discusión: 4. Redes, urbanización y espacio.

Palabras clave: estudos hidrossociais, metodologias, desigualdade, relações rural/urbano, 
urbanização, epistemologias do Sul e do Norte Global

Link de youtube: https://youtu.be/uX76MIOALHg

AVANÇOS E DESAFIOS NOS ESTUDOS HIDROSOCIAIS: UMA ABORDAGEM 
SULNORTE PARA O ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO E URBANO  II

Maria Fragkou¹, Yaffa Truelove², Jaime Hoogesteger³, Rossana Manosalvas4, 
Vanessa Lucena Empinotti5, Luciana Ferrara6, Veridiana Godoy7, Fernando Botton8

1  Universidad de Chile
2  University of Colorado

3  Universidad de Wageningen
4  Universidad de Wageningen

5  Universidade Federal do ABC
6  Universidade Federal do ABC
7  Universidade Federal do ABC
8  Universidade Federal do ABC

Resumen: Preocupações crescentes sobre a disponibilidade global da água e seu acesso 
desigual em condições de futuros incertos, exigem entendimentos críticos das interações 
entre águasociedade. Na ecologia política, os estudos hidrossociais surgiram como 
resposta a essa necessidade, ao oferecer enquadramentos complexos e multiescalares 
sobre a problemática do acesso à água e soluções. Assim, propomos dois painéis com 3 
apresentações cada, onde discutiremos os estudos hidrossociais, seus avanços, 
descobertas e aplicações. No primeiro painel, a discussão se concentrará no entendimento 
dos desafios metodológicos que enfrentamos na captura das relações e realidades 
hidrossociais. No segundo painel, a discussão se concentrará nos ambientes urbanos, à 
medida que buscamos entender como os pesquisadores enquadram as interações entre os 
ambientes rurais e urbanos e o comprometimento da segurança hídrica em áreas distintas. 
Estamos particularmente interessados na construção de territórios hidrossociais e nas 
soluções políticas e infraestruturais para a escassez de água urbana. Estes dois painéis 
contribuirão para o Eixo Temático 3, na Linha 4: Redes, urbanización y espacio, uma vez que 
oferecem oportunidade para o aprofundamento dos estudos das relações hidrossociais 
como ferramenta na identificação e fortalecimento das lutas de hoje e futuras pela garantia 
de acesso à água de forma plural, múltipla e justa.

Línea de discusión: 4. Redes, urbanización y espacio.

Palabras clave: estudos hidrossociais, metodologias, desigualdade, relações rural/urbano, 
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urbanização, epistemologias do Sul e do Norte Global

Link de youtube: https://youtu.be/qllgdfvAI6g

CIUDADANÍAS RURALES: PODER LOCAL EN FRONTERAS DE RECURSOS

Álvaro Román¹, Javiera Larraín², Brigitte Ortiz³, Valentina Esparza4

1  Universidad de Los Lagos
2  Universidad de Chile
3  Universidad de Chile
4  Universidad de Chile

Resumen: Las transformaciones de la sociedad chilena durante las últimas tres décadas se 
manifiestan en nuevas dinámicas y espacios de participación política en zonas rurales. 
Usualmente analizadas desde lo agrario y lo productivo, se ha pasado por alto la agencia 
política de sus habitantes, por lo que hoy existe una carencia de explicaciones académicas y 
de debate con las comunidades afectadas sobre los efectos del neoliberalismo y del 
extractivismo en los espacios rurales identificados como fronteras de recursos, en tanto 
estas actividades y orientaciones ideológicas, definen el marco de lo legítimo y lo posible. 
Ante ello, las experiencias de comunidades organizadas y la emergencia de nuevos 
liderazgos dan cuenta de una experiencia compleja de la participación política rural, donde la 
relación con el Estado y con el sector privado es más cotidiana y directa que en las grandes 
ciudades. Este panel propone discutir en torno al eje “Miradas al futuro” a partir del análisis 
de experiencias de transformación territorial protagonizadas por actividades económicas de 
gran envergadura que condicionan los modos de vida de sujetos rurales (trayectorias 
laborales, oportunidades educacionales, acceso a recursos naturales) y el modo en que 
estos buscan un espacio de incidencia y conducción política de sus territorios. Nos interesa 
reflexionar sobre espacios y prácticas de participación política, cómo se ha resignificado la 
noción de ciudadanía, y de qué manera se expresan las relaciones entre habitantes rurales y 
Estado o industrias.

Línea de discusión: 4. Redes, urbanización y espacio.

Palabras clave: ciudadanías rurales, Chile, agroindustria, gobernanza territorial, 
extractivismo

Link de youtube: https://youtu.be/HPMnkmgcqUs

EL HUERTO ESCOLAR COMO NODO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Rubén Muñoz Madroñal¹, Vicente Palop Esteban²

1  Universidad de Valencia
2  Universidad de Valencia
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Resumen: Acostumbramos a visualizar los aportes naturales como ornamentación “verde” 
en los espacios paisajísticos urbanos, también en los centros educativos, es habitual 
introducir elementos naturales con la pretensión de recrear áreas de sosiego a partir del 
contacto natural. Estos espacios, si bien son una invitación a la apertura por la inspiración 
que la naturaleza sugiere, pueden además llegar a ser un precursor participativo y social de 
primer orden. Por lo cual, en esta ponencia se propone la creación de huertos escolares con 
dimensión participativa en dos sentidos: hacia dentro y hacia fuera del espacio educativo. 
Hacia dentro, porque además de trabajar las cuestiones ambientales obvias por tener un 
espacio natural, si estos espacios de encuentro llevan una gestión participativa y comunitaria 
pueden generar: 1) vínculos de calidad entre las personas por el trabajo cooperativo; 2) 
compromisos continuados más allá de las responsabilidades laborales/escolares: la tierra y 
la vida hay que acompañarlas todas las semanas del año (no hay vacaciones); 3) cultura del 
cuidado entre las personas y el medio natural, todas las personas, entre nosotras, tenemos 
vinculaciones que hay que mimar, igual que la relación con el medio natural. Hacia fuera, 
porque el huerto escolar puede ser el puente entre la vida dentro del centro y la vecindad/
comunidad externa, es decir, el huerto puede ser el nodo de vinculación entre ambas 
realidades, generando: 1) sensibilización medioambiental por el cuidado de la casa común; 
2) desarrollo de una auténtica “ecología integral”, ya que el propio barrio podría sentir y 
actuar las cuestiones ecológicas y sus repercusiones en el marco convivencial y social; 3) 
acción por la proximidad vecinal, trabajando la participación comunitaria, generando diálogo 
asambleario en el entorno natural del huerto; 4) ser un canal de difusión de cuestiones 
culturales que tienen que ver con la tierra y los cuidados de esta (canciones, prácticas, 
refranes…). Todo ello potenciado por el contacto con la tierra, tal como las culturas 
ancestrales sugieren que la persona crece en humanidad en la medida que esté conectada 
con su medio natural (y lo contrario), por tanto, no es solo algo estético, se trata de una 
vivencia que acompaña y compromete a la comunidad con ella misma, incluyendo al mundo 
natural. Para ello, la estrategia en el huerto puede tener que ver con (algunos ejemplos): 
programas trabajo con alumnado con Necesidades Educativas Especiales, actividades 
extraescolares de diferentes etapas, voluntariado para el mantenimiento del huerto 
(alumnado, padres/madres de familia, y resto de la comunidad educativa), trabajo de la 
espiritualidad, aprendizaje y servicio (ApS) enmarcado en el medio natural, tertulias 
dialógicas, grupos de lectura, ... en una palabra, propiciar actividades escolares en el 
ecosistema del huerto y observar cómo ellas mismas se hacen parte de éste.

Línea de discusión: 4. Redes, urbanización y espacio.

Palabras clave: huerto escolar, educación, nodo de desarrollo, ecodesarrollo, participación

Link de youtube: https://youtu.be/IGgAM_EouM

OTROS ESPACIOS EN LA CIUDAD. MÁS ALLÁ DE LOS DUALISMOS

Linda Ximena Torres Gutiérrez¹, Susana Barrera², Gabriela Fenner³

1  Universidad Nacional de Colombia
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2  Universidad Nacional de Colombia
3  Universidad Nacional de Colombia

Resumen: El modelo de urbanización capitalista ha generado transformaciones ambientales 
irreversibles, mayoritariamente causadas por políticas de uso del suelo desiguales, 
desequilibrios en la distribución de bienes y servicios, excesos en el consumo de energía y 
de materiales, nulo manejo de desechos, entre otros. Se generan así múltiples retazos y 
fragmentos que conforman una geografía suburbana intersticial que pueden ser estudiados 
desde las Ciencias de la complejidad y la ecología política urbana latinoamericana. La 
geografía suburbana intersticial emerge de los contrastes y las tensiones entre lo no 
urbanizado (¿“urbanizable”?) y lo urbanizado; donde además se manifiestan dinámicas de 
injusticia territorial y ambiental que ponen en riesgo ecosistemas, dinámicas no urbanas y a 
la larga, la sostenibilidad de la vida misma. El desarrollo espacial de dichos retazos y 
fragmentos está constantemente atravesado por una naturaleza territorial múltiple, por lo que 
no debería tratarse de manera dicotómica entre lo rural y lo urbano; sino que son espacios 
donde convergen relaciones de poder diversas a múltiples escalas, por tal razón, es muy 
importante emplear ejes de participación multiterritorial que permitan contribuir a su sistema 
de gobernanza.

Presentación 1: Espacios intersticiales y complejidad.

A lo largo de la historia urbana se han generado transformaciones ambientales irreversibles, 
de las cuales se desprenden trazos y fragmentos híbridos entre lo rural y lo urbano. Desde 
las Ciencias de la Complejidad se plantea enfrentar los retos que esto significa, para lograr 
mejores prácticas en la gestión del uso del suelo y construir escenarios de adaptabilidad 
climática de las ciudades desde una política ecológica transversal a la geografía suburbana 
intersticial.

Presentación 2: Espacios intersticiales y multiterritorialidad.

Los espacios intersticiales han sido motivo de estudio y categorización. Algunos los 
entienden como espacios ‘vacíos’. No obstante, si, un gran número de personas que migra a 
las ciudades en Colombia en búsqueda de oportunidades se asienta en las periferias, 
entonces los espacios intersticiales, deben responder a las necesidades y reclamos por el 
derecho a la ciudad y al campo. Estallidos como el de los paros de 2019 y 2021 en 
Colombia, no son más que reclamos por ese derecho. ¿Cómo estudiar los espacios 
intersticiales desde el derecho a la ciudad? ¿Cómo llenar de sentido a estos espacios físicos 
‘vacíos’ transversalizados por intereses locales, personales y regionales? 

Presentación 3: Paisajes irónicos.

Con el objetivo de visibilizar las tensiones que se generan entre lo urbano y lo no urbano, se 
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presenta un mapa virtual que georreferencia pinturas de paisajes que a través del color 
armonizan estos elementos en tensión y nos plantean preguntas sobre su naturaleza 
intersticial; ¿son espacios residuales, en espera, o en resistencia a un único modelo de 
urbanización basado en la productividad y el consumo?. Apelando a la acción ciudadana, 
cada cuadro se acompaña de una breve historia ambiental, una descripción y un paisaje 
sonoro que nos sitúan más en la complejidad y la construcción histórica de estos lugares

Línea de discusión: 4. Redes, urbanización y espacio.

Palabras clave: Urbanización, espacios intersticiales, complejidad, multiterritorialidad, 
participación

Link de youtube: https://youtu.be/888YR4JGK4c

AGROECOLOGÍA POLÍTICA, MAPAS, DRONES Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EMANCIPADORAS. REFLEXIONES Y PRÁCTICAS 
SOBRE LA INTEGRACIÓN ENTRE SOBERANÍA TECNOLÓGICA Y ALIMENTARIA.

Massimo De Marchi¹, Alberto Diantini², Francesca Peroni³, Ingrid Quintero4, Daniele 
Codato5, Salvatore Eugenio Pappalardo6

1  Universidad de Padova
2  Universidad de Padova
3  Universidad de Padova
4  Universidad de Padova
5  Universidad de Padova
6  Universidad de Padova

Resumen: La propuesta busca contribuir al eje 3 “Miradas al futuro: retos y alianzas 
necesarias para las luchas de hoy y del futuro” reportando un libro de libre acceso, publicado 
después 3 años de investigación, donde 25 autores de 9 países y 3 continentes reflexionan 
sobre las múltiples soberanías (alimentarias / tecnológicas / energéticas / territoriales) en la 
relación entre alimentos, lugares de consumo y producción. La obra cruza una reflexión 
transversal sobre la tecnología para todos, criticando el positivismo ingenuo de las 
tecnologías neutras necesarias para 'producir más sin contaminar'.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: agroecología política, soberanía alimentaria, soberanía tecnológica

Link de youtube: https://youtu.be/S3eRV6EVqgM

LOS ESFUERZOS POLÍTICOAMBIENTALISTAS DE MUJERES PUNEÑAS PARA 
LA GOBERNANZA Y DESCONTAMINACIÓN DEL LAGO TITICACA.

Dayna Cueva Alegría¹, Elena Deysi Condori Arica², Rita Suaña Coila³, Maritza 
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Mendoza Canaza4

1  Universidad de Kentucky
2  Asociación de Defensa y Desarrollo Lago Titicaca y sus Afluentes

3  Qot Tika Flor del Lago Uros
4  Movimiento Manuela Ramos

Resumen: Esta sesión de panel será una oportunidad para crear un espacio para reunir a 
mujeres activistas ambientales de zonas urbanas, rurales, y del estado que han trabajado en 
estrecha colaboración para discutir aspectos clave de su organización y activismo ambiental. 
En particular, este panel se enfocará en los esfuerzos políticos de las mujeres ambientalistas 
para lograr la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales para 10 centros 
urbanos que bordean el Lago Titicaca en la región de Puno, Perú. La implementación de 
estas plantas licitadas por el gobierno peruano para mitigar la contaminación del Lago 
Titicaca responde y arrastra décadas de esfuerzos políticoambientales para defender el 
derecho al agua, la salud, y el medioambiente. Sus reflexiones y experiencias nos permitirán 
profundizar y ampliar nuestro entendimiento sobre las prácticas políticas que despliegan las 
mujeres activistas ambientales para lograr sus objetivos ambientales, las barreras que 
encuentran en el camino para formar alianzas, y cómo ellas se han ido relacionado con 
actores del estado en base a estas prácticas. En este sentido, el panel aportará a un mejor 
entendimiento de cómo el activismo ambiental se va construyendo a partir de la búsqueda 
de las sinergias para enfrentar y transformar las crisis socioecológicas en Latino América 
como la contaminación de las aguas. 

Elena Deysi Condori Arica discutirá cómo la contaminación del lago Titicaca ha llevado a 
mayores esfuerzos de organización ambiental. Desde su experiencia activista en la ciudad 
de Juliaca con respecto al tema de agua y saneamiento, ella detallará una serie de prácticas 
políticas y ambientales que se han implementado. La discusión se centrará en cómo estas 
prácticas han despertado la atención y generado acciones del gobierno central peruano para 
la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales. En particular, enfatizará su 
compromiso y relaciones con actores estatales en los diferentes niveles de gobierno, actores 
rurales y urbanos, y la prensa. También discutirá el paisaje político y las barreras que existen 
para implementar proyectos ambientalistas.

Rita Suaña Coila desde su experiencia como exalcaldesa de los Uros abordará sus 
esfuerzos políticoambientales para la implementación de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales. La discusión se centrará en cómo estas prácticas han despertado la 
atención y generado acciones del gobierno central peruano para la implementación de 
plantas de tratamiento de aguas residuales. En particular, enfatizará su compromiso y 
relaciones con actores estatales en los diferentes niveles de gobierno, actores rurales y 
urbanos, y la prensa. También discutirá el paisaje político y las barreras que existen para 
implementar proyectos ambientalistas.

Maritza Mendoza Canaza una de las consultoras del estado para la socialización de las 



Anales del IV Congreso Latinoamericano de Ecología Política

19, 20 y 21 de Octubre del 2022. Quito, Ecuador.

22

plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) relatará los esfuerzos del estado peruano 
para lograr la implementación de las PTARs. En particular, ella abordará en que ha 
consistido el trabajo social para reunir y lograr la participación de la ciudadanía, en particular 
los dirigentes que se denominan activistas ambientalistas. También discutirá el paisaje 
político y las barreras que existen para implementar proyectos ambientalistas.

Dayna Cueva Alegría presentará a las mujeres del panel y pondrá la discusión en el contexto 
de su estudio de doctorado. Específicamente, ella narrará la historia de la lucha por 
implementar las PTARs y lo que esto significa para afrontar los retos y crisis socioecológicas 
en el Perú y Latinoamérica para el futuro con respecto a temas del derecho al agua. También 
abordará porque la participación de las mujeres es clave para transformar la gobernanza del 
medio ambiente.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: agua, gobernanza ambiental, activismo ambiental, estado y sociedad civil

Link de youtube: https://youtu.be/f0VbMGfBSZo

RECONSTRUYENDO OTRAS HISTORIAS DE LA CHAPADA DIAMANTINA

Iñigo Arrazola Aranzabal¹, Claudio Dourado², Gislene Moreira³, Gino Perez4

1  Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador
2  Comissão Pastoral da Terra

3  Universidade Estadual da Bahia
4  Universidade Federal Fluminense

Resumen: En este panel presentaremos las investigaciones colectivas realizadas dentro del 
Observatório dos Conflitos Socioambientais da Chapada Diamantina de Bahia, Brasil. La 
Chapada Diamantina es una región del interior del estado de Bahía fuertemente idealizada 
en el imaginario nacional, representando un paraíso natural ideal para el turismo de 
ecológico y de aventura, hecho reforzado tras la creación del Parque Nacional con el mismo 
nombre. En este panel queremos contar las otras historias de la Chapada, aquello que no se 
ajusta a esta visión hegemónica y que nos ofrecen una perspectiva diferente para 
comprender la complejidad de los conflictos socioambientales que actualmente la atraviesan.
En primer lugar, hablaremos de la Chapada como lugar habitado por pueblos campesinos, 
quilombolas e indígenas. La historia de la Chapada se complejiza al tener en cuenta la 
historia de estos sujetos, sus procesos de llegada y ocupación del territorio y las formas 
actuales por las que sus formas de ejercicio de la territorialidad siguen sin ser reconocidas ni 
valoradas. Frente a la Chapada paradisiaca de ríos y cascadas sin gente, posicionamos las 
Chapadas, diversas, en tensión, desbordantes.

En segundo lugar hablaremos de los procesos de expansión del agronegocio que afectan a 
la Chapada desde hace dos décadas. Hablaremos de cómo este sector ha ocupado los 
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gerais o altiplanos, tierras tradicionales de uso común para plantar monocultivos de grande 
escala, provocando expulsiones, desplazamientos internos y conflictos por el agua que 
afectan también a las poblaciones urbanas.

En tercer lugar situaremos a la Chapada en tanto que espacio codiciado por grandes 
proyectos mineros. La relación con la extracción mineral y la Chapada es antigua, se 
remonta a los periodos del garimpo del oro y del dimanante de los siglos XVIII y XIX. Hoy en 
día, empresas extranjeras desarrollan varias minas a cielo abierto en la región, 
contaminando los ŕios y despojando a las poblaciones rurales de sus medios de vida. Las 
mineras son adicionalmente un vector de violencia: sus estrategias, facilitados por el poder 
público, generan enfrentamientos internos y división social.

Finalmente abordaremos la problemática vinculada a la expansión de los proyectos de 
energía renovable en la región. Proyectos de energía solar y fundamentalmente eólica han 
surgido por doquier en esta región de montañas y fuertes vientos. Los parques eólicos se 
suman a los procesos de especulación y cercamiento de las tierras comunitarias sin que 
ningún beneficio recaiga en las comunidades locales.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: Chapada Diamantina, agronegócio, mineração, conflitos

Link de youtube: https://youtu.be/amBkU5Dr8R4

REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DA MINERAÇÃO E DO SISTEMA 
AGROALIMENTAR E SEUS EFEITOS À EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA

Angélica Cosenza Rodrigues, Fernanda Vandanezi, Viviane Amélia Ribeiro Cardoso, 
Angélica Cosenza Rodrigues, Cristina Schittini

1  Universidade Federal de Juiz de Fora
2  Universidade Federal de Juiz de Fora
3  Universidade Federal de Juiz de Fora
4  Universidade Federal de Juiz de Fora
5  Universidade Federal de Juiz de Fora

Resumen: As apresentações deste painel denotam discussões que versam sobre as forças 
hegemônicas presentes nos discursos e nas práticas sociais de uma educação ambiental 
mercadológica produzidas pelos setores do sistema agroalimentar dominante e da 
mineração, capazes de intensificar os conflitos socioambientais e silenciar saberes e seres, 
pelo engenho de representações, modos de ser e realidades. Para este objetivo utilizaremos 
das perspectivas teóricas e práticas latinoamericanas que afloram sobre o campo da 
ecologia política e da educação ambiental crítica, a partir dos projetos desenvolvidos pelo 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (GEAUFJF). A partir de referencial baseado nos estudos críticos do discurso, estes 
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projetos buscam desvelar os sentidos ideológicos impostos pela mercantilização da 
natureza, como também, reconhecer práticas e discursos contra hegemônicos, anunciando 
forças alternativas, que procuram subverter a lógica do capital no campo educacional. O 
painel pretende assim, tencionar reflexões que contribuem para a construção de 
epistemologias e pedagogias insurgentes, no enfrentamento das assimetrias de poder, 
desigualdades, conflitos e injustiças socioambientais inerentes ao sistema agroalimentar 
hegemônico e a mineração. Esta proposta interligase ao eixo temático três e a linha 1 do IV 
Congresso Latinoamericano Ecologia Política, contribuindo com reflexões do modo particular 
como análises discursivas reforçam epistemologias críticas, lançando olhares para o 
presente, entre os desafios e alianças necessárias para as lutas de hoje e de amanhã.

Apresentação 1.

Angélica Cosenza, Profa Dra. da Faculdade de Educação e do Programa de Pós Graduação 
em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. É coordenadora do Grupo de 
Estudos e Pesquisa em Educação Ambiental (GEA UFJF). Será a coordenadora do painel.

Apresentação Membro 2.

Viviane Amélia Ribeiro Cardoso, integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 
Ambiental (GEAUFJF); Bolsista e doutoranda em Educação pelo Programa de Pós
Graduação em Educação (PPGEUFJF). Sua apresentação pretende abordar a ecologia 
política e a educação ambiental frente a matriz colonial da mineração, sobretudo, aos 
desastres/crimes ambientais e o Programa de Educação para Recuperação da Bacia do Rio 
Doce da Fundação Renova.

Apresentação Membro 3.

Cristina Schittini é integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental da 
UFJF (GEA/UFJF). É mestranda pelo programa de Pós Graduação em Educação pela UFJF 
(PPGE/UFJF). A temática macro, que envolve suas pesquisas, se dá nas injustiças 
ambientais causadas pelo sistema agroalimentar hegemônico, principalmente no que tange 
a negação ao Direito Humano à Alimentação Adequada e a Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional (SSAN), tendo como foco a compreensão das Plantas Alimentícias 
Não Convencionais (PANC) neste cenário.

Apresentação Membro 4.

Fernanda Vandanezi é do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental da UFJF 
(GEA/UFJF), graduada em Ciências Biológicas (UFJF) e, atualmente mestranda pelo 
programa de Pós Graduação em Educação pela UFJF (PPGE/UFJF). Sua apresentação 
ambiciona trazer a Agroecologia enquanto alternativa contra hegemônica de alcance da 
justiça socioambiental no contexto da Ecologia Política latinoamericana, pela viabilização de 
narrativas e práticas insurgentes que questionam a racionalidade econômica, científica e 
tecnológica moderna e, ao mesmo tempo subvertem práticas sistemáticas ligadas ao modo 
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de produção dominante.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: discurso; ecologia politica, educação ambiental

Link de youtube:

NATURALEZA SACRIFICADA AL DIOS CAPITAL: AGUA, BASURA Y TURISMO.

Miriam Lang¹, Lina Noboa Abdo², Lucía Delbene³, Héctor Jesús Pérez Zamora4, Anyi 
Castelblanco5

1  Universidad Andina Simón Bolívar
2  Universidad Andina Simón Bolívar
3  Universidad Andina Simón Bolívar
4  Universidad Andina Simón Bolívar
5  Universidad Andina Simón Bolívar

Resumen: El desarrollo se ha convertido en una fe. Hasta el momento no ha cumplido 
ninguna de sus promesas y sigue planteando falsas soluciones a los problemas que ha 
generado. Bajo este hechizo América Latina ha hecho grandes sacrificios. Pueblos, saberes, 
territorios y aguas han sido sacrificadas/os en pos de un supuesto desarrollo y un dios 
capital. Sin embargo, desde América Latina han surgido diversas resistencias, movimientos 
sociales y alternativas teóricas que le disputan a esta religión su hegemonía de base 
extractivista y desenmascaran su promesa de riqueza, eficiencia y homogeneidad. El 
objetivo de este panel es poner en evidencia los estragos que ha dejado el camino hacia la 
búsqueda del desarrollo en los territorios latinoamericanos y aproximarnos a algunas 
alternativas. Específicamente se discutirán los casos del turismo neoliberal globalizado y los 
basureros a cielo abierto en Ecuador, el agua embotellada en BogotáColombia y la 
necesidad de generar aguas privatizadas para alimentar a un agro extractivismo voraz y 
epistemológicamente violento en Uruguay

Línea de discusión: 6. Neoliberalización de la naturaleza.

Palabras clave: Metabolismo social, turismo neoliberal, aguas privatizadas, agro 
extractivismo.

Link de youtube: https://youtu.be/75edSRJM27g

INDIGENIDADES EN TENSIÓN. APROXIMACIONES A LAS IMPLICANCIAS 
SOCIALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DE UN PARADIGMA EN DISPUTA

Angela Vilca Aparicio¹, Laura Daniela Pardo Castellanos², Marwa Saleh³, Thais 
Luksic4
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1  FlacsoEcuador
2  FlacsoEcuador
3  FlacsoEcuador
4  FlacsoEcuador

Resumen: Desde fines del s. XX, paralelamente al alza del neoliberalismo cultural, está 
teniendo lugar un proceso de revitalización y creciente visibilización de los pueblos 
indígenas, que ha significado un complejo proceso de configuración de diversos paradigmas 
de indigenidad por medio de la circulación global de discursos y políticas que toman formas 
específicas en los escenarios nacionales y locales. Las actuales experiencias de vida de los 
pueblos indígenas revelan el carácter cambiante de sus fronteras, así como su condición 
heterogénea y ambigua, que no corresponden con la pureza y universalidad de un supuesto 
estado primigenio. Dinámica e inestable, la configuración de la indigenidad supone un 
proceso histórico abierto: se forja en tensión entre agendas, visiones e intereses 
convergentes y contendores en un campo gubernamental relacionalhistórico donde 
intervienen diversos actores indígenas y no indígenas. Explorar las consecuencias sociales, 
políticas y económicas de las diversas definiciones de indigenidad en pugna en los contextos 
latinoamericanos resulta crucial para comprender las dificultades y exclusiones a las que se 
enfrentan hoy quienes desde su adscripción –voluntaria o forzosa– al membrete indígena 
están forjando sus presentes y futuros.

Ponencia 1.

El VRAEM es conocido por el galopante avance de la producción de la hoja de coca 
destinada al narcotráfico en el territorio, frente a esta situación, las organizaciones indígenas 
asháninkas y ONGs están ejecutando normas y acciones de protección a “defensores/as 
ambientales”, esta categoría permea las narrativas y vocabularios de líderes y 
representantes asháninkas del Río Ene. Asimismo a la par, emergen concepciones sobre la 
indigenidad de los diversos actores como es el caso de los Comités de Autodefensa cuya 
existencia abre un panorama complejo y crítico sobre esta noción y su propia identidad.

Ponencia 2.

Actualmente, la mayor parte de la población amazónica global habita, pasa considerable 
tiempo o tiene vínculos estrechos con los centros urbanos, dinámica a la que no han sido 
ajenos los pueblos indígenas. El pueblo shipibokonibo se caracteriza por una larga, 
compleja y exitosa relación con la urbe: se abordará el cambiante escenario de nuevas 
oportunidades y dificultades, profundamente atravesado por diversos paradigmas de 
indigenidad que se configuran a nivel local, global y nacional, al que se enfrenta hoy el gran 
porcentaje de esta población que habita el eje urbano PucallpaYarinacocha (>25%).

Ponencia 3.

Los menores de edad indígenas que ingresan a los sistemas de protección del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) deben pasar por un proceso de determinación de 
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su pertenencia étnica, pues esta busca implementar un enfoque diferencial en su atención. 
El enfoque diferencial hace parte de las políticas multiculturales del estado, quien a su vez 
determina la pertenencia étnica mediante dos vías: el autoreconocimeinto y el 
reconocimiento colectivo por parte de un resguardo o cabildo indígena. Las limitaciones de la 
definición de la pertenencia étnica se evidencian a la hora de “clasificar” la etnicidad/
indigenidad de los menores de edad que ingresan a procesos de restablecimiento de 
derechos.

Ponencia 4.

El creciente corpus de literatura sobre injusticia cognitiva respecto de sistemas de salud 
indígena, desde Latinoamérica hasta el Sudeste asiático, señala que diversos gobiernos y 
centros académicos han empezado a incorporar, o mejor dicho apropiar, conceptos de 
medicina indígena a sus políticas y lineamientos como respuesta a dicha situación. Mientras 
tanto, la injusticia más preocupante es precisamente la pérdida de propiedad de aquellos 
conocimientos que están inspirando avances científicos, orquestada por las farmacéuticas y 
la etnofarmacología (estudio de la aplicación de plantas medicinales). Mediante ejemplos 
concretos del pasado y el presente se intentará proveer marcos para recuperar el 
conocimiento extraído.

Línea de discusión: 7. Violencias, racismos y autoritarismos.

Palabras clave: Indigenidad, autoidentificación, globalización, gubernamentalidad, 
extractivismos.

Link de youtube: https://youtu.be/o0k6qM9K1c

¿QUÉ ES LA ECOLOGÍA HUMANA, Y CÓMO SE RELACIONA CON LA POLÍTICA 
ECOLÓGICA?

Angie Flores¹, Isidora Liliana Munoz Segovia², Emiliana Reinoso Gutierrez³

1  College of the Atlantic
2  College of the Atlantic
3  College of the Atlantic

Resumen: En este panel, tres estudiantes de ecología humana reflexionamos sobre el 
significado de reconocer las ecologías en nuestras identidades latinoamericanas, y en la 
construcción del conocimiento colectivo; estas prácticas desafían el entendimiento de los 
sistemas en los que participamos como agentes colectivos. Nuestra universidad está 
ubicada en Estados Unidos, lo cual presenta complejidades al contrastar raíces 
latinoamericanas y los espacios académicos en los que participamos. Prestaremos atención 
a lo que significa tener una educación teórica y práctica cuando estudiamos transiciones 
sustentables para un futuro próspero donde acciones emergen transdisciplinariamente y 
trans jerárquicamente. Presentamos la ecología humana como una herramienta para 
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acercarnos a una política ecológica profundamente holística y visionaria. Cada panelista 
aporta desde su experiencia individual y colectiva a este panel, trayendo perspectivas 
multiculturales e internacionales. En este panel ponemos nuestras preguntas e ideas a 
disposición de la audiencia con el objetivo de ofrecer un espacio para envisionar 
colectivamente. Nuestro eje temático es miradas al futuro: retos y alianzas necesarias para 
las luchas de hoy y del futuro. En nuestro panel reflexionamos sobre “el pluriverso” (Escobar) 
y la “autopoiesis” (Maturana) en relación a nuestra línea de conversación sobre transiciones 
antisistémicas y desde los pueblos.

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: ecología humana, pluriverso, visiones colectivas, transiciones sustentables

Link de youtube: https://youtu.be/N2clVKgAX4Q

¿TRANSICIÓN ECOLÓGICA O NEOCOLONIALISMO EXTRACTIVISTA? 
ESTRATEGIAS COMUNITARIAS NORTESUR ANTE EL COLAPSO ECOSOCIAL  I

Adrián Almazán¹, Alfons Perez², Diana Vela Almeida³, Iñaki Bárcena4

1  UAM/EHUUPV
2  ODG

3  Universidad de Utrecht
4  UPVEHU

Resumen: Tras años de inacción ante la crisis ecosocial, el continente europeo manifiesta 
haber despertado y ha puesto en marcha un ambicioso paquete de políticas orientado a la 
“transición ecológica”: el Pacto Verde Europeo. Oculto en la retórica dominante de los 
defensores de estos procesos de modernización industrial acelerada se encuentra que una 
parte importante del precio de esta nueva expansión lo pagarían los países del Sur Global. 
Con el fin de poder sostener los actuales “modos de vida imperiales” en un escenario post
fósil, no se duda en refrendar las dinámicas de acumulación extractivista neocolonial que 
son cruciales en el capitalismo contemporáneo. Así, se salvaría Europa a costa de 
profundizar en la destrucción de las zonas de sacrificio existentes y ampliando la frontera 
extractiva para que alcance también a territorios periféricos del continente como la Península 
Ibérica. Al mismo tiempo, este proceso de transformación “verde y digital” ignora cuestiones 
básicas sobre los límites materiales que se imponen al crecimiento económico, 
subestimando el ya enorme grado de inestabilidad al que hemos llevado al sistema clima. 
Por ello, es más urgente que nunca pensar en la construcción de estrategias de lucha 
compartidas NorteSur para un decrecimiento con justicia ecológica y social que se haga 
cargo de una contracción de nuestro consumo de energía y materiales que no es evitable. 
Ello sin subordinar la solución de unos territorios a la destrucción y el empobrecimiento de 
otros. En ese sentido, desde nuestro punto de vista, las estrategias más prometedoras son 
aquellas que ponen a la comunidad en el centro. Tanto en la defensa frente al extractivismo 
neocolonial de los pueblos del Sur ( p.e. en la oposición a la instalación masiva de eólicas 
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industriales en México de titularidad europea o en las luchas por la defensa del territorio y la 
conservación del agua en Argentina), como en la construcción de alternativas al actual 
modelo energético en Norte (tal y como plantean aquellos que defienden las comunidades 
energéticas como herramienta para el decrecimiento).

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave:

Link de youtube: https://youtu.be/nAlEuLvadlQ

¿TRANSICIÓN ECOLÓGICA O NEOCOLONIALISMO EXTRACTIVISTA? 
ESTRATEGIAS COMUNITARIAS NORTESUR ANTE EL COLAPSO ECOSOCIAL  

II

Iñaki Bárcena¹, Adrián Almazán², Júlia Martí³, Martín Lallana4

1  UPVEHU
2  UAM/EHUUPV

3  OMAL
4  UniZAR

Resumen: Tras años de inacción ante la crisis ecosocial, el continente europeo manifiesta 
haber despertado y ha puesto en marcha un ambicioso paquete de políticas orientado a la 
“transición ecológica”: el Pacto Verde Europeo. Oculto en la retórica dominante de los 
defensores de estos procesos de modernización industrial acelerada se encuentra que una 
parte importante del precio de esta nueva expansión lo pagarían los países del Sur Global. 
Con el fin de poder sostener los actuales “modos de vida imperiales” en un escenario post
fósil, no se duda en refrendar las dinámicas de acumulación extractivista neocolonial que 
son cruciales en el capitalismo contemporáneo. Así, se salvaría Europa a costa de 
profundizar en la destrucción de las zonas de sacrificio existentes y ampliando la frontera 
extractiva para que alcance también a territorios periféricos del continente como la Península 
Ibérica. Al mismo tiempo, este proceso de transformación “verde y digital” ignora cuestiones 
básicas sobre los límites materiales que se imponen al crecimiento económico, 
subestimando el ya enorme grado de inestabilidad al que hemos llevado al sistema clima. 
Por ello, es más urgente que nunca pensar en la construcción de estrategias de lucha 
compartidas NorteSur para un decrecimiento con justicia ecológica y social que se haga 
cargo de una contracción de nuestro consumo de energía y materiales que no es evitable. 
Ello sin subordinar la solución de unos territorios a la destrucción y el empobrecimiento de 
otros. En ese sentido, desde nuestro punto de vista, las estrategias más prometedoras son 
aquellas que ponen a la comunidad en el centro. Tanto en la defensa frente al extractivismo 
neocolonial de los pueblos del Sur ( p.e. en la oposición a la instalación masiva de eólicas 
industriales en México de titularidad europea o en las luchas por la defensa del territorio y la 
conservación del agua en Argentina), como en la construcción de alternativas al actual 
modelo energético en Norte (tal y como plantean aquellos que defienden las comunidades 
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energéticas como herramienta para el decrecimiento).

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: transición energética, colonialismo, extractivismo

Link de youtube: https://youtu.be/RqtPgVvDdqs

AGUA, TIERRA Y LIBERTAD: CONTINUIDADES COLONIALES Y APRENDIZAJES 
DE LA LUCHA ANTICAPITALISTA DE LOS PUEBLOS UNIDOS CONTRA EL 

NEOEXTRACTIVISMO EN PUEBLA

Sophie Hartmann¹, Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los volcanes²

1  University of Fribourg
2  Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los volcanes.

Resumen: Nuestro panel vemos como un intercambio entre participantes del movimiento 
Pueblos Unidos en Puebla y la antropóloga y activista Sophie Hartmann de Suiza. Nos 
conocimos durante las investigaciones sobre continuidades coloniales y el papel de 
empresas transnacionales en Puebla en 2021, cuando los Pueblos Unidos tomaron las 
instalaciones de la embotelladora Bonafont (Danone). El panel tiene la meta de a) presentar 
la lucha por el agua en Puebla y preguntar cómo y porqué se organizarse, b) reflexionar 
sobre el aporte de voces de los pueblos para la decolonización del pensamiento crítico en 
torno al concepto del desarrollo en un contexto neoextractivista y neocolonial (línea 2) y c) 
conversar sobre posibilidades de una etnografía con metodología anticolonial a través de la 
pregunta: ¿Qué forma puede tener un intercambio nutritivo y sensible de luchas 
anticapitalistas entre el sur y el norte global sin producir las mismas continuidades coloniales 
(eje 3)? El panel contiene la introducción con la contextualización de la situación en Puebla, 
las participaciones individuales de 20 minutos (cada unx), un debate entre nosotrxs a través 
de preguntas y el espacio abierto de 30 minutos para preguntas y comentarios de lxs 
participantes del panel Pueblos Unidos. Somos un movimiento de pueblos originarios 
nahuas en Puebla, México. Tenemos una larga historia de lucha social contra proyectos 
neoliberales e infraestructurales que despojan nuestro territorio. En 2021 cerramos y 
tomamos las instalaciones de la empresa Bonafont por haber saqueado los mantos 
acuíferos, para construir un centro de lucha de los pueblos. En Febrero 2022 nos despojaron 
de nuestro espacio. En el panel queremos explicar en conversación con Sophie Hartmann 
nuestra perspectiva a la retórica del desarrollo del gobierno neoliberal, hablar de nuestra 
forma de organizarnos y el papel de la historia de lucha en nuestra región. 

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: defensa del agua, desarrollo, neoextractivismos, etnografía anticolonial, 
alianzas anticapitalistas

Link de youtube: https://youtu.be/EnKSfWqNNaY
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COSMOPOLÍTICA PLURIVERSAL EN CONTEXTOS DE PRESIONES 
EXTRACTIVAS Y DESPOJO TERRITORIAL

Ivette Vallejo Real¹, Ana Lucía Ferraz², Katy Álvarez³, Adrián Chuquiguanca4, Carlos 
Quizhpe5, Andrea Bravo6

1  FlacsoEcuador
2  FlacsoEcuador
3  FlacsoEcuador
4  FlacsoEcuador
5  FlacsoEcuador
6  FlacsoEcuador

Resumen: Las fronteras extractivas en América Latina se han ampliado en las últimas 
décadas, profundizando las dinámicas coloniales de despojo que se ciernen sobre territorios 
de comunidades locales y pueblos indígenas, con afectaciones en sus medios de vida, en lo 
simbólico, así como en las relaciones que se teje con lo más allá que humano, 
evidenciándose conflictos de orden ontológico. El panel ofrece reflexiones que emanan de 
trabajos etnográficos en territorios que experimentan presiones del extractivismo (minería, 
petróleo) y despojo neocolonial, en los cuales comunidades, pueblos y mujeres indígenas 
posicionan a seres otrosque humanos (seres tierra/ seres agua) en las esferas de lo 
público, en articulaciones multiescalares y multiactor para enfrentar al Estado, actores 
privados y transnacionales. Con su accionar desafían las nociones y prácticas 
convencionales de la política, la democracia y la esfera de los derechos. Las 
relacionalidades constitutivas de ontologías y cosmologías amerindias configuran éticas, 
estéticas, políticas y variadas semióticas de la resistencia. Las ponencias se sitúan en los 
debates del giro ontológico y la cosmopolítica, llevando a la comprensión de otras 
presencias y agencias en los territorios.

Presentaciones.

1.Kawsak yaku. Ontologías políticas y relacionales en la defensa de nacientes de agua en la 
provincia de Pastaza, en la Amazonía. Ivette Vallejo Real, Andrea Bravo.

En coaliciones multi actor en Pastaza interviene el Pueblo Ancestral Kichwa del Río Anzu en 
defensa de los derechos del agua y al agua, frente al bloque petrolero 28. Su posición anti 
extractiva tiene como base ontologías relacionales en que interactúan con seres del agua de 
quienes depende la vitalidad del Kawsak Yaku (ríos vivos). La ponencia aborda los alcances 
de estas ontologías en su devenir cosmopolítico.

2.La selva viviente como selva política: Prácticas de hacerselva en la lucha de las Mujeres 
Amazónicas en Ecuador. Andrea Sempérteguii
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Las Mujeres Defensoras de la Selva han erigido propuestas anti extractivas, cómo declarar a 
la Amazonía “Selva Viviente”. Esta ponencia examina prácticas concretas que hacen de la 
Amazonía una “selva viviente”, cómo cultivar la tierra y cantar, que nutren sus estrategias 
políticas.

3.Ontologías relacionales: Los dueños del páramo en la lucha por la defensa del agua en 
Río Blanco. Carlos Quizhpe Parra, Adrián Chuquihuanca.

La imposición ontológica naturalista no ha permitido reconocer a todos los seres no 
humanos que hacen parte de la resistencia frente al proyecto minero Río Blanco (Azuay). La 
ponencia se enfoca en "los dueños” seres de los páramos, con sus variadas maneras de 
manifestarse, que hacen parte de una cosmopolítica con desafíos en las contiendas 
extractivas.

4.Ontologías relacionales en los procesos de negociación de las comunidades waorani. Katy 
Álvarez.

Se interpreta las negociaciones de identidad entre miembros de la nacionalidad waorani y 
las empresas petroleras en Ecuador, en medio de la complejidad de las relacionalidades 
establecidas entre humanos y no humanos. La identidad waorani requiere complementarse y 
volverse cósmica al momento de enfrentarse a negociaciones con “extraños”, para no ser 
absorbidos por el otro. Sin embargo, esta estrategia cosmológica tiene en la actualidad otros 
elementos.

5.Sanar la Tierra con los pueblos Guaraníes. Ana Ferraz.

La ponencia se enfoca en los conocimientos guaraníes sobre el cuerpo, las plantas, el canto
danza y la tierra, nuestro bien común y su crisis ambiental y climática, reconstruyendo el 
punto de vida guaraní y sus formas de acción política.

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: ontologías relacionales, cosmopolítica, extractivismos, conflictos

Link de youtube: https://youtu.be/A7pWwFhVO6s

DE ZONAS DE SACRIFICIO A ZONAS DE RECUPERACIÓN SOCIOAMBIENTAL: 
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE CRITERIOS DE GOBERNANZA AMBIENTAL 
Y BIENESTAR EN LAS BAHÍASPUERTO DE HUASCO, PUCHUNCAVÍQUINTERO 

Y CORONEL, CHILE

Paola Bolados Garcia¹, Valeska Morales Urbina², Luis Espinoza Almonacid³, 
Stephanie Barraza López4

1  Universidad Autónoma de Chile
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2  Universidad de Buenos Aires
3  Universidad de Concepción

4  Universidad Autónoma de Barcelona

Resumen: La propuesta de panel está conformado por un equipo de investigación surgido al 
alero del proyecto FONDECYT Regular N° 1191269 ‘De Zonas de Sacrificio a zonas de 
recuperación socioambiental: construcción participativa de criterios de gobernanza ambiental 
y bienestar en las bahíaspuerto de Huasco, PuchuncavíQuintero y Coronel, Chile’. En él, se 
propuso trabajar en el análisis de las desigualdades en las “zonas de sacrificio” de las 
bahíaspuerto de Quintero, Coronel y Huasco de Chile a partir de la perspectiva de la 
Ecología política feminista y latinoamericana, teoría decolonial, geografía crítica, enfoque de 
género e historia ambiental. Para el panel se propone discutir en torno a los ejes 
fundamentales del proyecto como ha sido problematizar y dar cuenta de las múltiples 
desigualdades económicas, sociales, ecológicas, epistémicas y ontológicas existentes en 
estas bahíaspuerto producto de los históricos impactos generados por los complejos 
mineroenergéticos. Así mismo, profundizaremos en el proceso de construcción de modelos 
alternativos como estrategias de transición de zonas de sacrificio a zonas de recuperación a 
partir de la experiencia de estas bahías puerto enfocadas desde una perspectiva territorial y 
participativa, mediante la realización de 3 etnografías de experiencias comunitarias 
desarrolladas en estas zonas de sacrificio, acompañadas de procesos socioeducativos y 
arte.

Luis Espinoza Almonacid:

La propuesta “Para una lectura de las zonas de sacrificio desde las zonas del noser” tiene 
por objetivo aportar con algunas reflexiones en torno al desarrollo conceptual del término 
“zonas de sacrificio” en América Latina. A partir de un recorrido genealógico del concepto 
avanzaremos en las avances teóricos sobre los extractivismos y la justicia ambiental; donde 
la incorporación de una reflexión decolonial ligada a las zonas del noser trabajada por 
Grosfoguel en diálogo con Fanon y de Sousa Santos, nos permitirá profundizar en la 
violencia epistémica y ontológica que sustenta y fundamenta la violencia cotidiana que viven 
estos territorios.

Valeska Morales Urbina:

La propuesta titulada “Impacto de la violencia extractiva en la configuración de las 
subjetividades, géneros y sexualidades en la provincia del Huasco, un territorio de sacrificio 
en Chile”, tiene por objetivo dar a conocer avances de la tesis doctoral en Sociología de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, en la que se propone como hipótesis que los territorios 
con un modelo extractivo no sólo genera daños ambientales, sino que también profundos 
daños sociales, imprimiendo un ethos en las personas que habitan dichos lugares, siendo la 
contrapedegogías de la crueldad un espacio clave la transformación y contestación de 
mandatos de género que se desarrollan en estos territorios. 
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Paola Bolados Garcia  Stephanie Barraza López Valeska Morales Urbina:

Esta propuesta, está centrada en la historia ambiental de tres bahías denominadas como 
zonas de sacrificio en Chile. Desde sus historias marcadas por las desigualdades 
socioambientales y la lucha por justicia ambiental, observamos el proceso de conflictividad 
social y ambiental incorporando los aportes de la historia ambiental, la ecología política de 
los extractivismos y la geografía crítica, dando cuenta de las estrategias comunitarias y 
organizativas que buscan recuperar social y ambientalmente estos territorios. Concluimos, 
que en este proceso el concepto de justicia ambiental adquiere lecturas más socio
ambientales, siendo el concepto de zonas de sacrificio una transición hacia la recuperación 
social y ambiental.

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: zonas de sacrificio, historia ambiental, transición, recuperación 
socioambiental

Link de youtube: https://youtu.be/n6zMUc30xEw

HORIZONTES DE TRANSICIONES SOCIOECOLÓGICAS RADICALES PARA UNA 
AMÉRICA LATINA JUSTA Y SOBERANA  I

Miriam Lang¹, Liliana Buitrago², Pablo Bertinat³

1  Pacto Ecosocial del Sur
2  Pacto Ecosocial del Sur
3  Pacto Ecosocial del Sur

Resumen: La pandemia ha agudizado muchas problemáticas ya presentes en América 
Latina: la desigualdad, la violencia, dinámicas de reacomodo capitalista, concentración de 
riqueza y destrucción de ecosistemas. Los apetitos transnacionales respecto de “recursos 
naturales” ahora se justifican con la la transición energética propuesta por las grandes 
potencias mundiales, configurando un nuevo imperialismo “verde”. Al mismo tiempo vemos 
cambios importantes en la región desde la fuerza movilizada de las organizaciones sociales. 
En este escenario, se hace urgente pensar horizontes de transformación soberanos y 
autónomos, que se basen en el acumulado de experiencias de las últimas décadas. El Pacto 
Ecosocial del Sur lanzó una invitación al debate en junio 2020 acogida por cientos de 
organizaciones y miles de personas de Abya Yala. Desde entonces ha organizado 
actividades sobre temas como la soberanía alimentaria, los cuidados, la deuda ecológica y 
colonial, la renta básica universal. En este doble panel, queremos dar continuidad a este 
proceso, reflexionando en la primera parte sobre reacomodos geopolíticos alrededor de la 
llamada transición energética y en la segunda parte, sobre los otros artes de habitar la 
Tierra.

Primera parte:
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Miriam Lang  Ecuador. ¿Nuevo imperialismo verde o internacionalismo responsable?

Las estrategias hegemónicas de descarbonización de la economía frente al cambio climático 
adjudican ciertos roles a América Latina que reeditan la colonialidad de la naturaleza y la 
división internacional del trabajo. Esta ponencia dará cuenta de estos roles y de sus 
consecuencias, y explorará contrapropuestas para reconstruir las relaciones entre Norte y 
Sur geopolíticos que promuevan las condiciones necesarias para sostener la vida.

Liliana Buitrago  Venezuela. Detrás del “Soft Landing”: sobre el régimen Chino.

Supuestamente China representa para Latinoamérica un cambio “positivo” que promueve un 
“mundo multipolar”. Esta presentación busca hacer un paneo alrededor de las 
representaciones discursivas construidas el marco de este intento de “soft landing” sobre el 
régimen chino, analizando la relación sinovenezolana en clave de deuda ecológica y 
reflexionando sobre el rol de las resistencias en este escenario geopolítico.

Pablo Bertinat  Argentina. Los desafíos de la transición energética.

Se abordan las diferentes miradas que coexisten acerca de la transición energética. Los 
sentidos de la misma, las disputas de poder y sentido. Se trabaja sobre los ejes centrales de 
un proceso de transición energética justa y popular.

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: transición socioecológica; justicia ambiental; soberanía regional; cambio 
cultural; imperialismo verde

Link de youtube: DIVIDIR EN 2

HORIZONTES DE TRANSICIONES SOCIOECOLÓGICAS RADICALES PARA UNA 
AMÉRICA LATINA JUSTA Y SOBERANA  II

Miriam Lang¹, Arturo Escobar², Tatiana Roa Avendaño³, Carmen Aliaga4

1  Pacto Ecosocial del Sur
2  Pacto Ecosocial del Sur
3  Pacto Ecosocial del Sur
4  Pacto Ecosocial del Sur

Resumen: La pandemia ha agudizado muchas problemáticas ya presentes en América 
Latina: la desigualdad, la violencia, dinámicas de reacomodo capitalista, concentración de 
riqueza y destrucción de ecosistemas. Los apetitos transnacionales respecto de “recursos 
naturales” ahora se justifican con la la transición energética propuesta por las grandes 
potencias mundiales, configurando un nuevo imperialismo “verde”. Al mismo tiempo vemos 
cambios importantes en la región desde la fuerza movilizada de las organizaciones sociales. 
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En este escenario, se hace urgente pensar horizontes de transformación soberanos y 
autónomos, que se basen en el acumulado de experiencias de las últimas décadas. El Pacto 
Ecosocial del Sur lanzó una invitación al debate en junio 2020 acogida por cientos de 
organizaciones y miles de personas de Abya Yala. Desde entonces ha organizado 
actividades sobre temas como la soberanía alimentaria, los cuidados, la deuda ecológica y 
colonial, la renta básica universal. En este doble panel, queremos dar continuidad a este 
proceso, reflexionando en la primera parte sobre reacomodos geopolíticos alrededor de la 
llamada transición energética y en la segunda parte, sobre los otros artes de habitar la 
Tierra.

Segunda parte:

Arturo Escobar  Colombia. Nuevos léxicos y prácticas de las transiciones socioecológicas 
en América Latina.

Esta presentación discute los nuevos léxicos y prácticas emergiendo de las movilizaciones 
en América Latina y el Caribe contra el terricidio. Tomadas como un todo, dichas prácticas 
encarnan la propuesta por “otro arte de habitar la Tierra”.

Tatiana Roa Avendaño  Colombia. Transiciones socioecológicas y cambio cultural.

En los dos últimos siglos, una parte de la humanidad se dedicó a derrochar energía y 
materia. Este modelo de civilización ha privilegiado un modo de producción, distribución y 
consumo despreciando la gran diversidad cultural y natural que existe en este planeta. Una 
agenda socioambiental radical, tendrá que hacer frente a asuntos como el hambre, la 
deforestación, la degradación ambiental, el acceso al agua. Las transiciones socioecológicas 
deben pensarse más allá de meros cambios tecnológicos y propiciar transformaciones 
radicales en nuestra cultura.

Carmen Aliaga  Bolivia. Horizontes de Justicia Ambiental Feminista.

Las mujeres indígenas, campesinas y otras más de los sectores populares están ocupando 
un rol político protagónico en la crítica a las falsas soluciones ante la crisis climática, al 
mismo tiempo construyendo alternativas y narrativas contrahegemónicas para poner en 
centro al defensa de la vida, esta presentación propone recoger algunas de estas voces.

Línea de discusión:

Palabras clave:

Link de youtube:

INVESTIGACIONES RECIENTES SOBRE PROBLEMAS SOCIOAMBIENTALES EN 
EL SURESTE DE MÉXICO.
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Tim Trench¹, Delmy Tania Cruz², Fermín Ledesma³, Karla González Ávila4

1  Universidad Autónoma Chapingo
2  Universidad Autónoma Chapingo

3  CESMECAUNICACH
4  Flacso  Ecuador

5  Universidad Autónoma Chapingo

Resumen: Este panel pretende dar a conocer una diversidad de problemas y conflictos 
socioambientales que están ocurriendo en el sur de México en la actualidad. Todas las 
ponencias son fruto de investigaciones recientes y dan cuenta de la variedad de problemas, 
desde contextos de licitaciones petroleras, megaproyectos agropecuarios, ‘violencia lenta’ y 
el establecimiento de áreas naturales protegidas. La propuesta se identifica con el eje 3 
Miradas al futuro: retos y alianzas necesarias para las luchas de hoy y del futuro, ya que 
cada ponente considera las resistencias existentes, fundamentadas en identidades 
reconfiguradas, justicia ambiental y nuevas pedagogías de liberación. Respecto a la línea de 
discusión, las ponencias del panel atraviesan varias, pero nos identificamos con la 
‘neoliberalización de la naturaleza', como un hilo en común en los estudios de caso 
presentados, resumidos a continuación:

Dr. Fermín Ledesma Domínguez, Universidad Autónoma Chapingo, México. Disputas por la 
naturaleza y el territorio: una lectura desde la ontología relacional zoque.

Desde la ontología relacional se muestra cómo la acción política de los pueblos zoques del 
norte de Chiapas pone en juego la producción de relatos de seres sobrenaturales indígenas 
y cristianos que actúan en la defensa del territorio, discursos que revelan formas singulares 
de procesos de politización para hacer frente a los proyectos extractivos en México. El caso 
analiza la lucha del Movimiento Indígena Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio 
(ZODEVITE) para luchar contra la ronda petrolera 2.2, a partir del 2016.

Lic. Karla González Ávila, Flacso, Ecuador. Justicia hídrica y democratización de la gestión 
del agua frente a megaproyectos agropecuarios porcícolas en la región poniente de Yucatán, 
México.

La investigación analiza las injusticias hídricas y los conflictos relacionados con la industria 
porcícola en la región poniente de Yucatán, México. Su desarrollo se enmarca en un 
contexto de irregularidades y corrupción ambiental, consecuencia del favoritismo Estatal a 
esta economía globalizada. En respuesta, las comunidades mayas apelan por el cese de 
esta industria y la equidad distributiva del acceso de agua de calidad.

Dra. Delmy Tania Cruz Hernández (CESMECAUNICACH). Insurgencias de mujeres 
organizadas en la región fronteriza de Chiapas en busca de la salud del territorio en 
contextos de violencia lenta. 
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Con el aumento de las desigualdades territoriales, la multiplicación de las formas de 
desposesión y pérdida de los lugares de vida, se proliferan las afectaciones sobre la salud 
de los cuerposterritorios. La investigación se sitúa en una de las fronteras de Chiapas, 
donde mujeres organizadas despliegan insurgencias territoriales. 

Dra Tatiana Deyanira Gómez Villalpando (UA Chapingo). Cambios, dinámicas y entramados 
socioambientales en Metzabok y en Nahá, Selva Lacandona, Chiapas.

Esta ponencia analiza cómo el agrarismo y el ambientalismo, expresado sobre todo en la 
creación de áreas naturales protegidas, han producido cambios y conflictos 
socioambientales en la Selva Lacandona en general, y en Metzabok y en Nahá en particular. 
Desde la EP se investiga cómo los discursos agrarios y ambientales, así como étnicos y 
religiosos, han fomentado relaciones de poder legitimando ‘desde arriba’ el uso del espacio 
para la conservación. 

Dra. Martha Torres Alvarez (CIESASSureste). ¿Cómo se hace reserva? Espacio y poder en 
la gobernanza ambiental de las áreas protegidas de la Sierra Madre, Chiapas.

Las reservas son instrumentos políticos territoriales a través de los cuales se administran los 
espacios ‘naturales’. Se analizan cómo distintos actores, con distintos grados de poder 
según la concepción liberal de gobernanza, utilizan distintos lenguajes para construir la idea 
de lo que debe ser la reserva. Si bien hay 32 años de administración, la idea de reserva 
reproduce un lenguaje cotidiano que no penetra la identidad ambiental de los actores.

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: Conflicto, justicia ambiental, conservación, violencia, gobernanza ambiental 
México

Link de youtube: https://youtu.be/O9he2LczDos

TRANSICIÓN ECOLÓGICA, DEPENDENCIA Y UTOPÍAS: ¿CUÁLES SON LOS 
RETOS Y POSIBILIDADES PARA UNA TRANSFORMACIÓN SOCIOECOLÓGICA 

EMANCIPADORA?

Diana Vela Almeida¹, Sandra Rátiva², Melisa Argento³, Gustavo García4

1  Universidad de Utrecht
2  ICSYH BUAP
3  Conicet UBA

4  Universidad de Coimbra

Resumen: El planeta atraviesa un complejo escenario de crisis ecológica y pandemia que 
han transformado las relaciones geopolíticas a nivel mundial. La presión por acciones 
globales frente a la crisis ecológica ha llevado a que los esfuerzos internacionales generen 
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compromisos para reducir las emisiones de carbono y reemplazar los combustibles fósiles 
por otras fuentes de energía alternativa. Varios países del Norte Global actualmente se 
plantean la transformación de su matriz energética a través de lo que se presenta como una 
“transición energética verde”. En Europa, por ejemplo, esta propuesta de transición verde 
está enmarcada dentro del Pacto Verde Europeo, que prioriza estrategias de crecimiento 
verde. Es decir, la transición se inscribe dentro de un programa de expansión del capitalismo 
verde, sin cuestionar las bases estructurales de las relaciones de producción y consumo de 
las sociedades. Por el contrario, propone un proceso de permanente acumulación de capital 
y el aceleramiento del metabolismo social que presiona por la expansión de la frontera 
extractiva, sobre todo en países exportadores de materias primas. Así, la transición corre el 
riesgo de profundizar relaciones coloniales y acelerar desigualdades geográficas entre el 
Norte y el Sur Global. La interconexión de flujos de material y capital en este sistema 
globalizado hace que uno de los mayores retos para Latinoamérica sea la expansión de la 
frontera extractiva de la minería, el petróleo y la agroindustria, como factores principales que 
contribuyen a la deforestación y al aumento de emisiones de carbono en la atmósfera. Esto 
hace que, además de profundizar desigualdades, los planes de transición basados en el 
crecimiento verde tampoco consigan mitigar el cambio climático. Entre la dinámica global, los 
esfuerzos regionales, y las respuestas nacionales y locales, es crítico cuestionar a la 
transición verde como una estructura organizadora de la economía colonial y capitalista 
dentro del sistemamundo. La manera en que se conceptualizan y proponen las múltiples 
transiciones no puede estar marcada por la agenda capitalista y colonial, aunque enmarcada 
desde un sentido postpolítico y justificada bajo soluciones de mercado y tecnológicas como 
la única salida a la crisis ecológica. Es decir, las propuestas de un nuevo orden ecológico 
son en sí mismas disputas políticas que necesitan construir articulaciones diversas y 
multiescalares para una transición con justicia social, ambiental y climática. En este sentido 
varios debates son necesarios en torno a una transformación social que incluya la protección 
de los bienes comunes, la reproducción de la vida y el cuidado, las soberanías multi
escalares, y la descolonización de la agenda de desarrollo. Es necesario plantearnos 
narrativas utópicas, desde los feminismos, los pueblos y nacionalidades indígenas, 
campesinas y afrodescendientes, desde el campo popular y las luchas sociales con el fin de 
generar posibilidades transformadoras. Este panel se configura como un conversatorio entre 
varias investigadoras e investigadores que se encuentran trabajando sobre la transición 
ecológica desde diferentes ángulos. El punto de la discusión parte de las siguientes 
preguntas: 1) ¿qué implica una transformación socioecológica justa para Latinoamérica de 
manera regional, más allá del nacionalismo metodológico? ¿Cuáles son los retos y 
posibilidades que existen para esto?; 2) aunque suene utópico ¿cómo se imagina el fin de la 
dependencia para los países Latinoamericanos? ¿Cuáles son las posturas más radicales 
sobre una transformación socioecológica justa?; 3) ¿Cuáles son las acciones e 
intervenciones desde la sociedad civil necesarias para enfrentar estos retos? ¿Cuál es el rol 
de los estados para afrontar estos retos?

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: transición ecológica, capitalismo verde, dependencia, utopías socio
ecológicas
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Link de youtube: https://youtu.be/3d0fSSv57E

TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN AMÉRICA LATINA: RESISTENCIAS Y 
ALTERNATIVAS DESDE LOS PUEBLOS FRENTE A LOS NUEVOS 

EXTRACTIVISMOS

Ignacio Sánchez¹, María Paz Aedo², Juan Pablo Soler³, Ivonne Yañez4

1  Grupo de Trabajo Energía y Equidad
2  Centro de Análisis Medioambiental

3  Censat Agua Viva
4  Acción Ecológica

Resumen: Bajo el alero del concepto de “transición energética” cooptada por narrativas 
originadas en actores habituales del sistema energético actual, las comunidades y territorios 
de América Latina están siendo amenazados por nuevas formas de extractivismo justificadas 
en la crisis climática (megaproyectos eólicos, centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión, 
hidrógeno verde, etc) que reproducen las formas históricas de explotación, deterioro 
ecosistémico, vulneración de derechos y concentración de la propiedad y beneficios. Todo lo 
anterior, en territorios históricamente subordinados por las dinámicas de producción y 
consumo del modelo colonialista y neoliberal. En detalle, los megaproyectos basados en 
energías renovables, tal como están siendo implementados en la región, están orientados 
nuevamente a sostener el crecimiento económico y a la comercialización de energía para 
este, lejos de responder al resguardo del derecho a la energía de las personas y las 
comunidades en el escenario de crisis climática. En este panel, coordinado por el grupo de 
trabajo latinoamericano energía y equidad, contamos con la participación de CENSAT Agua 
Viva (Colombia), Acción Ecológica (Ecuador), Centro Análisis Socioambiental (Chile), Taller 
Ecologista (Argentina). Exploraremos las experiencias de resistencia, reflexión y soluciones 
de las comunidades frente a estas nuevas amenazas.

Presentaciones:

Comunidades energéticas y soberanías locales: A partir de las experiencias compiladas para 
la transición y autonomías, ampliar la visibilización de iniciativas prácticas que transforman el 
modelo energético prevalente y cuáles son sus motivaciones y objetivos . buscamos con 
esto un ejercicio de visibilización de las organizaciones sociales, urbanas y rurales de 
América Latina pero también para compartir sus desafíos, aciertos y dificultades que sirvan 
de inspiración y motivación a otras comunidades que están emprendiendo la ruta de la 
autonomía y autogestión comunitaria de la energía.

Perspectiva y realidad del Hidrógeno “verde”: Dentro del discurso corporativo de la transición 
energética orientado a la electricidad, el hidrógeno verde entrega un camino para que las 
energías renovables alcancen los mercados de los combustibles y entreguen vías para 
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mantener sin cuestionamientos su tasa de consumo y razones para su uso. Más allá de la 
tecnología en sí misma es necesario visibilizar los problemas que conlleva su utilización en 
la escala que es requerida para mantener el modelo económico global, los actores 
involucrados, las magnitudes de sus impactos directos socioambientales como también los 
propios de la cadena productiva que no solo impacta localmente sino que involucra la 
precarización de otros territorios.

Megaparques de energías renovables y sus impactos socioecológicos: En el punto de 
encuentro entre los territorios, sus discusiones de soberanía y cuestionamiento del modelo 
de desarrollo y el modelo de desarrollo imperante y la transición energética relatada desde la 
gran industria, se encuentran los escenarios de resistencia local a megaproyectos de 
energías renovables (como por ejemplo los sistemas eólicos) , normalmente intensivos en el 
uso del territorio, sus recursos ecosociales y el extractivismo de otros territorios para cumplir 
sus objetivos. Visibilizaremos esta lucha así como también las problemáticas propias de este 
tipo de desarrollo energético en los territorios y cómo las comunidades se articulan para 
hacer frente a ellos para pensar en otras transiciones fuera de la impuesta.

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: Transición, energía, justicia, crisis, autonomía, resistencia, soberanía, 
hidrógeno, renovables

Link de youtube:



Anales del IV Congreso Latinoamericano de Ecología Política

19, 20 y 21 de Octubre del 2022. Quito, Ecuador.

42

RESÚMENES DE LAS PONENCIAS 
INDIVIDUALES
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ALTERNATIVAS DE ABORDAJE COMUNITARIO DE LA SITUACIÓN ALIMENTARIA 
Y NUTRICIONAL EN BARRIOS VULNERADOS

Noelia Vera

Universidad de Buenos Aires

Resumen: Teniendo en cuenta que el concepto de salud fue evolucionando a lo largo de la 
historia desde un paradigma médicobiológico hasta un concepto más global, el paradigma 
socio ecológico, que engloba al anterior y lo supera. Reemplazando la doctrina determinista 
de la causalidad simple en el binomio saludenfermedad por la de un marco de proceso 
multicausal, podemos definir a la salud tal como lo propone Salleras Sanmarti cuando afirma 
que: La salud es el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y la capacidad 
de funcionamiento que permitan los factores sociales en los que viven inmersos los 
individuos y la colectividad. El objetivo de este trabajo es reflexionar acerca del abordaje 
comunitario de la situación alimentaria y nutricional en barrios vulnerados del Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), poniendo en tensión el enfoque hegemónico con el 
que se diseñan tanto los estudios diagnósticos como el diseño de políticas de salud. En este 
sentido, entendiendo a la alimentación como un factor prepatológico por excelencia, 
determinante principal del estado de salud de las personas; se propone un abordaje 
metodológico diferente, que triangule los datos cuantitativos que forman parte de los 
estudios poblacionales con componente alimentario (en el caso de Argentina:la Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo y la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud) con datos 
cualitativos provenientes de la antropología médica y la alimentaria, que permitan explicar el 
fenómeno desde la perspectiva de los propios actores sociales y relacionarlos con los 
marcos teóricos propuestos por diversos autores como Menéndez y su crítica al concepto de 
“estilos de vida”. O de los aportes de Swimburg a la contextualización y descripción de los 
entornos obesogénicos. A través de un video documental de cinco minutos, que da cuenta 
del trabajo de investigación, acción, participación que se viene realizando desde el Área de 
Alimentación Sana, Segura y Soberana del Mercado Central de Buenos Aires, desde el año 
2020, con referentes de comedores comunitarios del AMBA con el objetivo de formarlas 
como promotoras de alimentación sana, desde un enfoque de derecho, queremos invitar a 
repensar el accionar de los equipos de salud al momento del diseño e implementación de 
programas alimentarios.

Línea de discusión: 1. Salud y cuidado colectivo y epidemiologías críticas.

Palabras clave: situación alimentaria y nutricional, entornos obesogénicos, epidemiología 
crítica, triangulación metodológica, formación de promotoras

Link de youtube: https://youtu.be/FgQObyrs8oQ

EL EXTRACTIVISMO MINERO Y SU IMPACTO EN LA SALUD PSICOFÍSICA DE 
LAS POBLACIONES EXPUESTAS. EL CASO DE CERRO DE PASCO EN LOS 

ANDES PERUANOS.
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Laura Grassi

Source International

Resumen: El enfoque principal de la presentación es el tema de los impactos de la mega
minería en la salud. En particular, se reportan los resultados de los últimos estudios 
epidemiológicos realizados por la organización italiana SOURCE INTERNATIONAL en 
muestras de niños y adolescentes de la ciudad minera de Cerro de Pasco en lo Andes 
Peruanos. Los estudios subrayan la prevalencia de manifestaciones clínicas asociadas a la 
exposición crónica a los metales pesados, encontrados en altas concentraciones en el pelo 
de la población infantil. Además, el coeficiente intelectual de la población expuesta resulta 
extremadamente inferior de 12 puntos respecto a otra población muestreada, donde no hay 
fuentes de contaminación minera activa. Una reducción del coeficiente intelectual representa 
un daño intergeneracional, con graves consecuencias sociales, económicas y sanitarias en 
la vida de una entera generación de niños. La presentación abarca también el tema de 
contaminación ambiental generada por las compañías mineras que operan en el frágil 
ecosistema andino, con efectos adversos en los recursos hídricos y en el suelo, con 
impactos a lo largo de la cadena alimenticia. Gracias al trabajo de monitoreo ambiental que 
SOURCE INTERNATIONAL realiza en el territorio desde más de 10 años, se ha podido 
detectar la presencia de plomo en carne de alpaca y llama que pastorean en los alrededores 
de las lagunas y ríos contaminados por los desechos mineros. La contaminación de las 
fuentes de agua, la erosión del suelo y la presencia de metales tóxicos y cancerígenos en 
los alimentos afectan la seguridad alimentaria de la población local que vive en las afueras 
de la ciudad. Más en general, para el caso de Cerro de Pasco se observan múltiples 
violaciones en los derechos humanos. Total negación al acceso al agua potable, a una 
alimentación sana, a la salud, y más ampliamente a la vida. Al final de la presentación 
queremos compartir la lucha de algunas organizaciones locales que vienen enfrentando, 
desde décadas, la impunidad por mano del Gobierno nacional y la falta de responsabilidad 
de las empresas extractivas que operan en el territorio.

Línea de discusión: 1. Salud y cuidado colectivo y epidemiologías críticas.

Palabras clave: salud, mineria, peru, derechos humanos, coeficiente intelectual, metales 
pesados.

Link de youtube: https://youtu.be/FgQObyrs8oQ

HORIZONTES PARA EL CUIDADO COLECTIVO EN ESCENARIOS DE 
TERRITORIALIZACIÓN AGROINDUSTRIAL

Laura Elena Ortega Elorza

Universidad Autónoma de México

Resumen: Este trabajo es una aportación que se ha construido desde un acercamiento 
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situado en las denominadas zonas áridas del centro norte de México. A nivel global 
representan ecosistemas fuertemente amenazados por procesos de degradación. En el sitio 
particular de la investigación, ubicado en el estado de San Luis Potosí, los daños potenciales 
se incrementan toda vez que en las últimas décadas se ha convertido en polo de desarrollo y 
extracción para la producción de tipo agroindustrial. Esta última se ha enfocado en productos 
como el huevo, carne de cerdo y hortalizas. El abordaje de la exposición busca aportar a la 
línea de discusión sobre la salud, el cuidado colectivo y las epidemiologías críticas. En este 
sentido se integra el análisis por tres apartados. En el primero se describen las tramas que 
permiten tejer vínculos institucionales y comunitarios para el cuidado de la salud, destacando 
la importante carga de trabajo que ha sido sostenida por las mujeres. Este ejercicio empírico 
se realiza en un municipio representativo donde coexisten los tipos de producción 
agroindustrial descritos. Por tanto, el segundo apartado explora los peligros 
socioambientales y sanitarios a los que las comunidades se han visto expuestas a causa de 
los procesos territoriales de agroindustrialización. En el tercer apartado se analiza la manera 
en que tal ruptura socioecológica, que pone en disputa la producción de un territorio para la 
vida o la producción de territorios malsanos, exige la necesidad de pensar sobre los 
acercamientos y articulaciones con las mujeres dedicadas a la atención de la salud y el 
cuidado de la vida en sus comunidades. La función esencial de muchas de ellas ha sido 
ampliamente invisibilizada. En primer lugar, dicho trabajo se nombra voluntariado, ya que 
algunas no reciben algún ingreso o en su defecto éste solo representa un valor simbólico. En 
segundo lugar, si bien responden a la organización de la estructura institucional de atención 
en salud, su ejercicio cotidiano de cuidado de las comunidades excede el trabajo para el que 
han sido designadas. La territorialización de megaproyectos agroindustriales pone en 
zozobra las posibilidades para la sostenibilidad de la vida, por lo que se busca abonar al eje 
sobre las miradas al futuro, que requerirá anudar en la lucha los pensamientos y prácticas 
que se tejen desde lo cotidiano situados en los territorios de vida.

Línea de discusión: 1. Salud y cuidado colectivo y epidemiologías críticas.

Palabras clave: cuidado, salud colectiva, agroindustria, territorio

Link de youtube: https://youtu.be/FgQObyrs8oQ

SALUD INDIVIDUAL, INMUNIDAD COLECTIVA Y SALUD PLANETARIA: CRÍTICA A 
LOS FACTORES CONTEXTUALES

Jordi López Ortega

Universidad Politécnica de Cataluña

Resumen: Bruno Latour, uno de los más agudos observadores de las relaciones entre la 
ciencia, la sociedad y la ecología, en “After Lockdown: A Metamorphosis” (2021) define la 
intersección entre dos emergencias gemelas: la emergencia climática y la emergencia 
sanitaria. Su conclusión es que no estamos ante una crisis, sino ante una metamorfosis.
Estas dos emergencias marcan un punto de inflexión que exige contextualizar los factores 
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de la emergencia climática; que está imbricada con una emergencia climática y una 
emergencia social. Richard Horton, director de Lancet, en el momento en que aprobó los 
ODS en 2015 vincula el futuro de la salud humana y el futuro de la salud del planeta. La 
mayoría de la sociedad está buscando una salida a la desgarradora crisis del COVID19; no 
será posible salir de los bloqueos, de la distancia social y de otras medidas no 
farmacológicas aprender que existen, más allá del patógeno, factores contextuales: 
biológicos, sociales y ambientales. Las medidas implementadas por los gobiernos en la 
emergencia sanitaria la han guiado especialistas de enfermedades infecciosas, virólogos y 
epidemiólogos. Se centran en cortar las líneas de transmisión viral, restringir las 
interacciones sociales, etc. Un enfoque demasiado estrecho para Richard Horton. El COVID
19 es tan sencillo como luchar contra un virus. Cuando interactúa lo biológico, social y 
ambiental es que estamos antes una pandemia, no una pandemia basada en medidas de 
peste medieval. Este enfoque estrecho viene propiciado por lo que Priscilla Wald llama 
“narrativa del brote”: en una cultura visual se dimensiona la crisis sobre la actualización 
diaria de las estadísticas (casos y muertes), rastreos, etc. La disparidad de la tasa de 
infección y letalidad nos enseña que no hay una única causa: el patógeno. Países más ricos, 
con más recursos de atención médica, han tenido una mayor carga de COVID19 que los 
países de bajos ingresos, con menos recursos de atención médica y a pesar de tener 
menores tasas de vacunación.  Hay que aprender de los factores contextualizados asociado 
al COVID 19. Encontramos desde factores estacionales, raciales, ambientales, 
demográficos, biológicos, sociales y económicos. Si se agrega a la pandemia un contexto de 
desigualdades sociales profundamente arraigadas en nuestras sociedades vemos que el 
SARSCoV2 interactúa con factores biológicos y socioeconómicos. Se debería haber 
prestado especial atención a grupos de riesgos con enfermedades no transmisibles. Estas 
expresan esa disparidad social: bajos ingresos, alimentos procesados, malos hábitos de vida 
que dan lugar a un incrementos, silencioso, de obesidad, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares. Y, sin embargo, no se reduce a la pobreza. Países pobres africanos, cómo 
Etiopía, han tenido baja mortalidad e incidencia del COVID19, con una tasa bajas de 
vacunación. No hay una explicación demográfica cuando una mayoría de población, en 
análisis de sangres, presentan anticuerpos: ha obtenido inmunidad natural. El futuro de la 
humanidad y de los sistemas naturales terrestres están fuertemente imbricados. Son 
factores contextuales de los que podemos aprender. The Lancet publicó 12 factores que se 
deberían de estudiar las interacciones. Va desde el cambio climático, deterioro ecosistemas, 
pasando por la acidificación de los océanos y de la atmósfera. No son riesgos a los que nos 
debamos resignar, pues no obedece a una lógica objetiva del progreso tecnológicos. Hay 
que buscar la causa en un tipo de irresponsabilidad organizada tras la cual aparece tanto 
emergencias climáticas, emergencia sanitaria y normalización de desigualdades sociales. 
Este ángulo ciego constituye lo que podemos definir como una crisis civilizatoria. La 
comunicación analizar esa intersección multifactorial que constituye oportunidad de liderar 
una profunda transformación en la dirección apuntada por el padre de la ecología profunda.

Línea de discusión: 1. Salud y cuidado colectivo y epidemiologías críticas.

Palabras clave: emergencia sanitaria, emergencia climática, sindemia, ecologia profunda, 
covid19
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Link de youtube: https://youtu.be/FgQObyrs8oQ

¡APAGUEN LOS MECHEROS! CIENCIA CIUDADANA EXTREMA PARA APOYAR 
LOS MOVIMIENTOS EN SUS LUCHAS POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA

Francesco Facchinelli

Universidad de Padova

Resumen: Hace más de 50 años, en la Amazonía Ecuatoriana la frontera petrolera sigue 
avanzado en una de las áreas más biodiversas de la Selva Amazónica y tierra ancestral de 
varias nacionalidades indígenas, algunas en aislamiento voluntario. En este marco, varios 
movimientos desde abajo han emergido con el objetivo de proteger estos ecosistemas y 
comunidades indígenas.  Entre esos, la campaña “¡Apaguen los mecheros, Enciendan la 
vida!” se ha centrado en el tema de la quema de gas asociada a la extracción de petróleo en 
la Región Amazónica Ecuatoriana. La campaña ha culminado en la Acción de Protección 
presentada por 9 niñas a la Corte de Nueva Loja que, el 26 de enero 2021 ha declarado el 
cierre de todos los mecheros petroleros en la región.  Esta presentación busca contribuir al 
eje temático 3 “Miradas al futuro: retos y alianzas necesarias para las luchas de hoy y del 
futuro” reportando el proceso de mapeo participativo nacido (y que aún sigue) en apoyo a la 
Acción de Protección con el objetivo de producir los primeros datos independientes y 
validados en el suelo sobre los mecheros. El proceso, desarrollados por el equipo de 
investigación “Cambios Climáticos, Territorios, Diversidades” (Universidad de Padova, Italia) 
y la Unión de los Afectados para Texaco, ha permitido mapear 437 mecheros en 295 sitios, 
223 sitios más de los datos satelitales y 198 más del Ministerio del Ambiente.  El esquema 
de trabajo producido, que utiliza aplicaciones SIG de código abierto asì como móviles y 
drones para la realización de procesos de mapeo participativo de bajo costo, puede ser útil 
para otras organizaciones que luchan para la justicia ambiental y climática.  Cabe destacar 
como la colaboración entre académicos y organizaciones locales, realizada en un enfoque 
de Ciencia Ciudadana Extrema, ha permitido de un lado de obtener datos que habrían sido 
inaccesibles sin la ayuda de las comunidades locales es el caso de los 39 mecheros que 
venteaban el gas directamente en el aire sin quemarlo, y por el otro de sistematizar y 
formalizar sus conocimientos bajo la forma de conjunto de datos y mapas. Como parte de 
este trabajo de formalización y comunicación, se han realizado un mapa interactivo de los 
mecheros disponible en línea (webGIS), así como un Storymap.  Al final, el estudio muestra 
también cómo este tipo de colaboración puede representar un instrumento importante para 
impulsar cambios políticos hacia un mundo más justo desde el punto de vista climático.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: ciencia ciudadana extrema, amazonía , petroleo, mecheros, sig 
participativos, justicia climatica, carbono inquemable

Link de youtube: https://youtu.be/SXK1qsbBlLg
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COLONIALIDAD, EXTRACTIVISMO Y RESISTENCIA EN LA AMAZONÍA PERUANA

Susan Bernuy Arenas

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Resumen: Los territorios de lo que hoy conocemos como América Latina y el Caribe fueron 
atravesados por violentos procesos de colonización que instalaron estructuras de poder a 
nivel político, económico, social y cultural, sostenidas en relaciones profundamente 
asimétricas. Años después, con los procesos independentistas, abolicionistas y la 
conformación de los Estadosnación, lejos de superar aquellas estructuras, estas se 
camuflaron y transformaron en estrategias y discursos que han seguido reproduciendo la 
lógica colonial. Este ensayo tiene como objetivo analizar cómo la colonialidad continúa 
operando a través del extractivismo y, cómo, frente a sus impactos, los pueblos originarios 
despliegan procesos de resistencia para la defensa del territorio y la vida. 
Metodológicamente, se realizó el análisis bibliográfico y documental de las propuestas 
teóricas y conceptuales sobre colonialidad y extractivismo desde el pensamiento crítico 
latinoamericano y caribeño, y del caso de contaminación petrolera en los territorios donde 
funcionan el lote 192 (antes 1AB) y el lote 8, ubicados al norte de la Amazonía peruana.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: colonialidad, extractivismo, amazonía, pueblos indígenas, resistencia.

Link de youtube: https://youtu.be/5YH07xMRQr0

COMUNIDADES EN LOS PLIEGUES DEL SALAR: LITIO, HUMEDALES Y 
TEMPESTADES

Débora Andrea Cerutti

Universidad Nacional de Catamarca

Resumen: En el marco de los vaivenes sociopolíticos regionales vinculados al extractivismo 
y la declaración de la actividad minera como esencial en Argentina en el año 2020, en este 
artículo buscamos reflexionar sobre las disputas territoriales que se dan en la zona cercana 
al Salar del Hombre Muerto, localizado entre las provincias argentinas de Salta y Catamarca. 
En dicho territorio, los derechos de las comunidades originarias son violados 
sistemáticamente por parte de empresas y gobiernos que bajo el discurso de la transición 
energética llevan adelante la implementación de proyectos de extracción de litio. El agua y el 
territorio aparecen en el centro de disputas valorativas entre distintos actores, dando lugar a 
conflictos territoriales. En este marco, haremos hincapié en visibilizar la violación sistemática 
del derecho de consulta previa, libre e informada, a las comunidades indígenas que residen 
en el territorio andino desde el inicio de la pandemia. En base a testimonio de personas 
entrevistadas así como comunicados de carácter público que se difundieron de parte de las 
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distintas organizaciones que conforman la Unión de pueblos Diaguitas, en particular la 
comunidad Atacameños del Altiplano. A partir de las discursividades locales, entendidas 
como acoplamiento de “conocimientos eruditos y las memorias locales” (Foucault, 2010 
[1976]:22), hemos encontrado marcas en los territorios y en las historias de resistencia 
construidas local y regionalmente que nos permitan comprender cómo la cuestión del 
territorio aparece en el epicentro de las preocupaciones y las denuncias a partir de 
considerar la fragilidad ecológica de los mismos. Así, expondremos las distintas violencias 
que atravesaron y atraviesan las comunidades, con especial atención en las huellas de los 
proyectos que ya están en marcha así como los que están en vías de exploración, 
prefactibilidad y reciente explotación. Las huellas aparecen en temporalidades diferidas de 
acuerdo a la puesta en marcha de dichos proyectos mineros y las mismas serán nombradas 
como violencias (en)tramadas y (d)enunciados, como dos categorías para analizar y 
comprender las estrategias del dispositivo de control y para nombrar modulaciones que 
apuntan a la imposición de conductas y el sometimiento de los cuerpos (Lazzarato, 2010: 
83) en el marco de la consolidación del modelo minero. Según datos de la Secretaría de 
Minería del Ministerio de Desarrollo Productivo, hoy en la Argentina hay 2 minas de litio en 
operación, 6 en construcción y 28 proyectos avanzados. Tal es así que consideraremos la 
implementación y puesta en operación del proyecto Fénix a cargo de Livent (F.M.C. y su filial 
local Minera del Altiplano, habían obtenido derechos de exploración en 1991 y recientemente 
obtuvo un permiso para la extracción de agua del río de Los Patos sin consulta) así como el 
crecimiento exponencial y presencia de nuevas empresas con pedidos de permiso de 
exploración y factibilidad en la zona, entre ellas Galaxy Resources que en el año 2021 
comenzó sus tareas de explotación.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: extractivismo, litio, violencias

Link de youtube: https://youtu.be/YWecZljg08c

CONFLICTOS AMBIENTALES LOCALES Y SU RELACIÓN CON EL 
NEOMARXISMO EN EL CONTEXTO DE LA ECOLOGÍA POLÍTICA

Rafael Moises Vega Chuquisala

Universidad Central del Ecuador

Resumen: El conflicto minero desatado en la Parroquia Buenos Aires del Cantón Urcuquí de 
la Provincia de Imbabura – Ecuador, identificando el desarrollo de la actividad minera ilegal, 
operada por mafias. La investigación fue abordada desde el enfoque Neomarxista de la 
Ecología Política, mismo que hace hincapié en el estudio de las relaciones sociales y el 
medio ambiente, comprendido en el Sistema Mundo Capitalista y su Red Económica 
Mundial. La realización de la investigación fue a través de fuentes secundarias y de alcance 
descriptivo. Se prescribió que, el Ecuador al ser un país periférico, tiende alimentar el 
sistema mundo, mermando sus recursos naturales. Los atractivos réditos que genera dicha 
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actividad, atrajeron grupos al margen de la ley; en tanto, la debilidad de las entidades 
estatales para aplicar la legislación se complementa con el direccionamiento a favorecer la 
política extractiva por las reformas impulsadas desde las relaciones de poder.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: sistema mundo capitalista/ neomarxismo / conflictos socio ambientales/ 
minería ilegal / parroquia buenos aires

Link de youtube: https://youtu.be/SXK1qsbBlLg

DEFORESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE 
CAQUETÁ, COLOMBIA: UN ANÁLISIS DE LAS DINÁMICAS PRODUCTIVAS Y 

EXTRACTIVAS EN EL PERÍODO 20002021

Johana Paola Peña Gómez

FlacsoEcuador

Resumen: La presente investigación aborda la problemática de la deforestación en las 
estribaciones andinoamazónicas del municipio de Florencia, en el departamento de 
Caquetá en el sur occidente de Colombia, donde históricamente se han presenciado 
diferentes ciclos extractivos colmados de fuerzas impulsoras inmediatas y subyacentes que 
han coadyuvado a esta situación. Se describen los cambios en el uso del suelo, las 
transformaciones en la cobertura de los bosques, las prácticas productivas de las 
comunidades campesinas, y las percepciones de actores comunitarios sobre los motores de 
la deforestación municipal. Así mismo se abordan las disputas por el control territorial y la 
gestión de los recursos forestales que se despliegan entre los distintos actores involucrados 
(comunidades campesinas, actores institucionales, corporaciones/transnacionales y 
excombatientes de las FARCEP). El enfoque metodológico que aborda este estudio es 
cualitativo, multiescalar y de tipo diacrónico, que abarca el período comprendido entre 2000
2021. Se considera en este tiempo el auge de la colonización cocalera hasta la 
implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito entre las FARCEP y el Estado 
colombiano. Se adopta una perspectiva de lugar, a partir de la cual se evidenciaron las 
diferentes territorialidades superpuestas, que provienen de las diversas concepciones que 
poseen los actores implicados sobre el uso de suelo en el área de estudio. La base teórica 
de esta investigación es la Ecología Política, a partir de la cual se hace un ejercicio en que 
se articulan los enfoques teóricos neomarxista, ecomarxista y postestructural, por la 
necesidad de analizar los condicionantes socioeconómicos, políticos, las narrativas en que 
se sustentan y las agencialidades. Los principales resultados de esta indagación se enfocan 
en la identificación de los incidentes de la deforestación en el municipio de Florencia, 
contemplando principalmente las percepciones de los diversos actores involucrados; las 
formas de uso y apropiación de los actores comunitarios del territorio; y el análisis de las 
disputas por el control territorial y la gestión de los recursos forestales en el área de estudio. 
Así pues, se demostró que en Florencia las políticas económicas e institucionales han 
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incidido en un tipo de ordenamiento territorial que garantiza la continuidad de la cultura 
ganadera para favorecer la acumulación privada, con lo cual se normaliza y legitima el 
desmonte del bosque amazónico colombiano. Del mismo modo, se evidenciaron una serie 
de políticas económicas que apuntalan el desarrollo de actividades extractivas minero 
energéticas que, desde el accionar de la institucionalidad nacional, regional y local, son 
consideradas como actividades con menores impactos sobre la foresta tropical amazónica. 
Así, los actores institucionales y privados acuden a narrativas enmarcadas en el desarrollo 
sostenible para destacar que las actividades minero energéticas legales no generan 
procesos de deforestación en la región amazónica. En este sentido, se constató un discurso 
institucional y privado que responsabiliza a las poblaciones campesinas de la deforestación, 
las cuales, usualmente realizan procesos de tala que responden a una necesidad de 
subsistencia. En esta medida, se concluye que el abandono estatal en el área rural de 
Florencia, es un detonador importante de los patrones de deforestación municipales.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: deforestación, amazonía colombiana, extractivismo forestal, ecología 
política, conflictos socioambientales.

Link de youtube: https://youtu.be/zqKCcs_Q5Tg

DESCENTRANDO LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL DINERO EN CONTEXTO 
EXTRACTIVOS. MAPEO, PREGUNTAS Y RUTAS DE INVESTIGACIÓN 

ETNOGRÁFICA DESDE CHUMBIVILCAS, CUSCO.

Esteban Escalante Solano

FlacsoEcuador

Resumen: Esta ponencia busca plantear preguntas para problematizar el rol del dinero en el 
contexto extractivo de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, Perú. Provincia de fuerte 
presencia campesina quechua, que es también escenario del proyecto cuprífero 
“Constancia” de la canadiense Hudbay. Desde que iniciaron las actividades exploración dos 
décadas atrás, el dinero ha sido un medio clave de relacionamiento en las conflictivas 
relaciones de convivencia. Así, las demandas de actores comunales y organizativos en torno 
a los conveniosmarco a nivel comunal y distrital tenían como centro la definición del monto 
de los aportes por parte de la empresa, las contrataciones a la población local, la inversión 
en obras, entre otros (O’Brian 2021), dándose poco protagonismo público a, por ejemplo, las 
preocupaciones medioambientales o las alteraciones en los medios de vida. Esto a pesar de 
la conciencia sobre los múltiples impactos sociales, ambientales y económicos que el 
proyecto ha producido (Lapa 2019). Es más, el descontento generado por estos impactos se 
ha solido traducir en demandas económicas. ¿Por qué, en un proceso extractivo que de 
suyo es multidimensional, la prioridad en las demandas es el dinero? ¿Los pactos basados 
en el dinero llegan a estabilizar por completo las relaciones de convivencia? ¿O qué lugar 
adquiere la experiencia de impactos socioambientales más amplios en la configuración de la 
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convivencia minera? ¿Hacia dónde mirar para entender esta problemática? Esta ponencia 
busca ensayar entradas para comprender aquellas disputas por dar forma a la distribución 
del dinero (Hart 2000, 2015, Ortiz 2020) a contraluz de una dinámica social compleja y 
multidimensional. Se combina la revisión bibliográfica con reflexiones que surgen del trabajo 
de acompañamiento desde una institución de defensa de derechos humanos hacia 
organizaciones y comunidades en este contexto extractivo. Constituye además los primeros 
pasos en una investigación de más largo aliento. Esta ponencia tiene tres partes. En primer 
lugar, se presenta un mapeo preliminar de la disputa por el dinero a través de la historia 
(20112020) y el espacio (territorios afectados), identificando momentos clave de acuerdo y 
disputa. En la segunda parte, se analizan algunos ejes a través de los cuales asir la 
incrustación (Polanyi 1976, Ingold 2002) del dinero en la complejidad de este proceso social. 
Finalmente, se trazan preguntas y rutas de indagación etnográficas en torno al valor 
(Graeber 2001, 2013) que adquiere el dinero en dicho proceso.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: dinero, extractivismo, andes, valor

Link de youtube: https://youtu.be/6fnLuq0ksHo

DESCOLONIZAÇÃO CLIMÁTICA: DO ANTROPOCENO A UM FUTURO 
ATEMPORAL

Flora Pereira da Silva

Universidade de Coimbra

Resumen: Como podemos pensar alternativas ao extrativismo neodesenvolvimentista 
dominante? O acirramento da crise climática tem provocado reflexões antes inexistentes 
entre os pesquisadores da crítica póscolonial. Se esta expõe o isolamento da sociedade 
quanto ao passado, o comportamento humano diante da tragédia climática e ambiental 
simboliza o isolamento da sociedade quanto ao futuro. Neste contexto, a narrativa do 
Antropoceno tem ganhado espaço na agenda climática acadêmica, e mais recentemente na 
ativista. Cuestionade aquí se tal movimento, interessado no futuro, estaria também olhando 
para trás, considerando singularidades históricas e levando em conta em suas proposições 
as estruturas de poderes globais existentes. Este artigo traz a proposta de um diagrama das 
dimensões climáticas (emissão, retenção, causa e impacto) ignoradas pelo Antropoceno 
frente à história de colonização ambiental e o discurso ambientalista ocidental dominante, 
detalhando as falhas e ausências dessa narrativa, e a expondo, consequentemente, como 
um conceito insuficiente para dar conta de um processo de descolonização climática.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: descolonização climática; antropoceno; narrativas climáticas, 
desenvolvimento; colonização ambiental
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Link de youtube: https://youtu.be/lSoQGXzsy2o

DESPOJO PARA LA ACUMULACIÓN, MEGAPROYECTOS Y TURISMO DE 
ENCLAVE. EL CASO DEL CARIBE MEXICANO

Carlos Rodriguez Wallenius

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Resumen: El Caribe mexicano es un espacio en el sureste de México que muestra los 
intensos procesos de despojo de territorios y tierras de propiedad social pertenecientes a 
campesinos y pueblos mayas, provocados por un modelo de turismo que se apropia de 
tierras, playas y paisajes y que en cinco décadas se convirtió en el principal destino de 
turistas en el país. Este proceso fue apuntalado con la realización de megaproyectos de 
infraestructura (carreteras, aeropuertos, termoeléctricas) que permitieron llevar paseantes, 
trabajadores, mercancías, electricidad a los centros hoteleros y habitacionales. El objetivo es 
analizar los mecanismos de despojo para la acumulación en el Caribe mexicano debido a la 
implantación del modelo de turismo de enclave y las repercusiones que tendrá la 
construcción del megaproyecto del Tren Maya y el aeropuerto internacional de Tulum. La 
perspectiva metodológica se basa en la geopolítica de los procesos locales, que parte de las 
tendencias en cómo opera la dinámica económica capitalista y sus formas de acumulación 
frente a las cuales emergen sistemas locales de dominación y resistencia generados por la 
intensa territorialización de los conflictos, en los cuales distintos actores sociales disputan la 
posesión y control de territorios y bienes. La principal justificación para realizar el Tren Maya 
y el Aeropuerto de Tulum es incrementar la actividad turística ya que pretende trasladar 
anualmente hasta 91 millones de turistas y pasajeros a los principales destinos de playa y 
arqueológicos del sureste de México. El inicio de operaciones del megaproyecto en el 2024 
consolidará al Caribe mexicano como el principal destino del turismo, que se extiende por 
160 kilómetros y que incluye Cancún, la Riviera Maya, Playa del Carmen y Cozumel, pero 
también está impulsando el despojo de terrenos de comunidades campesinas e indígenas 
para los nuevos proyectos hoteleros y de servicios. Este trabajo pone en evidencia las 
contradicciones que el gobierno de centro izquierda tiene al impulsar su proyecto 
neodesarrollista, al convertirse en el principal promotor de los megaproyectos con el 
argumento de impulsar el crecimiento económico, generar empleos y promover el bienestar 
de las poblaciones más pobres. Sin embargo, esta apuesta está enfrentando el rechazo de 
organizaciones y comunidades campesinas que ven en el Tren Maya y al aeropuerto de 
Tulum amenazas hacia sus territorios y formas de vida. El trabajo aporta sobre todo al eje 
temático de Trayectorias: influencia global de las ideas latinoamericanas, en el sentido de 
que conceptos como Acumulación por desposesión de David Harvey han sido replicados 
acríticamente en los estudios sobre los procesos de despojo territorial y extractivismo, por 
ello se propone la categoría de Despojo para la acumulación que abreva de los aportes de 
Gudynas, Bartra o Navarro en diálogo con el pensamiento de Nuestra América
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Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: despojo, megaproyectos, turismo, caribe mexicano

Link de youtube: https://youtu.be/StJy5QH7ZBE

ECOLOGIAS POLÍTICAS DO SUL GLOBAL: FRONTEIRAS DO EXTRATIVISMO NA 
ÁFRICA SUBSAARIANA E NA AMÉRICA LATINA

Isabella Alves Lamas¹, Euclides Gomes da Silva²

1  Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira
2 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira

Resumen: A história do colonialismo revela que a América Latina (AL) e a África 
Subsaariana (AS) tiveram uma inserção regional periférica na economia global associada à 
degradação do meio ambiente e ao empobrecimento de suas populações. Apesar das 
diferenças entre as temporalidades do colonialismo na AS e na AL, existe um ponto comum 
entre ambas as regiões que se expressa sobretudo a partir da permanência das relações de 
colonialidade. Nas últimas décadas, ambas as regiões têm vivido o avanço do extrativismo e 
aberturas irrestritas para o capital internacional para a atração de investimento estrangeiro 
direto, o que têm gerado a acentuação de processos de espoliação, violências contra 
comunidades tradicionais e conflitos socioambientais. Esse paralelo entre AL e AS traduzse 
em um potencial de reflexão conjunta sobre a crise ambiental global e uma conexão entre 
ativismos transnacionais e formas de resistência relacionados à expansão do extrativismo. 
Assim, a presente proposta tem como objetivo contribuir com a abordagem da Ecologia 
Política  paradigma de pesquisa, de análise e pensamento crítico, mas também uma 
comunidade de práticas, coletiva e interdisciplinar  e as experiências de conflitos 
socioambientais a partir do Sul Global. A partir da Ecologia Política e de dois estudos de 
caso expressivos do avanço da fronteira do extrativismo na AL e na AS  os conflitos 
socioambientais em torno da exploração de petróleo no Brasil no Recôncavo Baiano e na 
Nigéria no Delta do Níger  propomos avançar reflexões sobre as Ecologias Políticas do Sul 
Global.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: ecologia política; relações internacionais; sul global; extrativismo; áfrica 
subsaariana; américa latina

Link de youtube: https://youtu.be/6fnLuq0ksHo

EL AVANCE DE LA FRONTERA HIDROCARBURÍFERA Y EL MOVIMIENTO DE 
JUSTICIA CLIMÁTICA EN LA ARGENTINA RECIENTE

Juan Antonio Acacio
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Universidad Nacional de La Plata

Resumen: El año 2013 fue un parteaguas en la historia energética de Argentina: con el 
convenio entre la empresa recientemente estatizada YPF y la empresa norteamericana 
Chevron se dio inicio a una nueva etapa en la producción de energía con la explotación de la 
formación geológica de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. La explotación de la 
formación se volvió posible de la mano de la controversial técnica de la fractura hidráulica, 
cuestionada en distintos países por sus efectos adversos en términos sanitarios, 
ambientales y territoriales. Así, el país experimentó un nuevo avance de la frontera extractiva 
hidrocarburífera, que se concretaría en el año 2013 en la provincia de Neuquén y Río Negro, 
hasta la provincia de Mendoza desde el año 2017. En el año 2021 otro hito tomaría lugar al 
concretar el gobierno argentino convenios de exploración hidrocarburífera en el Mar 
Argentino, lo que se convirtió en otro hito en la producción de energías extremas, teniendo 
como objetivo en esta ocasión los bienes fósiles que se encuentran costas afuera. Estas 
iniciativas han encontrado resistencias de organizaciones ambientalistas, sectores 
académicos, de pobladores afectados y pueblos originarios. Particularmente con el avance 
de la exploración off shore, y en un contexto pandémico atravesado por eventos climáticos 
extremos que cobraron cierta notoriedad, la agenda ambiental y energética se puso de 
relieve, desatando intensos debates entre ambiente y desarrollo. La novedad de esto es que 
estos debates, además de sectores que vienen discutiendo propuestas y alternativas al 
desarrollo y salidas a la problemática energética, contó también con la presencia de nuevos 
colectivos de justicia climática en el espacio público, que buscaron debatir y proponer 
alternativas y discutir los modelos de desarrollo vigentes en el país. En esta ponencia 
proponemos analizar el avance reciente de la frontera hidrocarburífera en Argentina a partir 
de estos dos casos (el avance del fracking en Mendoza y Neuquén, y el avance 
hidrocarburífero off shore en el Mar Argentino), teniendo en cuenta en el análisis la 
emergencia de nuevos actores que resisten a la implementación de estos proyectos 
energéticos y que buscan discutir políticas públicas frente a la crisis climática y energética. 
En este sentido nuestra propuesta se enmarca en el eje 2 de este congreso titulado 
'Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación' ya que lo que nos proponemos indagar, 
en definitiva, son las lógicas en las que el modelo de acumulación extractivista se concreta a 
través de megaproyectos. Además, esto se vincula ciertamente en un momento muy 
particular de agravamiento de la crisis socioecológica, que tiene en el centro de la cuestión la 
explotación de hidrocarburos. Por lo tanto cobra relevancia analizar no sólo la forma en que 
gobiernos y empresas buscan llevar a cabo estos megaproyectos energéticos, sino también 
las resistencias que emergen frente a la expansión de estos regímenes extractivistas.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: fracking, hidrocarburos, resistencias, argentina

Link de youtube: https://youtu.be/6fnLuq0ksHo

EL IMPACTO DE LA “ERA TEXACO” EN LA HISTORIA AMBIENTAL Y LA 
NECESIDAD DE CONSTRUIR UNA POLÍTICA CIUDADANA DE MEMORIA 
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ECOLÓGICA EN ECUADOR

Antonio Trujillo Rivadeneira

Universidad Autónoma de Barcelona

Resumen: En un escenario económico y político como el ecuatoriano, más cercano al 
subdesarrollo que al tan ansiado progreso, el descubrimiento de petróleo en la Amazonía 
Norte (RAE) durante la década de 1960 generó entusiasmo y nuevas perspectivas de 
crecimiento y riqueza, ya que para el Estado, el establishment político y los medios de 
comunicación hegemónicos era una salida del retraso que la sociedad ecuatoriana, que 
desde su visión modernizante y jerarquizada, experimentaba. Así, desde el descubrimiento 
de los primeros yacimientos petroleros en Lago Agrio, es posible notar un creciente interés 
por la región amazónica en líderes políticos, grupos de poder económico, transaccionales 
petroleras y el propio Estado, que antes, a pesar de existir importantes auges esporádicos 
de materias como el caucho, abandonaron e ignoraron a la Amazonía por largos períodos.  
Fue desde 1967 cuando la región amazónica norte se convirtió en el centro de operaciones 
de la producción y la riqueza material del país; durante este período, categorizado como la 
“era Texaco”, se pensaba que el “oro negro” presagiaba un mejor futuro para todo el 
Ecuador. Existen muchas incógnitas y respuestas que surgen en la actualidad sobre este 
tema, sin embargo, para esta exposición nos centraremos en una: ¿cuán necesario es la 
creación y difusión de una política de memoria, que divulgue de forma clara, sistemática y 
didáctica los problemas sociales, económicos y ambientales ocurridos durante el período 
antes mencionado? El objetivo de la presentación será por lo tanto, difundir en un primer 
apartado una breve contextualización sobre la “Era Texaco” para posteriormente, reflexionar 
sobre el cómo, cuándo y dónde se debe pensar y difundir una política ciudadana de memoria 
ecológica en Ecuador.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: era texaco, memoria ecológica, historia ambiental, petróleo, amazonía 
norte.

Link de youtube: https://youtu.be/6fnLuq0ksHo

EL LITIO: NUEVA FRONTERA DEL EXTRACTIVISMO. TRANSICIÓN ECOLÓGICA, 
DEGRADACIÓN AMBIENTAL Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN EL 

DESIERTO DE ATACAMA.

Johans Figueroa Sanchez

Universidad de Génova

Resumen: Actualmente atravesamos un momento de cambio social, pasando desde el 
Antropoceno hacia un nuevo paradigma ecológico (Bourg, 2020). Este proceso se compone 
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por un conjunto de transformaciones definidas como transiciones (Hopkins, 2008) que 
operan en diferentes áreas política, económica, social y medioambiental. ¿Sin embargo, 
esta transición ecológica representa un real proceso de transformación hacia un paradigma 
ecológico o simplemente es una forma ecológicamente responsable de desarrollo 
capitalista? La cuestión ecológica se ha posicionado en el debate internacional desde hace 
más de medio siclo como tema principal de conferencias organizadas por la Naciones 
Unidas desde 1972. Esta temática ha transitado entre oposiciones y concertaciones entorno 
al crecimiento económico y la conservación ambiental entre los países desarrollados y 
aquellos en vías de desarrollo (Estenssoro y Vásquez, 2017). Una de las principales 
estrategias desplegadas para este efecto, es aquella de disminuir la huella de carbono, es 
decir, el cambio de fuentes energéticas en la industria automotriz. Al interior de este marco 
de acuerdos políticos internacionales entorno a la transición ecológica, el litio se ha 
posicionado como un metal estratégico para el desarrollo sustentable. Es evidente que esta 
nueva estrategia que busca alcanzar un modelo territorial postcarbono se presenta como 
una solución ecológica en el seno del desarrollo sustentable. No obstante, a pesar de 
otorgar soluciones en materia de movilidad verde y eléctrica para los países desarrollados, 
esta abre la puerta a la reproducción de procesos extractivistas de litio en la zona del 
triángulo del litio en América del Sur. Estas nuevas dinámicas globales de transición 
ecológica y desarrollo sustentable han implicado la consolidación de un boom del litio 
(Fornillo, 2018), lo cual, como lo afirma Maristella Svampa (2019), significa un proceso de 
expansión de las fronteras del extractivismo, ya que se reconoce un cambio en la valoración 
de una zona anteriormente ubicada en la periferia del crecimiento económico ahora en el 
centro del proceso extractivista (Svampa, 2019). Este fenómeno, implica tanto una 
profundización de las diferencias estructurales como de las interdependencias trans
regionales entre el Norte y el sur global (Göebel, 2013). Materializándose a través de la 
introducción de nuevas territorialidades (Porto, 2001) que construyen tensiones entre las 
perspectivas locales de los pueblos indígenas que habitan el territorio. La ponencia se 
plantea como objetivo problematizar entorno a la noción de común en los recursos naturales 
y las tensiones que introducen nuevos actores en un territorio rural que valora el recurso 
hídrico como un elemento fundamental de la vida y el bienestar de las comunidades en 
contexto desértico. Metodológicamente, se presenta en primer lugar un diagnóstico en base 
al análisis documental de la cuestión ecológica en la política internacional. A continuación, se 
examinan datos estadísticos vinculados a la importancia de la región del triángulo del litio. 
Para finalmente abordar el caso de estudio correspondiente a la cuenca del salar de 
Atacama, mediante el análisis de la percepción del proceso de transformación del territorio 
derivado del extractivismo, desde el discurso de dirigentes indígenas y técnicos de la unidad 
de medioambiente del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA). Estos relatos se posicionan 
como primera fuente para comprender la degradación ambiental y las tensiones entre 
actores que ha implicado la transición ecológica en la cuenca del salar de Atacama.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: extractivismo, transición ecológica, recursos naturales, degradación 
ambiental, conflictos socioambientales
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Link de youtube: https://youtu.be/YWecZljg08c

EL NEOLIBERALISMO COMO DESASTRE. DEL EXTERMINIO CRIMINAL DE 
ESPECIES A LA CRIMINALIDAD COMO FACTOR QUE MEDIA LA RELACIÓN 
ENTRE LOS PESCADORES Y EL MAR. EL CASO DE BAHÍA DE PAREDÓN, 

CHIAPAS.

Rogelio Josue Ramos Torres

Universidad Andina Simón Bolívar

Resumen: La ponencia da a conocer los resultados de una investigación desarrollada 
durante dos años en la costa del Pacífico sur mexicano, en el estado de Chiapas, en donde 
los extractivismos históricos han diezmado los bienes naturales de los pueblos, alterando 
también las formas culturales y vulnerando crecientemente a las poblaciones. El argumento 
central, basado en los estudios sociales sobre construcción de riesgos y desastres, aborda 
la forma en que la injerencia de los poderes económicos en la región, así como la relación 
con el Estado mexicano, ha provocado cambios en la relación sociedadnaturaleza, que, 
ante la presencia de eventos naturales extremos, se traducen en desastres, tal como ocurrió 
en septiembre de 2017, cuando un sismo arrasó alrededor de 600 viviendas en el poblado 
pesquero de Paredón, provocando también una crisis que se extendió a los ámbitos 
económico y social. Uno de los puntos concluyentes de la investigación es el que demuestra 
la permanencia del proceso de desastre, que lejos de interrumpirse, sigue su marcha por 
otras vías y otros ámbitos, como el de la criminalidad, que constituye una alternativa a la 
crisis, y un medio para la subsistencia de los poderes y lógicas dominantes, para los que la 
naturaleza sigue siendo un factor de acumulación y ganancia.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: vulnerabilidad social, relaciones de poder, política, hegemonía, desastre

Link de youtube: https://youtu.be/StJy5QH7ZBE

EL PROYECTO CÓNDOR MIRADOR Y SU INCIDENCIA COMO MODELO DE 
DESARROLLO NEO EXTRACTIVISTA

María Gabriela Heredia

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Resumen: En el Ecuador durante el período de Rafael Correa se establecieron cinco 
proyectos mineros metalúrgicos que formaría parte del modelo neo extractivista, entre ellos: 
el proyecto Mirador, San Carlos Panantza, Fruta del Norte, y Río Blanco. En el año 2012, el 
gobierno firmó el primer contrato para la explotación a cielo abierto y de gran escala con la 
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empresa Ecuacorrientes S.A. En consecuencia, el Ecuador se ubicó en la mira de los países 
que fomentan la explotación minera industrial bajo un modelo neo extractivista y que 
amenaza con producir grandes impactos sociales y ambientales a nivel nacional. En el 
mismo año, el Proyecto Minero Cóndor Mirador fue iniciado, categorizándose como la 
segunda mina de cobre más grande del mundo, ubicada en Zamora Chinchipe en la 
Parroquia de Tundayme en el Cantón Pangui. Este contrato representó, no sólo la pérdida de 
especies naturales y el desplazamiento de comunidades ancestrales, sino también la 
pérdida de territorio y recursos ecuatorianos, que son explotados por la subsidiaria china 
Ecuacorrientes S.A., de este modo, la pérdida de recursos y la exposición de desechos de 
extracción a zonas naturales como el río Quimi, Wawayme y Tundayme ubicado en la zona 
del proyecto minero es preocupante. La conexión entre los ríos y las relaveras han causado 
un cambio en el aspecto del agua, haciendo que en un punto se note un color café 
transparente y en otra cerca del proyecto, se torne en un café oscuro. Además, el material 
acumulado en relaveras y escombreras llevaría a un riesgo para los ríos, ya que, esto lleva a 
un drenaje ácido, que los contaminaría, poniendo en alerta a gran parte de la población. Por 
lo tanto, esto ocasionaría una violación a los derechos de la naturaleza que la Constitución 
de 2008 protege. Por lo que, este tema de estudio se lo puede abordar desde el 
entendimiento del Modelo de desarrollo Neo extractivista Latinoamericano, ya que sirve para 
estudiar el modelo económico que se ha llevado a cabo en el Ecuador desde los años 90’s y 
las diversas reformas en las leyes de minería del país que han beneficiado sobre todo a las 
Empresas Transnacionales chinas y canadienses. Además, de los diversos problemas 
sociales y políticos que ha causado la actividad minera en el Ecuador.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: minería a gran escala, ecología política, neo extractivismo, política minera

Link de youtube: https://youtu.be/MW9BWmSLIcc

EL RUHR TROPICAL: CIUDAD GUAYANA Y LOS SUEÑOS EXTRACTIVISTAS EN 
VENEZUELA

Pedro Monque

City University of New York

Resumen: Mi ciudad natal, llamada Ciudad Guayana y localizada en el sureste de 
Venezuela, fue diseñada en los años sesenta por la Corporación Venezolana de Guayana en 
conjunto con el Joint Center de Harvard y MIT para convertirse en el 'polo de desarrollo' 
industrial de la región amazónica venezolana. Actualmente, Ciudad Guayana se ha 
convertido en lo que Damián Pratt llama el “milagro al revés,” es decir, en ejemplo de un 
sueño fallido de alcanzar bienestar a través de la industrialización y la modernización. Pero 
mientras Pratt y otrxs achacan el fallo a los desfalcos que arruinaron el motor industrial de la 
ciudad, pocas personas se han encargado de analizar las fallas del modelo extractivista de 
modernización sobre el cual se construyó Ciudad Guayana. En otras palabras: el consenso 
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de desarrollo minero extractivista que ha fundamentado el estilo de habitar Ciudad Guayana 
y la región Guayana debe ser puesto en tela de juicio. Mi ponencia tiene como objetivo 
presentar los resultados de una investigación de archivo sobre la historia de Ciudad 
Guayana que busca contar la historia del modelo de desarrollo extractivista e industrial que 
caracterizan a la ciudad y la región. Me enfoco principalmente en analizar el discurso 
promovido por la Corporación Venezolana de Guayana para promover inmigración e 
inversiones de capital a la zona (con slogans como “la conquista del Orinoco” y “Guayana for 
export”). En particular, trato de entender los discursos y estilos de territorialización no solo 
con relación a la instrumentalización de la naturaleza y el paisaje, sino también en relación a 
discursos colonialistas, racistas, y sexistas que hayan podido facilitar la creación de un 
sentido común extractivista en la región. Es decir, busco explicar la conexión entre 
extractivismo y colonialidadracismosexismo a través de la historia concreta del proyecto de 
ciudad industrial más ambicioso de la historia de Venezuela. Más allá de su relevancia para 
quienes pensamos el tema del extractivismo y la urbanización, entender la historia del 
modelo de desarrollo de Ciudad Guayana es crucial para comprender los nuevos procesos 
de acumulación y destrucción ambiental iniciados hace 6 años con la infame figura del Arco 
Minero del Orinoco. Este decreto, que abrió a la minería un 12% del territorio nacional 
(aunque su área real es la Amazonía venezolana entera), no ha generado una indignación 
proporcional en la población y pienso que la explicación puede encontrarse en la historia 
regional del modelo de desarrollo extractivista.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: estilos de territorialización, colonialidad, amazonía venezolana, 
antirracismo, feminismos

Link de youtube: https://youtu.be/5YH07xMRQr0

ESCENARIOS DE TRANSICIÓN PARA EL ECUADOR. IMPLICACIONES 
ECOLÓGICAS DE LAS DINÁMICAS EXTRACTIVAS.

Maria Cristina Vallejo

FlacsoEcuador

Resumen: El objetivo de esta investigación es analizar las implicaciones energéticas y 
materiales de la expansión de actividades extractivas en el Ecuador para el periodo reciente. 
Se plantea realizar una contribución empírica que permite discutir desde una perspectiva de 
ecología política, los límites de un escenario minero y posibles vías de transición. Permite 
cuestionar desde la presión ecológica resultante, la posibilidad de transitar hacia una 
economía de servicios que no escapa de la lógica extractiva que caracteriza al sistema. La 
base conceptual del estudio es el metabolismo social, un planteamiento que surge desde la 
economía ecológica para analizar los intercambios socialmente organizados de materia y 
energía entre la economía y la naturaleza. Esta perspectiva tiene como fundamento el 
equilibrio termodinámico, es decir, se cumple el principio de balance y la ley de la entropía al 
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modelar el funcionamiento del sistema económico. El método aplicado compatibiliza un 
modelo insumoproducto de energía medido en unidades híbridas con el balance de 
materiales. Se contrasta un escenario base con escenarios de transición a partir de 
simulaciones de cambios en la demanda final de energía. Los requerimientos energéticos 
directos e indirectos del sistema bajo los distintos escenarios son trasladados a la estructura 
del balance de materiales con el objeto de dimensionar la presión ecológica de las 
actividades extractivas. Esta forma de cuantificar la presión ecológica es importante para 
entender los límites físicos de una economía con alta dependencia respecto de sus recursos 
naturales y descomponer la presión sociometabólica del sistema al identificar el grado de 
interacción entre fuentes y usos, así como su impacto o relevancia dentro del conjunto de 
interacciones sectoriales del que forma parte.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave:

Link de youtube: https://youtu.be/MW9BWmSLIcc

EXTRACTIVISMO INMOBILIARIO URBANO: ECOBLANQUEO Y FETICHISMO 
AMBIENTAL

María Susana Robledo

FlacsoEcuador

Resumen: Qué es el ecoblanqueo inmobiliario?¿Cómo está empezando a influir en las 
políticas habitacionales del DMQ? A través del análisis de las estrategias de propaganda de 
diferentes empresas inmobiliarias y del marco legal quiteño, se presentan una serie de 
estrategias destinadas a “lavarle la cara” a la construcción de mega edificaciones. Las 
publicidades apelan a la conciencia ecológica del consumidor, al cual no se le proveen de 
herramientas ni estrategias de implementación de reducción de su huella ecológica. Sin 
embargo, los anuncios aluden a casos enigmáticos y conocidos para Quito, por ejemplo se 
apela a “Salvar 50 hectáreas del Chocó Andino”, en el caso de la Constructora Rosero. 
Entonces, nos preguntamos si las estrategias empleadas en la construcción de unidades 
habitacionales son, en verdad, amigables con el ambiente, y en caso de ser así, cuáles son 
los cambios que se pueden evidenciar. En caso de no responder afirmativamente a ello, es 
posible afirmar que las grandes constructoras del país están produciendo un “giro en el 
negocio” sumándose a ola verde publicitaria para obtener beneficios económicos. Por ello, la 
reflexión desde el marco del extractivismo inmobiliario nos permite volver a poner en el foco 
del debate cuáles son las nuevas formas de extracción, en este caso al apelar a una imagen 
de “buena conciencia ciudadana” se siguen utilizando ideas preconcebidas sobre lo natural, 
y las naturalezas, para incrementar patrimonios económicos. Como posible conclusión, en 
estos movimientos del capital se pueden estar gestando novedosas formas de acumulación 
mediante el fetichismo de la conservación del ambiente.
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Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: ecoblanqueo, extractivismo inmobiliario,

Link de youtube: https://youtu.be/5YH07xMRQr0

EXTRACTIVISMO: CONTEXTO HISTÓRICO, FUENTES ANALÍTICAS Y DESAFÍOS 
CONCEPTUALES

Jorge Enrique Forero

Universidad Andina Simón Bolívar

Resumen: La ponencia sintetiza una investigación teórica en torno al concepto 
“extractivismo”, desarrollada mediante una revisión narrativa de la literatura en torno al tema. 
Se divide en tres secciones: la primera caracteriza la coyuntura de emergencia de la 
categoría; la segunda identifica las principales corrientes analíticas que confluyen en ella 
para el análisis de este fenómeno y la tercera presenta las discusiones teóricas 
fundamentales alrededor de aquel. En cuanto a la coyuntura de emergencia del concepto, 
identifica tres grandes factores como centrales para su configuración: el “giro a la izquierda 
latinoamericano”, la bonanza de materias primas con la que arranca el presente siglo y la 
expansión territorial de las actividades extractivas, que resulta de la anterior. Luego, 
identifica tres grandes tradiciones teóricas que confluyen en el análisis del fenómeno: La 
primera tiene que ver con el estudio de los llamados movimientos sociales y los conflictos 
socioambientales; la segunda con el carácter primarioexportador de las economías 
latinoamericanas –y la continuidad de las dinámicas imperialistas—, y la tercera centrada en 
la crítica a la “modernidad capitalista” y al concepto de desarrollo. Finalmente, en la tercera 
sección, la ponencia identifica tres acepciones con la que el término “extractivismo” es 
entendido de manera más frecuente: a) como una intensificación de las actividades 
extractivas que genera un conjunto de efectos negativos en los ámbitos económicos, 
sociales y ambientales; b) como un patrón de acumulación; y c) como un modelo de 
desarrollo. Finalmente, identifica una serie de desafíos teóricos, relacionados con las tres 
dimensiones asociadas a cada una de las acepciones anteriores, proponiendo una manera 
de enfrentarlos, mediante la exploración de los vínculos del fenómeno extractivismo con la 
intensificación del denominado metabolismo social, que resulta de la tendencia exponencial 
que caracteriza a las dinámicas de acumulación de capital.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: extractivismo, metabolismo social, cambio global

Link de youtube: https://youtu.be/6fnLuq0ksHo

EXTRACTIVISMOS “VERDES”: CONFLICTOS ECOTERRITORIALES EN EL 
SECTOR MINERO CHILENO, MEXICANO Y PERUANO
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Nina Schlosser¹, Lorena Elizabeth Olarte Sanchez², Anna Preiser³

1 Universidad de Viena
2  Universidad de Viena
3  Universidad de Viena

Resumen: La creciente preocupación por el cambio climático ha propiciado debates sobre 
su mitigación y adaptación. Pareciera que los actores mundiales llegaron a un consenso 
para afrontarla, fomentando el crecimiento 'verde' y soslayando los efectos adversos de la 
base material necesaria. Aún previéndose que la extracción de metales se intensifique y 
agrave la crisis socioecológica, los discursos y mecanismos del extractivismo 'verde' se 
consolidan en América Latina. No obstante, la atención académica a estos renovados 
procesos es incipiente.  A partir de casos en Chile, México y Perú importantes países 
exportadores de metales nuestra contribución explora las condiciones, contradicciones y 
consecuencias de tales expansiones extractivistas y su 'ecologización'. De este modo, 
arrojamos luz sobre estructuras sociales, económicas y políticas (sub)nacionales que se 
consolidan y reproducen, afectando niveles (sub)nacionales; por qué y cómo las fuerzas 
(contra)hegemónicas (des)legitiman la 'ecologización' de la minería; y qué conflictos eco
territoriales locales surgen, donde (algunos) actores subalternos cuestionan y resisten la 
internalización de intereses externos al defender sus territorios. Basándonos en la noción del 
modo de vida imperial, reconocemos la expansión global de patrones de producción y 
consumo basados en la externalización de costos socioecológicos. Asimismo, 
interrelacionamos los factores externos impulsados por la demanda de recursos para el 
crecimiento 'verde' y las dinámicas internas que conducen a la expansión e intensificación 
de las actividades extractivas retomando conceptos de la teoría de la dependencia. Nuestra 
exploración parte de la premisa de que los intereses capitalistas globales corresponden con 
las ideologías de las élites económicas y las políticas nacionales, y son salvaguardados por 
procesos que determinan los modos de producción y consumo hegemónicos. En este 
contexto, primero analizamos conflictos en estos países latinoamericanos centrándonos en 
las estructuras socioeconómicas y políticas. En segundo lugar, distinguimos instituciones 
gubernamentales relacionadas con la minería y el medio ambiente y las insertamos en el 
marco legal nacional. En tercer lugar, examinamos la agencia de los Estados, las empresas 
mineras y las comunidades afectadas para, finalmente, identificar las narrativas producidas. 
Llevamos a cabo un análisis cualitativo de las fuentes secundarias y datos primarios 
recogidos mediante trabajo de campo desde 2019 hasta 2022. Al identificar conflictos eco
territoriales en las intersecciones de clase, género, edad, 'raza' y naturaleza, concluimos que 
la 'minería verde' no es un remedio apto para afrontar las crisis, ya que continúa socavando 
formas alternativas para sostener la vida y reproduce el sistema capitalista globalizado, 
aunque con un encubrimiento

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: crisis climática, extractivismos verdes, conflictos ecoterritoriales, modo de 
vida imperial, alternativas solidarias

Link de youtube: https://youtu.be/YWecZljg08c
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FASES HISTÓRICAS DEL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CAMARONERA EN 
ECUADOR: EFECTOS, MECANISMOS DE PODER Y RIESGOS SOCIO

AMBIENTALES

Nadia Romero

Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador

Resumen: Análisis comparativo de tres fases de desarrollo de la industria camaronera en 
Ecuador y sus efectos en el ecosistema manglar. Dichas fases corresponden a tres distintas 
etapas en las formas de producción predominantes y tres distintos momentos de 
implementación del neoliberalismo o el desarrollismo en el país: 1) expansión camaronera, 
primera implantación neoliberal y crisis (19802000), 2) recuperación y transición productiva 
camaronera durante la etapa desarrollista (20012016), 3) auge camaronero y revancha 
neoliberal (20172022). A partir de este análisis comparativo se podrá evidenciar la evolución 
de las estrategias del sector camaronero para apropiarse del territorio, las prácticas 
corruptas y violentas que se han implementado y la consecuente tala de bosques de 
manglar, así como sus consecuencias socioambientales. En base a esta perspectiva 
revisión histórica comparativa de los mecanismos de poder destacaremos tres elementos 
fundamentales que deberían investigarse más a profundidad. En primer lugar, la relación 
entre la industria camaronera y las élites y el apoyo que recibieron tanto de organismos 
internacionales como de autoridades locales. En segundo lugar, las luchas sociales de 
organizaciones ecologistas y organizaciones sociales contra la devastación del manglar, así 
como los cambios que generaron tanto a nivel legal como en cuanto a la política pública 
durante la etapa desarrollista. Y finalmente, los principales riesgos del escenario actual bajo 
lo que denomino la revancha neoliberal. Dicho análisis aportará al tercer eje sobre “Miradas 
al futuro: retos y alianzas necesarias para las luchas de hoy y del futuro”, pues en base a 
una revisión histórica del desarrollo de la industria camaronera y sus efectos, se plantearán 
los principales retos que se enfrentan hacia el futuro, los elementos que deberían ser más 
investigados para poder conocer cómo operan las élites extractivistas al interno del país para 
presionar a los gobiernos por implementar políticas que los beneficien y el riesgo que sufren 
los comunes ante el nuevo embate neoliberal en Ecuador, y las posibles alianzas necesarias 
para las luchas por la defensa del manglar, contra el cambio climático y la regeneración 
ecológica. Por supuesto que será imposible hablar en profundidad sobre este tema en diez 
minutos, pero plantearé los principales elementos para el análisis.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: camaroneras, ecuador,agroindustria, acumulación por desposesión

Link de youtube: https://youtu.be/zqKCcs_Q5Tg

GUBERNAMENTALIDAD SACRIFICIAL Y EXTRACTIVISMO EXTREMO EN LOS 
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MÁRGENES DEL ESTADO: EVIDENCIAS DESDE LA AMAZONÍA NORTE 
ECUATORIANA

Carolina Viola Reyes

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Resumen: Esta comunicación aporta evidencia a la discusión sobre los procesos de neo
extractivismo en América Latina, a partir del estudio de la extracción extrema en la Amazonía 
norte ecuatoriana. El concepto de extractivismo extremo pretende denotar un modelo de 
gubernamentalidad que se territorializa en los márgenes del Estado, constituidos como 
periferias extremas para la extracción de recursos naturales; esto es, un conjunto de 
tecnologías de conducción de poblaciones y adaptación del medio bajo condiciones 
sociales, políticas y ambientales extremas. Estas condiciones son consecuencia directa de la 
exacerbación de la violencia con la que se amplían las fronteras de la extracción en América 
Latina, caracterizada por el despliegue de prácticas de ejercicio de las soberanías de actores 
nacionales y transnacionales, que dan forma a nuevas configuraciones espaciales 
conflictivas. Los territorios de extracción donde ocurre el extractivismo extremo son el 
resultado de la compenetración y sobreposición de capas de extracción acumuladas a lo 
largo de un proceso histórico de larga data. Las capas describen historias de despojo y 
violencia que han caracterizado la disputa por la producción del espacio amazónico en 
diferentes tiempos. Esta historia puede reconstruirse a su vez a partir de la identificación de 
los dispositivos desplegados por los diversos actores que protagonizan la producción de este 
espacio; algunos dispositivos pierden vigencia, pero no desaparecen, tiene un efecto 
cumulativo. Las poblaciones han desarrollado a su vez prácticas de resistencia cada vez 
más eficientes, dificultando el manejo de poblaciones y la contención de las rebeliones de 
conducta. El Estado es un actor fundamental en los procesos de extractivismo extremo 
dadas las condiciones sociales, políticas y ambientales en las que esto ocurre. La velocidad 
y la intensidad de estas transformaciones evocan imágenes extremas de cambio estructural 
y simbólico, que aluden a procesos con características diferenciales respecto al siglo 
pasado, de ahí la importancia de indagar sobre estas rupturas y continuidades en los 
extractivismos contemporáneos. La historia de la Alta Amazonía cristaliza la historia de los 
modos de extracción, caracterizados por procesos de colonización y vaciamiento 
determinados por la demanda global de recursos naturales. Este patrón de ocupación del 
territorio, determinado por factores exógenos, dificultará su inserción plena en el estado 
ecuatoriano. Esta ponencia busca realizar el rastreo de estos procesos hasta nuestros días, 
identificando el conjunto de dispositivos que permiten la producción del espacio de la Alta 
Amazonía Norte del Ecuador. La historia del petróleo, sus vías de acceso y en años 
recientes el desarrollo hidroeléctrico ha perpetuado un modelo sacrificial de producción del 
territorio. Un modelo violento y depredador que transfiere costos altísimos a las poblaciones 
que han producido dichos territorios históricamente, a través de estrategias violentas de 
adaptación al medio y dispositivos de biopolítica y necropolítica que constituyen la 
gubernamentalidad en los territorios de extracción extrema.
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Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: extractivismo, márgenes, gubernamentalidad

Link de youtube: https://youtu.be/PihjxoadBVA

GUBERNAMENTALIDADES DE PARTICIPACIÓN VIRTUAL: UN RELATO DE 
ECOLOGÍA POLÍTICA DE LA VEEDURÍA CIUDADANA EN EL YASUNÍ EN 

TIEMPOS DE COVID

Danilo Borja

Universidad de Calgary

Resumen: El Yasuní se hizo conocido mundialmente como un sitio de contradicciones entre 
la expansión de la frontera petrolera, el autoritarismo, la participación y las políticas 
pluralistas a favor de los pueblos indígenas y la naturaleza. El Yasuní no solo un lugar de 
alta sensibilidad ecológica, sino también hogar de los Waorani, uno de los grupos indígenas 
contactados más recientemente de Ecuador, y con familias que continúan viviendo en 
aislamiento voluntario (PIAV). Desde el fracaso de la campaña YasuníITT, la zona está 
experimentando una agresiva expansión de la frontera petrolera, lo que ha generado 
importantes preocupaciones socioecológicas y cuestionado los procesos de participación 
ciudadana en la zona. Tras el anuncio de Rafael Correa sobre el fracaso de la iniciativa 
Yasuní ITT, el gobierno propuso una veeduría ciudadana semestral estipulada en la 
Declaratoria de Interés Nacional de la explotación petrolera en el Yasuní. Utilizando 
discursos de participación y protección ambiental, el gobierno propuso la veeduría ciudadana 
para asegurar principalmente que la explotación petrolera respete las normas ambientales y 
los derechos de los pueblos indígenas que habitan en los bloques ITT, incluido el PIAV. Sin 
embargo, como argumenta este estudio, la veeduría ciudadana se ha convertido en un 
proceso participativo altamente controlado por el gobierno para legitimar y proteger los 
esfuerzos de extracción de petróleo en el Yasuní. Los monitores ciudadanos no tienen poder 
para ejercer control sobre la operación petrolera, lo que se ha visto agravado aún más por la 
pandemia de COVID19, ya que movió la veeduría ciudadana de un entorno presencial a 
uno virtual. Partimos de estudios de ecología política de gubernamentalidad para describir y 
explicar cómo la veeduría ciudadana en el Yasuní se ha convertido en una herramienta más 
para legitimar la explotación petrolera en este territorio en disputa. La recopilación de datos 
empíricos incluye observaciones en primera persona del primer autor como participante en la 
veeduría ciudadana a fines de 2020, complementada con datos empíricos más amplios 
obtenidos en el Yasuní a través de la observación participante, entrevistas, literatura y 
revisión de documentos.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: participación ciudadana, yasuní, petróleo, gubernamentalidad, extractivismo 
verde
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Link de youtube: https://youtu.be/PihjxoadBVA

HACIA UN CONSENSO DEL CAMBIO CLIMÁTICO. EXTRACTIVISMO VERDE EN 
ARGENTINA

Felix M. Dorn¹, Robert Hafner²

1  Universidad de Innsbruck
2  Universidad de Innsbruck

Resumen: Siguiendo el objetivo de una economía postfósil, los actores institucionales 
promueven estrategias de solución tecnogerenciales, por ejemplo la economía verde y la 
bioeconomía. Mientras que estas estrategias se centran en el progreso tecnológico para 
desvincular el crecimiento económico de las emisiones de dióxido de carbono, la demanda 
adicional de materias primas asociada provoca una nueva fiebre por la tierra y los recursos. 
Con esta presentación buscamos contribuir al debate sobre los commodities del cambio 
climático y la gobernanza de los recursos analizando la base material y la legitimación 
simbólica de la minería del litio y la agroindustria de la soja en Argentina. Al ilustrar cómo la 
extracción de recursos a gran escala no sólo se propone como compatible, sino que se 
enmarca como una necesidad para hacer frente al cambio climático, identificamos una 
reformulación discursiva de la extracción. Se utilizan argumentos explícitamente normativos 
de protección del clima para justificar el agotamiento y la destrucción socioecológica. 
Argumentamos que este extractivismo verde se desarrolla dentro de la transición de un 
consenso de los commodities a un consenso del cambio climático. Este reencuadre no
ideológico de la extracción de materias primas más allá de diferentes campos políticos se 
traduce en profundos retos de gobernanza de los recursos para la transición hacia la 
sostenibilidad.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: extractivismo verde; consenso del cambio climático; commodity del cambio 
climático; progreso tecnológico

Link de youtube: https://youtu.be/YWecZljg08c

HERE COMES THE TRAIN: FORTY YEARS OF CAPITALIST EXPANSION, 
MULTILEVEL NATURAL RESOURCE MANAGEMENT, AND LOCAL RESISTANCE 

IN THE BRAZILIAN AMAZON.

Leila Figueiredo de Almeida Silva

Universidade Federal do Maranhão

Resumen: The Estrada de Ferro Carajás is a 900 km railroad that transports iron ore 
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extracted by Vale S. A., one of the world’s largest transnational mining companies. This 
logisticsexport corridor  locally known as “iron serpent”  crisscrosses two Amazonian states 
in Brazil, forming a physical barrier that affects the social reproduction of several 
communities, including indigenous peoples, peasants, and quilombolas. In this presentation 
based on my ongoing PhD research, I will attempt to show some of the multilevel processes 
responsible for the creation, expansion, and maintenance of the Carajás corridor. This topic 
dialogues with the discussion lines “Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación” and 
“Neoliberalización de la naturaleza”, and contributes to the axle “Miradas al futuro: retor y 
alianzas necesarias para las luchas de hoy y del futuro”. Through document analysis and 
interviews, my research uses the Brazilian legal framework on natural resource management 
from 1980 onwards as lens to attempt to understand the relationships and strategies enacted 
by Vale S.A., multilevel governmental agencies, and local communities in the area of 
influence of the Carajás railroad. My results demonstrate that varied strategies have been 
performed by federal and local level governments over time, such as resistance to create 
legislation, ineffectiveness of regulations, and synchronicity between multilevel agencies. 
Importantly, some infrastate actors have attempted to resist to the development of the 
corridor. The association between local communities and the federallevel public prosecutor’s 
office is an example of these instances of rupture from developmentalist and neoliberal 
models. This alliance has resulted in judicial procedures that attempt to guarantee 
Constitutional rights and often represent an outward rejection to the extractive industry. Over 
the years, Vale S. A. has developed the corridor by aligning its discourse to the political 
ideology in power at any given time, while using multilevel state agencies to perform 
strategies such as criminalization of communities and taking over the role of provider of 
public policies in the areas impacted by railroad. Overall, this presentation can provide 
insights on the role of multilevel state agents in resource extraction and the power of 
racialized, rural communities in changing the relationships and strategies enacted by 
transnational mining companies over time. Additionally, it may point limits in the Brazilian 
federation pact and in formal participatory processes, signaling the need to rethink initiatives 
and legal procedures in order to halt land dispossession, environmental harm, and violent 
disputes over natural resources in Abya Yala.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: amazon, resource extraction, railroad, legislation, resistance

Link de youtube: https://youtu.be/MW9BWmSLIcc

LA COLONIALIDAD DEL PODER Y DEL SABER Y LA CREACIÓN DE UNA 
ORGANIZACIÓN SUPRANACIONAL DE DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE EN EL 

PERÚ

Raquel Neyra

Universidad Agraria La Molina
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Resumen: Los flujos de materiales y energía entre los sistemas socioeconómicos y 
biológicos que entran en la economía, son transformados, apropiados, consumidos y crean 
desechos componen el metabolismo social. El cambio o aumento de estos flujos provocan 
conflictos socioambientales. El comportamiento de los actores sociales de este metabolismo 
social será determinante para el surgimiento y desarrollo de los conflictos socioambientales: 
quiénes deciden? Quiénes extraen? Quiénes soportan la extracción? Desde una perspectiva 
histórica latinoamericana, estos actores van remodelándose paralelamente a los cambios en 
las economías capitalistas. En el Perú, desde hace unos años y sobre todo con el recién 
electo presidente de origen popular, la clásica confrontación de clase, blancos/indios ha 
mutado hacia una nueva expresión: las nuevas burguesías nacientes de origen mestizo 
históricamente alejadas del poder, buscan retomar el lugar de los varones de antaño 
pasando a configurar una nueva colonialidad del poder y del saber, se conforma un nuevo 
eje que aspira al `poder pero que no modifica el patrón económico del país. Las luchas y 
reclamos medioambientales se perpetúan con nuevos actores en el poder. Sin embargo, 
veremos que para los resistentes como en la lucha de resistencia de Las Bambas, mina de 
cobre de la empresa estatal china, MMG, poco ha cambiado. Más aún, analizaremos que en 
el caso de los derrames petroleros y reclamos de las poblaciones amazónicas, el desprecio 
racial de clase persiste. A la luz de las teorías de la colonialidad del saber y del poder 
(Quijano) y los teóricos del pensamiento crítico latinoamericano, vislumbraremos una 
explicación a esta situación en el Perú, que es similar a la de los países vecinos, Ecuador y 
Bolivia. Para los nuevos criollos, la modernidad capitalista se antepone al espíritu 
comunitario de sus poblaciones originarias, la niegan, la olvidan, la aprovechan para sus 
fines. Las luchas medioambientales y sus actores están por lo pronto demostrando que, en 
la defensa de su territorio, el rumbo es el mismo, se resisten a la apropiación, depredación y 
contaminación de su territorio, aun cuando algunas poblaciones hayan aceptado los 
proyectos extractivos, y pretendan beneficiarse de los excedentes de la mina, como en Las 
Bambas. En el caso del Perú, en el que no existe una organización supranacional que 
represente y una a las poblaciones en su lucha de resistencia, el hecho de verse 
confrontado a los nuevos criollos, podría resultar un factor de unión y de enlace en la 
defensa del medioambiente.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: extractivismo, defensa medioambiental, colonialidad, metabolismo social

Link de youtube: https://youtu.be/5YH07xMRQr0

LA EXPERIENCIA DE LA COOPERATIVA DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTORES DE PALMA ACEITERA DE LA PENÍNSULA DE OSA R.L 

(OSACOOP R.L) LA PALMA ACEITERA ENTRE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y LA 
AGROINDUSTRIA.

Geanina Amaya Rodríguez

Colegio de la Frontera Sur
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Resumen: Realizó una investigación que tiene como objetivo analizar los proyectos de 
territorialización asociados a conservación y agroindustria para identificar los procesos 
multiescalares que han configurado las interacciones sociales en de la Península de Osa del 
2000 al 2021. Para comprender las dinámicas de poder que se manifiestan en el territorio es 
necesario analizar los procesos de territorialización y las particularidades en relación con el 
desarrollo agrario de la región brunca, de la cual forma parte. Para ello una primera etapa de 
campo incluyó la realización de observación no participante, entrevistas a informantes claves 
y un levantado de datos socioeconómicos de las familias campesinas a través de encuestas. 
Mientras el resto de la región experimentó el desarrollo del monocultivo del banano y su 
paulatina transformación a la palma aceitera, la península vivió otro tipo de procesos que 
incluyen la migración de población nacional e internacional con el objetivo de ampliar la 
frontera agrícola, así como el incentivo de proyectos asociados a la concesión de tierras del 
estado a empresas extranjeras para la producción forestal. La diversidad de intereses, 
procesos políticos y administrativos decantaron en un conflicto por la tenencia de tierras que 
pretendió resolverse con la creación de un parque nacional y una reserva forestal. En esta 
ponencia presentaré algunos adelantos de los resultados de la investigación al retomar la 
experiencia concreta de la OSACOOP, organización fundada para la producción 
comercialización de palma aceitera. Esta organización nació como una alternativa para que 
pequeños agricultores de granos básicos afrontarán las condiciones adversas generadas por 
el fracaso de otras cooperativas para la producción de productos no tradicionales 
(tubérculos, guanábana, palmito) y las transformaciones históricas del territorio y el uso de 
los recursos y la avanzada de dicho monocultivo en manos de la empresa Palma Tica. Se 
muestra una experiencia pequeños agricultores locales vinculados con un monocultivo 
agroindustrial que ha sido desarrollado en el país por empresas transnacionales. Aún en 
este contexto, se ha convertido en una alternativa financiera para algunas familias de la 
comunidad para sostener una experiencia agrícola diversificadas, pero presentando su 
propios retos y limitaciones al intentar encontrar dos dinámicas muy diferentes: la agricultura 
campesina y los monocultivos.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: agricultura familiar, monocultivos, palma aceitera, península de osa, costa 
rica.

Link de youtube: https://youtu.be/SXK1qsbBlLg

LA PROFUNDIZACIÓN DEL EXTRACTIVISMO MINERO TRAS EL BOOM DE LOS 
COMMODITIES EN ECUADOR

Carlos Hernán Quizhpe Parra

Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador

Resumen: Durante las últimas dos décadas el Ecuador se insertó, conjuntamente con la 
región latinoamericana, en las dinámicas globales de explotación de recursos minerales 
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generada debido a una demanda inusitadamente alta de estos por economías en pleno 
crecimiento industrial como China. Esta inserción que, inicialmente transcurrió al tenor del 
“Consenso de los commodities”, ha continuado como un modus vivendi nacional. Tras el 
descenso de los precios internacionales de estos materiales, en la búsqueda de ingresos 
similares a los precedentes, las fronteras extractivas han permeado hacia regiones nuevas. 
Así, observamos la implementación de un catastro minero que, de forma poligonal, se 
superpone a las dinámicas locales. Lo local, que incluye la dimensión territorial, comunitaria 
y relacional; en la necesidad de enfrentar la inserción del despojo busca establecer un 
conjunto de itinerarios de escala local, regional, nacional e internacional; y de naturaleza 
políticoestratégica que, configuran su resistencia, que tiende a ser rizomática, al 
extractivismo minero. La profundización cartográfica del despojo viene acompañada por 
otras estrategias diseñadas para el debilitamiento de los frentes de resistencia. Una de las 
principales viene del desarrollo de discursos y del establecimiento de falsas dicotomías. El 
Estado, desde 2007 hasta la actualidad, ha puesto sobre la mesa la necesidad de convertir 
al Ecuador en un “país minero” bajo el paradigma de la “minería responsable” que persigue 
las bases primigenias del desarrollo sostenible, es decir, sostenibilidad ambiental, 
responsabilidad social y desarrollo económico. Para este fin, a modo de ejemplo infame, se 
establecieron, por omisión, nuevos sectores de explotación minera informal como La Merced 
de Buenos Aires (Imbabura) y Yutzupino (Napo) donde miles de trabajadores informales se 
volcaron a la explotación de minerales, principalmente oro, aprovechando el abandono 
estatal de estas regiones y generando redes paraestatales de negocios ilícitos. Una vez 
posicionados los ejemplos de minería informal en el imaginario nacional las zonas fueron 
rápidamente tomadas por el Estado por medio de militarizaciones. Esto se desarrolla en 
medio de la generación de estrategias legales y electorales de los frentes de resistencia que 
han tenido éxito a lo largo y ancho del país. Así, por medio de la fabricación de “enemigos 
internos” y la deslegitimación de los frentes de resistencia se busca posicionar a Ecuador 
como “país minero” y extender la frontera extractivista minera. De esta forma, el análisis del 
caso ecuatoriano contribuye a las discusiones del extractivismo y nuevas formas de 
acumulación tras el boom de los commodities.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: extractivismo minero, discursividades mineras, itinerarios de resistencia, 
ecuador

Link de youtube: https://youtu.be/PihjxoadBVA

LAS SINGULARIDADES DEL AGRONEGOCIO SOJERO DESDE EL AÑO 1980 AL 
2020, EN LOS ALTOSSANTA ROSA  CATAMARCA

Ana Graciela Gonzalez

Universidad Nacional de Catamarca

Resumen: En este trabajo, se hace énfasis en la pertinencia de los conceptos foucaultianos 
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de gubernamentalidad, biopolítica, dispositivos y tecnologías del poder, para comprender 
fenómenos, que atraviesan esa realidad socioeconómica, histórica en el este catamarqueño 
desde 1980 hasta el año 2020. Se intenta dar cuenta de las relaciones socioeconómicas, 
políticas del municipio de Los Altos, en el departamento Santa RosaCatamarca.  En este 
departamento, existía una gran diversidad en flora y fauna local, fitogeograficamente 
abarcando las ecorregiones del Chaco semiárido (menos diversidad) y las Yungas, con 
unidades como selva montana y pedemontana, con amplia biodiversidad vegetal y animal. El 
biopoder interviene todas las manifestaciones de vida de los agroecosistemas del 
Departamento Santa Rosa, reduciendo su complejidad, homogeneizando su cultura. El 
entramado socioproductivo considerado desde el año 1980 a la actualidad, se transforma, 
para responder a demandas de commodities, en mercados internacionales de granos. Esta 
ANP(Agricultura no Pampeana), recibió importantes aportes por la ley 22.702 para 
inversiones en bienes de capital y diferimientos fiscales, esto facilita que prácticas 
económicas neoliberales, procedan a actuar sobre los ecosistemas locales, transformando el 
Departamento Santa Rosa, en un territorio de producciones agrícolas primarias para 
exportación. La articulación de políticas locales, con el mercado internacional de 
commodities, las exigencias de producciones primarias sin diferenciar, favoreciendo el 
extractivismo a los recursos naturales de una ANP, gestionó una ampliación de la frontera 
agropecuaria. A partir de la relectura de otros autores como Marx, Pierri; J, Machado Araoz; 
H, entre otros, se revisaron conceptos de acumulación, acumulación por despojo, 
reestructuraciones agrarias, desalojos de pequeños productores para concentrar más 
superficies productivas, las deforestaciones. Desde allí, se pueden reconstruir conceptos de 
las racionalidades gubernamentales, instauradas por los gobiernos nacionales y locales que 
gestaron este enclave sojero en dicho territorio. Las transformaciones, se pueden constatar 
en las tipologías socioeconómicas resultantes y el cambio de uso del suelo. Los cambios 
sociales, las variaciones en la estructura agraria del departamento, la administración de las 
políticas públicas locales en manos de empresariospolíticos, que son parte de una 
gubernamentalidad y que actúan como tecnologías que hacen del poder, el biopoder que 
mantiene subyugados a los cuerpos y controlada a la población de dicho departamento.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: agronegocio sojero, neodesarrollo, biopoder

Link de youtube: https://youtu.be/PihjxoadBVA

LOS RETOS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LOS PROCESOS DE 
DELIMITACIÓN DE LOS PÁRAMOS EN COLOMBIA: EL CASO DEL PÁRAMO DE 

SANTURBÁN

Ángela María Ocampo Carvajal

Universidad Católica de Lovaina

Resumen: Desde finales de los 90, intereses mineros transnacionales en el Páramo de 
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Santurbán (Santander, Colombia) amenazan este ecosistema hidrológicamente complejo 
que sustenta y provee de agua a las poblaciones cercanas y a las de las ciudades aguas 
abajo. Desde 2010, sin embargo, las comunidades del Páramo (campesinos y mineros 
artesanales) y los movimientos ambientalistas urbanos que se oponen a la minería, logran 
poner en el debate público las potenciales devastadoras consecuencias de la actividad 
minera para el agua como bien común. Ante esta coyuntura, el gobierno nacional, mediante 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) expide la Resolución 2090 de 
2014 con el objetivo de delimitar el páramo. Sin embargo, los movimientos en defensa del 
páramo cuestionan la limitada consideración de mecanismos reales de participación en este 
proceso que podría tener fuertes consecuencias para los habitantes del páramo, sin 
necesariamente restringir/regular efectivamente la actividad minera. En la defensa de 
Santurbán, la movilización social es central, pero las arenas judiciales se han vuelto 
fundamentales. En 2016, una coalición de organizaciones activistas ambientales y jurídicas 
interpuso una tutela ante la Corte Constitucional exigiendo el debido proceso en la consulta 
ambiental y la participación efectiva en base a la reivindicación de los derechos humanos al 
agua y al medio ambiente sano. Después de mucha presión, en 2017, la Corte emitió la 
sentencia C361, que busca hacer cumplir los mecanismos de participación en el contexto 
de los procesos de delimitación. Al mismo tiempo que crea un importante precedente para 
ecosistemas similares, el proceso participativo instaurado por la Corte, y gestionado por el 
MADS, es percibido como insuficiente por los habitantes del territorio y hace surgir 
controversias en torno al saber/poder: quién puede participar efectivamente y quién posee el 
conocimiento legítimo sobre estos 'territorios hidrosociales' (Boelens et al., 2016). En esta 
propuesta, pretendemos evaluar los actuales retos en los procesos de participación que se 
llevan a cabo en los procesos de delimitación de los páramos para tejer una reflexión en 
torno a las aspiraciones reales de justicia hídrica y democracia ambiental, desde las 
comunidades mismas quienes se movilizan frente a formas neoliberales de gobernanza 
ambiental.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: democracia ambiental, justicia hídrica, extractivismo, participación

Link de youtube: https://youtu.be/MW9BWmSLIcc

MÁS ALLÁ DE LA MINERÍA DE CARBÓN. OBLIGACIONES LEGALES PARA EL 
CIERRE DE MINAS DE CARBÓN EN COLOMBIA, UNA REVISIÓN A LA LUZ DE 

LAS DISCUSIONES SOBRE TRANSICIÓN Y JUSTICIA SOCIO ECOLÓGICA.

Margarita Granados Castellanos

Universidad Andina Simón Bolívar

Resumen: El uso de carbón en la producción de energía es uno de los principales 
causantes de Gases de Efecto Invernadero, tal como se reiteró en la COP 26 (La República 
2021). En consecuencia, durante esta cumbre climática se firmaron compromisos para 
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avanzar hacia la reducción del uso del carbón y la eliminación progresiva de subsidios a 
combustibles fósiles con miras a afrontar el cambio climático (France 24 2021; UNEP 2021). 
Pese a estas discusiones, en Colombia, país que ha sido el “principal productor en América 
Latina y el quinto mayor exportador de carbón térmico en el mundo”, el gobierno nacional 
sigue apostando a esta economía en medio de graves escenarios de conflictividades 
ecológicas sostenidas con las comunidades impactadas (Martínez et al. 2021, 76). En 
respuesta al panorama de orden global, nacional y local, viene apareciendo en el debate 
público colombiano la necesidad de comenzar y aclarar los procesos para el cierre de las 
minas de carbón. Cosa que parece necesaria no solo como resultado de los impactos, la 
caída de precios del carbón y las medidas para afrontar el cambio climático; sino porque 
desde finales del año 2020 la mega minera carbonera Prodeco comenzó unilateralmente a 
cerrar sus operaciones (Glencore 2021), lo que generó incertidumbre sobre las 
responsabilidades en el manejo de los pasivos sociales, ambientales y económicos que 
dejarán las mina. Sectores políticos y de organizaciones de la sociedad civil llaman a 
fortalecer los marcos legales y jurídicos para realizar el cierre y abandono de minas de 
carbón de forma planeada, anticipada, incluyente (Congreso de la República. s. f.), garante 
de derechos y tendiente a una transición basada en la justicia socio ecológica. Sin embargo, 
el cierre de minas y/o cese de las actividades formales de explotación, no es 
necesariamente la solución definitiva de los problemas. Se ha demostrado que minas de 
carbón cerradas continúan produciendo gases de efecto invernadero (Aitemin 2014), y sus 
impactos ambientales y sociales pueden persistir en el largo plazo e incluso a perpetuidad 
(Ángel Huertas 2019). Además, Colombia no cuenta con una categorización precisa de los 
procesos correspondientes según el tipo y escala de la minería (Morales y Hantke Domas 
2020), lo cual se complejiza porque en el país las obligaciones para el cierre de minas de 
carbón no cuentan con marcos regulatorios unificados (Ángel Huertas 2019; Molina y Ospina 
2013, Ramírez 2015). Todo lo cual abre preguntas sobre la calidad de los procesos de cierre, 
el tipo de escenario post cierre que configuran, sus alcances en términos de justicia climática 
y en la búsqueda de justicia socio ecológica inter e intra generacional. En esta medida se 
propone para el Congreso de Ecología Política realizar una presentación sobre el análisis de 
los marcos legales de cierre y post cierre de minas nacionales de carbón, a la luz de las 
propuestas de transición, post extractivismo, justicia climática y justicia socio ecológica que 
vienen desarrollando diversos actores en el país. La presentación, partirá del estudio de 
caso de la megaminera Cerrejón, la cual está ubicada en el departamento de La Guajira, 
sobre el territorio de comunidades negras, indígenas y campesinas. Desde las visiones de 
estas comunidades, nos acercamos a la comprensión de los procesos cierre y manejo de 
pasivos ambientales, culturales y económicos en los territorios impactados por las 
actividades extractivas. Además, es posible nutrir las discusiones sobre justicia climática y 
socio ecológica, post extractivismo y transición (McGregor, Whitaker y Sritharan, 2020) con 
insumos y propuestas alternativas que se enfrentan a la actual crisis ecológica y que 
disputan escenarios futuros frente a la amenaza de nuevos mecanismos extractivos y de 
despojo que puedan surgir partir de la implementación de los marcos legales y procesos de 
cierre de minas de carbón.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.
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Palabras clave: post extractivismo, carbón, transición, justicia social ecológica,

Link de youtube: https://youtu.be/lSoQGXzsy2o

POÉTICAS DE LA RESISTENCIA CONTRAEXTRACTIVISTA EMBERÁ WERA 
(MUJER EMBERÁ). CASO ALTO ANDÁGUEDA, CHOCÓ, COLOMBIA (20142021).

Camila Rodríguez

Convergencia de Saberes y Acción Territorial

Resumen: La presente investigación aborda las poéticas de la resistencia contraextractivista 
de las mujeres Emberá Katío del Resguardo Indígena Tahami del Alto Andágueda en el 
departamento de Chocó, en Colombia, que emergen en la resistencia frente al neo 
extractivismo aurífero de la multinacional Anglo Gold Ashanti en su territorio. La discusión 
teórica será abordada desde la Ecología Política Latinoamericana en diálogo con los 
feminismos comunitarios decoloniales. El enfoque metodológico de esta investigación es 
cualitativo, multiescalar y diacrónico, abordada desde la historia de vida de una desde las 
lideresas indígenas; narrada en tercera persona del plural desde nuestras voces como 
mujeres indígenas en defensa de la vida y de los territorios. El diálogo pretende tejer las 
múltiples perspectivas y voces de las resistencias de las mujeres indígenas frente a las 
afectaciones del extractivismo al territorio. Se puede abordar dentro del Eje Temático: ' 
Raíces: Recuento histórico de las Ecologías Políticas Latinoamericanas' y va orientado hacia 
las líneas de Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación y/o Transiciones anti
sistémicas y desde los pueblos.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: mujeres, violencias, territorio, extractivismo

Link de youtube: https://youtu.be/SXK1qsbBlLg

PRÁCTICAS DE RESISTENCIA AL EXTRACTIVISMO Y RELACIONES 
HIDROSOCIALES DE LOS CAMPESINOS DE LOS MOVIMIENTOS 

ECOTERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA (19902020)

Erika Meneses Granados

Universidad Pontificia Bolivariana

Resumen: El objetivo de esta ponencia es presentar las prácticas de resistencia de los 
campesinos de los movimientos ecoterritoriales del municipio de Fredonia en el 
departamento de Antioquia (Colombia), a partir de las transformaciones de sus relaciones 
hidrosociales entre los años de 1990 y 2020, en un contexto cuyas actividades económicas 
predominantes son del sector agropecuario y particularmente la caficultura, que han 
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generado impactos en la tierra y las aguas, y en donde, a partir de los 2000 se impone el 
desarrollo extractivo megaminero. Así mismo, se analizan los vínculos de la transformación 
de las relaciones hidrosociales y las resistencias, con posibles alternativas al desarrollo. La 
visibilización de estas investigaciones se hace necesaria ante el extractivismo, la 
reprimarización de las economías latinoamericanas y la neoliberalización del agua y la 
naturaleza que transforman las dinámicas económicas, culturales, sociales, ambientales y 
geopolíticas del país, y conmociona los espacios locales habitados por grupos de personas 
que han generado formas de vivir específicas. Desde el marco de la ecología política, la cual 
es interdisciplinar y visibiliza los impactos de las relaciones de poder asimétricas, se 
enmarca en el paradigma interpretativocrítico, para acercarse desde la etnografía y la 
investigación acción participativa, a los movimientos ecoterritoriales en defensa del agua y el 
territorio en Fredonia, identificando retos y dificultades, pero también resaltando la potencia, 
creatividad y saberes de las campesinas y campesinos, desde los que imaginan un futuro 
distinto para su territorio.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: extractivismo, relaciones hidrosociales, prácticas de resistencia, alternativas 
al desarrollo, ecología política.

Link de youtube: https://youtu.be/SXK1qsbBlLg

RECONFIGURACIÓN DE RELACIONES DE PODER Y SU INFLUENCIA 
SOCIOAMBIENTAL TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO PAUTE MAZAR

Pamela Quintuña

Universidad de Cuenca

Resumen: Una vez que las hidroeléctricas se asientan en comunidades, las configuraciones 
territoriales producto de la administración de la infraestructura, no suelen ser consideradas 
foco de atención. En este contexto, el artículo se propone identificar cómo, a partir de la 
gestión del Proyecto Hidroeléctrico Paute Mazar en manos de la empresa pública 
Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) se reconfiguran las relaciones de poder 
entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s) y las comunidades ribereñas de 
Sacre, Chalacay, Tubán y Guarainag. Desde un enfoque ambiental, este estudio analiza 
cómo la alteración de las relaciones sociales, incide y reconfigura el territorio. La 
metodología implementada fue cualitativa, en base a un diseño metodológico de estudio de 
caso simple incrustado, bajo diversas técnicas; entrevistas, mapeo de actores, mapeo 
participativo y observación de campo. Los resultados reflejan que, en un contexto previo a la 
implementación de la represa, el poder fluía entre actores locales, la búsqueda del interés 
comunitario correspondía a las necesidades básicas respetando los límites del territorio. Tras 
la gestión de CELEC se instaura un poder monolítico que reconfigura la relación entre poder 
comunitario y gubernamental y los convierte en medios legitimadores de su mando. Se 
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concluye que; el poder, las normas y las visiones del Estado, alteran las formas de vida de 
las comunidades ribereñas quienes asumen los cambios ambientales y sociales a 
perpetuidad.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: relaciones de poder, represas, reconfiguraciones socioeconómicas, actores 
locales.

Link de youtube: https://youtu.be/zqKCcs_Q5Tg

TRANSFORMACIONES TERRITORIALES FRENTE AL AVANCE DE LA FRONTERA 
HIDROCARBURÍFERA NO CONVENCIONAL EN ARGENTINA. EL CASO DE LA 

LOCALIDAD DE AÑELO, PROVINCIA DE NEUQUÉN.

Gabriela Wyczykier

Universidad Nacional de General Sarmiento

Resumen: Desde el año 2013 en Argentina tuvo comienzo una nueva etapa en la 
producción de energía, vinculada a la extracción de hidrocarburos no convencionales en el 
yacimiento Vaca Muerta, a partir de la técnica de la fractura hidráulica. Este proceso trajo 
aparejada la expansión de la frontera del extractivismo, y contribuyó a generar múltiples 
cambios en las dinámicas territoriales donde la actividad comenzó a desarrollarse. Estos 
cambios se encuentran vinculados a las formas verticales de territorialización que las 
actividades extractivas poseen cuando se emplazan, lo que genera transformaciones, 
tensiones y conflictos con distintos grados de intensidad. Así, la actividad hidrocarburífera no 
convencional produjo distintas tensiones territoriales por el ingreso a territorios comunitarios 
indígenas, por su instalación en zonas tradicionalmente productoras frutihortícolas, en 
distintos municipios que comenzaron a oponerse a la actividad por los posibles riesgos que 
trae aparejada en el ambiente y en la salud de las personas, pero también en distintos 
barrios de la ciudad cabecera de la provincia de Neuquén, por la instalación y crecimiento de 
plantas de tratamiento de los desechos de la industria, lugares donde se generaron 
problemas ambientales percibidos como amenazas al estilo de vida de los pobladores. En 
esta ponencia buscamos analizar desde una perspectiva cualitativa los cambios e impactos 
percibidos en la localidad de Añelo, ubicada en el centro de la explotación de hidrocarburos 
no convencionales. Este poblado experimentó un proceso acelerado de transformaciones ya 
que tuvo que satisfacer demandas de alojamiento, servicios de alimentación, educación y 
salud, al aumentar vertiginosamente la cantidad de residentes y población ambulatoria que 
la transitan. A la par de estos cambios, se incrementaron los reclamos de sus habitantes y el 
interés de las empresas por el desarrollo de servicios públicos, rutas y caminos; al tiempo 
que se multiplicaron los efectos ambientales y las denuncias por los efectos perjudiciales 
que la actividad genera entre la población. Este trabajo es realizado a partir del trabajo de 
campo realizado en el año 2021, y cuenta con 18 entrevistas en profundidad a habitantes de 
la localidad, así como a trabajadores del sector petrolero, trabajadores de salud, educación, 
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y funcionarios públicos municipales. Además, se sustenta en observaciones de campo 
relacionadas durante la estadía en la localidad, así como en fuentes secundarias como 
informes técnicos y sectoriales y notas periodísticas.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: extractivismo, vaca muerta, añelo, transformaciones territoriales

Link de youtube: https://youtu.be/SXK1qsbBlLg

TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y EXTRACTIVISMOS EN AMÉRICA LATINA

Axel Bastián Poque González

Universidade Estadual de Campinas

Resumen: Para Ghenai y Bettayeb (2021), la actual transición energética (TE) puede ser 
caracterizada por tres elementos fundamentales: descarbonización, digitalización y 
descentralización (las 3D de la TE). A su vez, la Agencia Internacional de Energía (IEA) ha 
apuntado a la emergencia de una nueva economía energética, la cual será más electrificada, 
eficiente, interconectada y limpia. Concomitantemente, la tecnología energética ha llegado a 
ser una de las áreas que mayor atención ha concitado a nivel global (International Energy 
Agency, 2021). Entre los insumos que demanda la industria de la tecnología que pavimenta 
la TE se encuentran trece elementos clave, a saber: zinc, cadmio, indio, cromo, níquel, 
cobalto, cobre, plata, telurio, galio, litio, manganeso y estaño. Luego, los países que 
concentran la mayor producción de estos minerales son China (Zn, Te, Sn, In, Ga, Cd), 
Indonesia (Ni), África del Sur (Cr, Mn), Australia (Li), República Democrática del Congo (Co), 
Chile (Cu) y México (Ag) (Calvo & Valero, 2021). En este escenario, es posible afirmar que 
Latinoamérica no sólo se sitúa como actor fundamental en lo que respecta a la 
reconfiguración de sus propios sistemas energéticos, sino que también como proveedor de 
insumos claves para la industria de la tecnología asociada a la TE. Dicho esto, vale la pena 
preguntarse ¿Cómo se relaciona la TE con las economías de América Latina? Y, ¿cuáles 
son los posibles efectos sociales y ambientales que podrían concitarse a partir de la 
explotación de recursos naturales asociados a la TE? La discusión que emerge a partir de 
los cuestionamientos señalados implica fortalecer los debates regionales acerca del 
extractivismo, la administración de los recursos naturales y las alternativas sistémicas que 
los pueblos del continente ofrecen para transitar hacia modelos de desarrollo respetuosos 
con los ecosistemas, el ser humano y las comunidades.

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: transición energética, américa latina, extractivismos

Link de youtube: https://youtu.be/lSoQGXzsy2o

VIEJAS Y NUEVAS CONEXIONES, MERCANTILISMO Y CAPITALISMO EN LA 



Anales del IV Congreso Latinoamericano de Ecología Política

19, 20 y 21 de Octubre del 2022. Quito, Ecuador.

79

MINERÍA A PEQUEÑA ESCALA

Ludwing Federico Bernal Yábar

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Resumen: ¿Cuáles son los hilos que entretejen la continuidad mercantilista en el espacio 
urbanorural? Los centros poblados y las ciudades mineras como espacios de creación de 
relaciones capitalistas. Si concebimos al capitalismo como una relación social conviene 
preguntarnos ¿ Qué características ha tenido en sus orígenes en el espacio Iberolatino
americano? Y ¿Qué continuidades se pueden encontrar? Para responder a estas preguntas 
nos enfocaremos comparativamente en cuatro urbes , dos dentro del antiguo régimen 
español: la villa Imperial de Potosí, La villa rica de Oropesa (Huancavelica), y dos distritos 
mineros peruanos actuales: El distrito de Huepetuhe y el distrito de Ananea.
Tal como documenta Carlos Contreras (Contreras, 1982) a diferencia de las villas fundadas 
durante la colonia que tenían características más agrarias, las villas mineras se 
caracterizaron por “una activa movilidad social y una cotidianidad plena de violencia y 
corrupción” estas villas transformaron en un tiempo récord los socioecosistemas existentes 
creando lo que desde una visita a Huepetuhe o la zona de minería ilegal en el Perú conocida 
como La Pampa se pueden denominar “infiernos ambientales” zonas en las cuales un 
repentino desborde de una poza de relaves o una caminata de 2 horas a campo abierto 
puede acabar con la vida de cualquiera. Por otro lado es importante subrayar que lo que en 
su tiempo se denominó “mercantilismo” minero hoy nos puede servir para delinear las 
características más íntimas del capitalismo un “capitalismo gore”, pues tal como lo grafica 
Enrique Tandeter (Tandeter, 1992) , una de las primeras innovaciones que trajo la presencia 
de la Villa Imperial de Potosí fue la capacidad de movilizar mano obra mitaya que dependía 
enteramente para su sustento de la existencia de comunidades campesinas, no eran mano 
de obra esclava ni tampoco eran obreros pagados, si bien actualmente la mayor parte de la 
mano de obra en la minería a pequeña escala en Huepetuhe o en La Rinconada Ananea es 
mano de obra pagada, aunque los compromisos se establecen por tres meses, conviene 
preguntarnos en qué medida la forma de construcción de las relaciones socioecológicas 
aprendidas en las actividades mineras se reproducen en comunidades rurales, por otro lado 
el espectro “informal” en la cual se mueve la minería a pequeña escala en el Perú esconde la 
forma como su apogeo se conecta a un mercado global formalizado y sus estrategias de 
pervivencia se enlazan con la cara informal del mismo Estado (lobismo y corrupción).

Línea de discusión: 2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación.

Palabras clave: minería a pequeña escala, mercantilismo, capitalismo, urbes mineras, 
comunidades campesinas

Link de youtube: https://youtu.be/zqKCcs_Q5Tg

AGRICULTURA FAMILIAR Y RELACIONES DE GÉNERO EN CUBA



Anales del IV Congreso Latinoamericano de Ecología Política

19, 20 y 21 de Octubre del 2022. Quito, Ecuador.

80

Laís Martínez Gallardo

Universidad Federal Fluminense

Resumen: Con la Covid19, las desigualdades se han intensificado; el sufrimiento se ha 
profundizado en grupos humanos vulnerables; por eso se coincide con Sousa Santos (2020) 
cuando expresa que la cuarentena es particularmente difícil para las mujeres, dado que son 
consideradas las cuidadoras del mundo, son mayoría en la prestación de cuidados dentro y 
fuera de sus familias. En el mundo rural, las desigualdades se profundizan aún más en este 
contexto, desafiando las políticas sociales a nivel estatal. Un estudio del mundo rural 
requiere mirar a las mujeres no como beneficiarias pasivas de los procesos de desarrollo, 
sino como sujetos activos en la reproducción social de la vida y en el cuidado de la 
naturaleza, para quienes se impone una visión desde la perspectiva de género. Para Scott 
(1990 apud Samara, 1997) la nueva historia que incluiría a las mujeres como sujetos 
dependería de la forma en que se desarrolle el concepto de género como categoría de 
análisis, donde la articulación de género con clase y raza es fundamental. El discurso de 
Scott nos muestra que la compresión de género es compleja, debido a que abarca múltiples 
procesos sociales que se articulan a partir de relaciones que se organizan mediadas por lo 
social, cultural, ambiental, político y económico. Las investigaciones realizadas tanto en la 
tradición de los estudios del campesinado como de la agricultura familiar centrados en la 
clase o en la familia como unidad doméstica invisibilizaron a las mujeres como productoras y 
reproductoras de la vida y sus relaciones más armoniosas con la naturaleza. Fueron los 
estudios de género los que identificaron las desigualdades existentes y los aportes de las 
mujeres rurales a la riqueza nacional (Guevara, 2018). Se trata de develar aquellas 
relaciones de desigualdades que existen y se entrecruzan con otras desigualdades en el 
acceso y uso de los medios de producción, en las relaciones monetarias comerciales, en los 
usos y goces del tiempo, en los protagonismos en las organizaciones productivas y sociales 
y en las responsabilidades de cuidado dentro y fuera del hogar. En la presente investigación 
se hace referencia a los estudios sobre las relaciones de género relacionadas con la 
agricultura familiar en Cuba. Esta es una actividad fundamental en la reactivación de las 
economías rurales, donde el trabajo familiar predomina en pequeñas extensiones de tierra y 
genera estabilidad y arraigo social. La agricultura familiar tiene una dinámica propia en cada 
país, lo que hace que las relaciones de género se manifiesten de diferente manera e 
impacten de diferente forma en las posibilidades de promover la sostenibilidad comercial y 
sociocultural de esta actividad. En Cuba la agricultura familiar se basa en la propiedad 
privada de la tierra y de los principales medios de producción, fundamentalmente con trabajo 
familiar y saberes campesinos; también tiene características propias de su reproducción en 
las condiciones de construcción socialista (Rodríguez; González & Hernández, 2017). 
Muchas y profundas transformaciones se han producido en la condición y posición de la 
mujer cubana en los últimos años, fruto de la voluntad política de la dirección de la 
Revolución y del trabajo permanente por lograr la igualdad de derechos y oportunidades de 
mujeres y hombres, encabezada por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Este trabajo 
analiza las relaciones de género en Cuba en la agricultura familiar, que forma parte del 
sector primario de la economía cubana y su desarrollo es considerado por la máxima 
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dirección gubernamental como un asunto de seguridad nacional.

Línea de discusión: 3. Crisis de la reproducción de la vida y luchas ecofeministas.

Palabras clave: agricultura familiar, relaciones de género, políticas sociales

Link de youtube: https://youtu.be/mFOSxNM7zCs

APORTES DAS ECOLOGIAS POLÍTICAS FEMINISTAS AO CAMPO DO 
PLANEJAMENTO TERRITORIAL: A NOÇÃO DE CORPOTERRITÓRIO

Marina Rago Moreira¹, Vanessa Lucena Empinotti²

1  Universidade Federal do ABC
2  Universidade Federal do ABC

Resumen: Nessa apresentação, proponho uma reflexão sobre como a noção de corpo
território – mobilizado principalmente pelas mulheres de povos originários organizadas em 
defesa de seus territórios e pelas Ecologias Políticas Feministas na América Latina – pode 
contribuir com as discussões recentes do planejamento territorial. Ainda que essa noção se 
apresente mais como enunciado político e de luta do que como categoria de análise, esse 
diálogo com o campo do planejamento territorial abre novas perspectivas, no sentido de 
reconhecer essas vozes marginalizadas e que estão trazendo outras reflexões a partir dos 
territórios em conflito. A escala do corpo, com todas as atribuições que o marcam, e a 
dimensão da experiencia vivida são convocadas por essa leitura feminista. A noção de 
corpoterritório implica numa abordagem que relaciona as violências do capitalismo, do 
colonialismo e do patriarcado, perpetuadas através de depreciações socialmente instituídas 
sobre os corpos subalternos por seu enquadramento nas categorias de gênero, raça, etnia, 
sexualidade etc. Considerando que se destacam como eixos principais dos debates recentes 
no campo do planejamento o enfrentamento das desigualdades e a questão ambiental, 
dialogar com epistemologias feministas e populares abre um caminho para questionar e 
subverter concepções universalizantes e excludentes em suas bases, como a cisão entre 
sociedade e natureza, humano e não humano, urbano e rural, entre outras dicotomias 
hierárquicas que estruturam a racionalidade moderna. Sabemos que é um enorme desafio 
ampliar os horizontes conceituais num campo que emerge historicamente vinculado ao 
desenvolvimento urbano industrial capitalista. A crítica do modo de pensar tradicional 
hegemônico no planejamento é fundamental para a emergência de outros modos de pensar 
e de interpretar o mundo que nos permitam imaginar, planejar e construir futuros possíveis. 
Esta comunicação se estrutura em três momentos: uma breve discussão sobre a noção de 
corpoterritório; um mapeamento das atuais lacunas nos debates do campo do planejamento 
territorial; e uma reflexão sobre possíveis articulações dessa noção com o campo do 
planejamento. Sendo assim, a proposta se alinha con la línea de discusión 3: “Crisis de la 
reproducción de la vida y luchas ecofeministas”; y con eixo 3 do Congresso: “Miradas al 
futuro: retos y alianzas necesarias para las luchas de hoy y del futuro”.
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Línea de discusión: 3. Crisis de la reproducción de la vida y luchas ecofeministas.

Palabras clave: planejamento territorial – território – corpo – feminismos  epistemologias do 
sul global

Link de youtube: https://youtu.be/WZ6LjNpfih4

ARTICULACIONES EN Y POR EL TERRITORIO: INTERSECCIONES ENTRE LOS 
MOVIMIENTOS

Florencia Yanniello

Universidad Nacional de Río Negro

Resumen: Asambleas socioambientales, comunidades del Pueblo Mapuche y colectivos 
feministas de la Patagonia argentina, vienen confluyendo en espacios de lucha relacionados 
principalmente a la megaminería y la defensa del agua. Lo relevante de esta articulación 
política es que ocurre en el territorio, “desde abajo” y “en los hechos”. Aquí confluyen actores 
que se encuentran regionalmente atravesadxs por problemáticas comunes y que se han 
encontrado ya en acciones y movilizaciones por temáticas relacionadas con lo ambiental, 
aunque también, en ciertas reivindicaciones del Pueblo Mapuche. En ese marco, 
proponemos un abordaje de estas articulaciones desde la ecología política latinoamericana, 
las teorías ecofeministas y el enfoque interseccional, ya que sostenemos que el tema 
ambiental en esta región está siendo redefinido desde la noción de territorio, en un 
desplazamiento con una fuerte impronta de los feminismos y del Pueblo Mapuche. 
Observamos que en las asambleas socioambientales de Patagonia se está generando un 
“clima de refundación”, a partir de un cambio discursivo generacional promovido por lxs 
jóvenes, que podría gestar un nuevo agrupamiento político de perspectivas entre actores 
que coinciden en ciertas luchas territoriales. Consideramos que esta alianza entre 
movimientos juveniles, de mujeres, de indígenas y ambientales, basadas en las prácticas 
autonómicas y horizontalidad, representa una fuente importante de representaciones y 
prácticas del espacio con potencial político para revertir formas de segregación espacial, 
control social vía la estigmatización y recuperación de lo heterogéneo. No obstante, los 
sentidos que circulan en torno a por qué movilizarse son diversos y es aquí donde 
encontramos interesantes puntos de análisis en relación a la confluencia y los disensos 
ideológicos y ontológicos. Esperamos que la ponencia pueda aportar a los intercambios 
sobre la línea de debate número 3, de ecofeminismos y sobre el eje número 3, en relación a 
los retos presentes y las proyecciones de estas luchas, entendiendo que se trata de una 
alianza con enorme potencial político, en una coyuntura regional adversa para el Pueblo 
Mapuche —que es objeto de una campaña de deslegitimación desde ámbitos políticos, 
jurídicos y mediáticos—, para el movimiento ambiental —que se mantiene movilizado ante 
grandes proyectos mineros que intentan desarrollarse en las provincias de Chubut y Río 
Negro— y para el movimiento feminista, que cotidianamente intenta visibilizar las 
desigualdades de género en todos los ámbitos de la vida.
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Línea de discusión: 3. Crisis de la reproducción de la vida y luchas ecofeministas.

Palabras clave: ecofeminismos, pueblo mapuche, movimiento ambiental, articulación

Link de youtube: https://youtu.be/Bbru1gZysOI

CONVERGENCIA DE LA CRISIS ECOLÓGICA Y LA CRISIS DE CUIDADOS. 
ANÁLISIS Y PROPUESTA.

Angélica Ordóñez

Universidad Andina Simón Bolívar

Resumen: América Latina atraviesa la peor crisis económica y social por los efectos de la 
pandemia de la Covid19. Esta crisis ha puesto en evidencia desigualdades preexistentes, 
vulnerabilidades en los sistemas de protección social, así como en la política y economía. 
Las brechas de género han aumentado, significando retrocesos de décadas. La Covid19 ha 
vuelto a demostrar que el trabajo no remunerado en el mundo recae de forma 
desproporcionada sobre las mujeres, además de no estar accesible como servicio público a 
nivel global. La situación desventajosa se agudiza en países del Sur Global y en grupos de 
mujeres empobrecidas, migrantes, en situación de discapacidad y racializadas. En este 
contexto, existe la necesidad apremiante de analizar la convergencia de la crisis ecológica y 
la crisis de los cuidados englobadas dentro de una crisis mayor: la del capitalismo como 
forma de producción. Esto requiere un análisis teórico y contextual de cómo estas realidades 
se intersectan. Para lograr su transformación, se requiere además, un cambio cultural hacia 
la construcción de una sociedad que sostiene la igualdad de género, mientras que protege a 
ecosistemas y todas las formas de vida que ahí se presentan. Las brechas de género que ya 
existían antes de la pandemia han potenciado la crisis de forma asimétrica entre hombres y 
mujeres. Las mujeres se han ubicado como trabajadoras esenciales, además de estar 
empleadas con más frecuencia en sectores afectados por bloqueos y la digitalización. A esta 
situación se le suma las dobles o triples cargas asumidas por las mujeres, por el trabajo 
asalariado, el no remunerado, la teleeducación y los trabajos de cuidado La organización 
social del cuidado es una configuración dinámica de los servicios de cuidado provistos por 
distintas instituciones. Es la manera en la que se relacionan las familias, el Estado, el 
mercado y las organizaciones comunitarias. Se refiere a cómo se distribuyen 
responsabilidades y tareas entre distintos actores involucrados en el cuidado. Esta 
propuesta de investigación tiene tres objetivos principales: 1) Determinar cuáles son las 
narrativas actuales sobre la relación entre la crisis ecológica y la crisis de los cuidados. 2) 
Explorar cuál es la relación entre crisis ecológica y de los cuidados y la expresión de esta 
conexión. 3) Construir una propuesta que promueva un cambio cultural hacia una sociedad 
sostenible y justa, considerando oportunidades y desafíos presentes en la región. Esta 
ponencia propone como metodología la revisión bibliográfica de autores que determinan el 
origen de la conexión entre la crisis ecológica y la de los cuidados. En segundo lugar, la 
revisión y análisis de textos escritos en Latinoamérica sobre los cuidados en ámbitos de las 
políticas públicas, incluyendo análisis de casos empíricos. En tercer lugar se analizará una 
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bibliografía complementaria con autores de referencia en la historia ecológica, la ética del 
cuidado y datos contextuales sobre la actualidad de la región. El texto final propone esbozar 
un modelo de sociedad con enfoque de género, derechos humanos, justicia social y 
ambiental, sin olvidar la pluriculturalidad y la interseccionalidad. Con esta revisión 
bibliográfica y de casos, se quiere contribuir al debate de la región sobre la convergencia de 
las crisis ambientales y ecológicas, aportando con un modelo concreto que le dé importancia 
a ambos elementos.

Línea de discusión: 3. Crisis de la reproducción de la vida y luchas ecofeministas.

Palabras clave: crisis ecológica, crisis de cuidados, capitalismo, modelo multidimensional 
sostenible

Link de youtube: https://youtu.be/WZ6LjNpfih4

EL AGRONEGOCIO DE LA FLORES COLOMBIA  ECUADOR, UNA MIRADA 
COMPARATIVA SOBRE LOS CUERPOS DE LAS MUJERES

Ruth Jeanneth Perez Vallejo

Universidad Nacional de Colombia

Resumen: Hacia la década de los 60 comenzó a llegar el agronegocio de las flores a países 
como Colombia y Ecuador, contribuyendo al modelo exportador que se implementaba en 
nuestros países latinoamericanos y a la profundización y reforzamiento de lo que se llamó el 
consenso de las commodities, esto en el marco de las nuevas formas de dependencia y 
dominación que han reconfigurado no solo los espacios, sino a su vez los cuerpos. El 
agronegocio como modelo extractivista funciona inicialmente reestructurando las relaciones 
espaciales, económicas y de poder dentro de los territorios, estas reconfiguraciones están 
íntimamente ligadas a políticas que brindan beneficios a las empresas y favorecen los 
cambios en la distribución regional del empleo en determinados territorios. Las industrias 
usan estas nuevas formas de desigualdad espacial para afianzar su modelos de mercado, 
incidiendo en problemáticas como las migraciones y el desplazamiento. El agronegocio de 
las flores ha incidido de manera directa en la feminización de la pobreza, ya que ha 
conllevado un dramático deterioro de la calidad de vida de las mujeres, la actual división de 
roles conlleva a que la mujer aun mientras trabaja mantenga una relación con las actividades 
que se derivaron de su condición de ama de casa, posiblemente porque con ello garantiza 
mantener un determinado poder, aunque eso le signifique una doble explotación. Para la 
mujer, el trabajo dentro de un agronegocio le permite incursionar en procesos de 
globalización, ya que implica hacer trabajo industrial para el mercado global, lo cual podría 
ser una oportunidad de adquirir mayor autonomía para algunas mujeres, pero esto se paga 
con la salud, y con la posibilidad de tener una familia teniendo en cuenta las largas jornadas 
de trabajo, así, la mayoría termina desgastando su vida, como en el caso de las jóvenes que 
trabajan en la industria de las flores. La presente ponencia es una reflexión sobre cómo el 
agronegocio de las flores y su dinámica extractivista modifica los comportamientos y los 
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cuerpos de las mujeres, además de las configuraciones y reconfiguraciones que esta 
industria realiza en los territorios, afianzando la pobreza y en particular la relación de poder 
que se ejerce sobre la mujer y el territorio con una mirada comparativa entre Ecuador y 
Colombia.

Línea de discusión: 3. Crisis de la reproducción de la vida y luchas ecofeministas.

Palabras clave: agronegocio, extractivismo, biopolitica, feminizacion, reconfiguraciones 
espaciales

Link de youtube: https://youtu.be/mFOSxNM7zCs

FILOSOFÍAS AMBIENTALES

Christian Olivier Lozano Villanueva

Independiente

Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una reflexión sobre ¿Qué 
podemos entender como Filosofía Ambiental? Para abordar este cuestionamiento, 
primeramente, esbozaremos un panorama general de la crisis ecológica actual. Se hará 
énfasis en cómo el capitalismo ha generado una aceleración que desestabiliza los procesos 
ecológicos de la biósfera, su capacidad de resiliencia, y cómo reconfigura el territorio de las 
personas y las comunidades, lo que repercute en que muchos pueblos se vean por completo 
desplazados, y en el más lamentable de los casos, exterminados. Esta problemática ha 
generado diversas respuestas. En este caso, mencionaremos las propuestas desarrolladas 
por Malcolm Ferdinand de Martinica, Arturo Escobar de Colombia y Carmen Cariño del 
pueblo Ñuu Savi, en las que se reformulan categorías como habitar, espacio, ambiente y se 
replantea la importancia de los vínculos existenciales que el ser humano tiene con el mar, la 
tierra, la montaña, es decir, con su entorno. Para finalizar mencionaremos la importancia de 
entender estas conceptualizaciones, a la par de la crítica al capitalismo, como puntos de 
referencia para una posible Filosofía Ambiental.

Línea de discusión: 3. Crisis de la reproducción de la vida y luchas ecofeministas.

Palabras clave: filosofía ambiental, tierra, territorio, ontologías, política.

Link de youtube: https://youtu.be/_2D3o8WOEn8

HACER COMÚN AL CUIDADO: UNA PERSPECTIVA DESDE EL ECOFEMINISMO Y 
LA TEORÍA QUEER SOBRE LAS LIMITACIONES DEL ESTADO DE BIENESTAR Y 

EL DESARROLLISMO EN EL SUR GLOBAL.

Antonella Furchi

Universidad Nacional de San Martín
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Resumen: La teoría queer y el eco feminismo presentan muchas similitudes a la hora de 
conformar un paradigma teórico para pensar la actualidad y un futuro alternativo. Por 
consiguiente, considero propicia su relación con el eje temático y la línea de discusión de 
esta presentación, que se basa en alianzas necesarias para el futuro, en el marco de la crisis 
de la reproducción de la vida y la apuesta a un nuevo rumbo civilizatorio. Ambas corrientes 
ofrecen la posibilidad de generar alianzas de solidarias en la diversidad, en tanto 
comprenden que muchos de los problemas que enfrentamos como humanidad son producto 
del patrón civilizatorio capitalista, patriarcal y antropocentrista que arrasa con las habilidades 
y saberes de cuidado y reproducción de la vida. Son corrientes que nos recuerden que es 
crucial generar coaliciones basadas en la afinidad de nuestras luchas y no la esencia de 
nuestras identidades. Esta presentación busca desarticular dualismos para repensar un 
futuro dentro de los límites planetarios. Algunos de estos son: desarrollo/subdesarrollo, 
naturaleza /cultura, público/privado, producción/reproducción, entre otros. A la crítica al 
capitalismo y al colapso ecológico que este nos ha llevado, es importante reforzar la 
denuncia al Estado de bienestar capitalista y desarrollista. Seguimos albergando 
aspiraciones normativas limitantes, reproduciendo la promesa de desarrollo en el Sur y como 
la postergación de nuestros pueblos necesita de la centralidad del rol estatal. Pero este fue y 
continúa siendo un aliado del capitalismo y de la rapiña del Sur global oprimiendo sobre todo 
a mujeres, sus cuerpos y territorios. Este modelo no es generalizable, no puede prometerse 
como el único camino posible hacia el progreso cuando en el Norte se ha conformado a 
costa de la colonización, externalizando trabajo precario y costos ambientales. Necesitamos 
reflexionar sobre qué alternativas son posibles para establecer mejores redes de cuidado 
comunitarias. La gobernanza de los comunes ha mostrado evidencias válidas a la hora de 
gestionar recursos compartidos. Su pensamiento privilegia lo que la sociedad puede lograr 
cuando se organizan en alianzas basadas en sus intereses y necesidades cotidianas. 
Muchos pueblos del Sur nunca han tenido la experiencia de un aparato estable de bienestar 
público y, es por ello, que se han mantenido y fortalecido modos comunitarios de 
organización social. Estos se basan en saberes y prácticas de cuidado que han mantenido la 
biodiversidad en zonas donde se resiste fervientemente la intervención estatalprivada 
extractivista. Estas prácticas de cuidado negociadas por la propia comunidad pueden ser el 
verdadero progreso que nos debemos.

Línea de discusión: 3. Crisis de la reproducción de la vida y luchas ecofeministas.

Palabras clave: queer,ecofeminismo,cuidado,comunes,desarrollo,mujeres

Link de youtube: https://youtu.be/WZ6LjNpfih4

LA CRISIS CLIMÁTICA EN EL CARIBE: LA RESILIENCIA COMUNITARIA COMO 
ALTERNATIVA.

Olga Alicia Gallardo Milanés

Universidad Federal de Juiz de Fora
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Resumen: Se extiende el colapso climático por el uso excesivo de los recursos naturales y 
el crecimiento económico sin fin en un planeta limitado, lo que está afectando las 
condiciones de vida en la Tierra. Según Islas (2020) el reporte del IPCC muestra la 
diversidad de retos que, en materia de seguridad hídrica, de integridad ecosistémica y 
afectaciones a actividades económicas, tendrá que enfrentar la región del Caribe. Una 
región con múltiples diferencias que marcan la diversidad de los territorios caribeños 
(Laguardia, 2020). La crisis climática, social, ambiental e hídrica a la que asistimos es 
sistémica y no puede ser abordada de forma separada, porque están interconectadas. Los 
problemas antes mencionados se agudizan ante la globalización neoliberal y la especulación 
financiera entre otros males; según Olsson (2020) es necesario considerar que la pandemia 
de coronavirus actuó como un detonante de la crisis de las políticas neoliberales y de la 
globalización que se venía anunciando tanto en los países centrales como periféricos de 
Occidente, entre otros. La crisis climática en el Caribe y a nivel global es una manifestación 
de la crisis civilizatoria, la que a su vez es una expresión de los modos de entender la 
naturaleza, la que ha sido olvidada, mediante una postura antropocéntrica orientada a 
manipular y controlar el ambiente en búsqueda de su utilidad. En el Caribe los problemas 
ambientales se agudizan y la emergencia climática avanza. Ante la alta vulnerabilidad del 
Caribe insular se precisa de acciones globales, nacionales y locales, todas necesarias para 
el enfrentamiento al cambio climático. En el ámbito local la resiliencia comunitaria constituye 
una alternativa de adaptación; es así que en el presente trabajo aborda una experiencia 
sobre resiliencia comunitaria ante el cambio climático en la comunidad Oscar Lucero Moya 
de la ciudad de Holguín – Cuba. En los últimos años, varios estudios sobre resiliencia se han 
relacionado con el cambio climático. Farrall (2012) refiere que Buckle et al. (2000) definen un 
sistema resiliente como un conjunto de cualidades de personas, comunidades, agencias e 
infraestructura que reducen la vulnerabilidad a tres niveles: la capacidad de prevenir, mitigar 
pérdidas y en caso que se produzcan daños, mantener las condiciones de vida de las 
poblaciones dentro de los parámetros considerados normales, además de gestionar la 
recuperación del impacto sufrido. La resiliencia puede ser estudiada en varios ámbitos, uno 
de ellos es la comunidad. En la gestión de emergencias convencional, las comunidades son 
vistas en términos espaciales como: grupos de personas que viven en la misma zona o 
cerca de los mismos riesgos. Esto deja entrever otras dimensiones significativas de la 
comunidad relacionadas con los intereses, valores, actividades y estructuras comunes. El 
proceso de formación de la resiliencia comunitaria efectuado en la comunidad Oscar Lucero 
Moya estimuló el diálogo de saberes, posibilitó la comunicación entre los diversos actores 
comunitarios, se intercambiaron diferentes visiones y comprensiones del mundo lo que 
favoreció la apropiación cognoscitiva de lo real. El intercambio de saberes posibilitó que la 
comunidad comprendiera mejor la relación armónica entre naturaleza y sociedad. El 
aprender a hacer fue relevante para la comunidad porque, mientras se participó en acciones 
comunitarias, emergió el sentido de pertenecer. El sentimiento de pertenencia contiene el 
germen del compromiso con el todo en el cual se siente incluido y la toma de decisiones 
colectivas encarna la concreción de la participación y constituye la vía para el ejercicio del 
protagonismo ciudadano.

Línea de discusión: 3. Crisis de la reproducción de la vida y luchas ecofeministas.
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Palabras clave: crisis climática, resiliencia comunitaria, comunidad.

Link de youtube: https://youtu.be/RYzxexJ5Wkg

LUCHAS SOCIOAMBIENTALES Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 
TERRITORIALES: CONTRIBUCIONES DE LAS MUJERES KICHWA DE LA 

AMAZONIA ECUATORIANA.

Sofía Cevallos

Universidad de Paris 8

Resumen: El objetivo de esta presentación será analizar la participación de las mujeres 
kichwa de la Amazonía ecuatoriana en el marco de la lucha contra el extractivismo petrolero. 
Dado el contexto de ampliación de los derechos de los pueblos indígenas y de inclusión del 
Sumak Kawsay o Buen Vivir en la Constitución ecuatoriana (2008), este trabajo mostrará 
cómo la participación de estas mujeres ha sido fundamental, tanto para la redefinición de 
nociones propias del derecho como de los términos en que los derechos de los pueblos 
indígenas han sido reconocidos por el Estado ecuatoriano. Asistimos en la actualidad a un 
incremento en las movilizaciones de mujeres Kichwa en defensa de sus derechos y de sus 
territorios. El análisis de estas movilizaciones y de sus principales motivaciones nos permitirá 
observar la manera cómo estas mujeres cuestionan los principios positivistas del derecho y 
el modelo de desarrollo extractivista, construyendo al mismo tiempo, diferentes narrativas y 
debates con relación al género, a la naturaleza y a la cultura.

Línea de discusión: 3. Crisis de la reproducción de la vida y luchas ecofeministas.

Palabras clave: mujeres indígenas, extractivismo, luchas antipatriarcales, sumak kawsay, 
amazonia.

Link de youtube: https://youtu.be/Bbru1gZysOI

MUJERES EN RESISTENCIA: CONFIGURACIONES DE GÉNERO Y 
EXTRACTIVISMO MINERO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY

Nataly Torres Guzmán

Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador

Resumen: El objetivo de esta ponencia es indagar en, cómo la minería ha profundizado en 
la reproducción de desigualdades de género expresadas en el ámbito de las actividades 
productivas y reproductivas y el ejercicio de la violencia a partir del análisis de dos territorios 
afectados por proyectos mineros en la provincia del Azuay, al sur del Ecuador: el caso Río 
Blanco y Kimsakocha. El estudio gira alrededor del análisis de las configuraciones presentes 
en estos territorios que tiene que ver con la modificación de la estructura agraria y la 
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generación de los procesos de concentración, acaparamiento y mercado de tierras que 
profundizan la matriz desigual de distribución de los recursos productivos que sitúa en mayor 
vulnerabilidad a las mujeres y las familias más pobres. Esto se configura como una 
desterritorialización y despojo “sutil” de los campesinos y campesinas de sus tierras. Por otro 
lado, el estudio analiza cómo la minería profundiza la inequidad en los roles de género en las 
actividades productivas y reproductivas debido a la desvalorización de la actividad 
agropecuaria y la instauración de la lógica empresarial y asalariada. La minería también 
genera una masculinización del territorio y la actividad como tal, debido a la oferta de empleo 
preferentemente masculina, mientras que a las mujeres se les incorpora en programas/
promesas de emprendimiento y desarrollo. Al contrario, el sector opuesto o en resistencia a 
la minería, liderado principalmente por mujeres, ven afectadas sus condiciones de vida 
debido a la intensificación de sus actividades debido a la doble carga laboral y el tiempo 
extra que tienen que destinar a las tareas organizativas y de defensa frente a la 
judicialización y criminalización de la protesta. Finalmente, la violencia acompaña el 
desarrollo de los proyectos minero que afectan de manera particular a las mujeres pues ellas 
están ligadas al hábitat a cargo de la reproducción material y cultural de sus familias, y el 
conflicto y la violencia altera sustancialmente la dinámica comunitaria y la seguridad para las 
familias.

Línea de discusión: 3. Crisis de la reproducción de la vida y luchas ecofeministas.

Palabras clave: minería, género, reproducción de la vida, desterritorialización

Link de youtube: https://youtu.be/Bbru1gZysOI

MUJERES, TERRITORIO Y EXTRACTIVISMO MINERO. EL CASO DE LAS 
MUJERES DE RÍO BLANCO, EN LA PROVINCIA DE AZUAY – ECUADOR

Samantha Garrido

FlacsoEcuador

Resumen: El extractivismo en América Latina ha sido justificación de muchas violencias en 
las relaciones de poder coloniales, capitales y patriarcales. Esto ha desencadenado una 
serie de reacciones en cadena, acumulación para unos y resistencia para otros. Así como 
también incluye una crisis sistémica de alcance global, una crisis civilizatoria estrechamente 
vinculada a la expansión del capitalismo neoliberal y sus fronteras y una la crisis política que 
atraviesa Latinoamérica. Se puede tomar todos ellos como análisis críticos en relación con 
los modelos de desarrollo hegemónico de Europa impuestos en América Latina, sin 
embargo, es necesario pensar las alternativas a la crisis desde distintos campos de estudio. 
Esta investigación se plantea, a partir de un caso de estudio en la comunidad de Río Blanco
AzuayEcuador, mostrar la manera en que las resistencias cotidianas, las resistencias desde 
las economías del cuidado y las re existencias que agencian las mujeres afectadas en 
cuerpo y territorio por estas crisis, son las resistencias más pequeñas y más poderosas 
contra el extractivismo. Mostrar estas resistencias y re existencias de las mujeres frente al 
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extractivismo podría permitir comprender las resistencias sociales y las nuevas gramáticas 
políticas, desde el protagonismo de las mujeres.

Línea de discusión: 3. Crisis de la reproducción de la vida y luchas ecofeministas.

Palabras clave: ecofeminismos, resistencias cotidianas, cuidados

Link de youtube: https://youtu.be/mFOSxNM7zCs

ORGANIZARSE PARA RESISTIR: TRAYECTORIAS DE VIDA Y MOTIVACIONES 
DE LAS “SINCHI WARMI” EN SU OPOSICIÓN AL EXTRACTIVISMO MINERO EN 

RÍO BLANCO, AZUAY.

Francisco Miguel dos Santos Venes

Universidade de Coimbra

Resumen: Las perspectivas y acciones de diferentes grupos que resisten la destrucción 
socioecológica son muchas veces desvalorizadas, tanto en la literatura académica 
mainstream como en las políticas públicas adoptadas. Pese a que las mujeres han sido 
preponderantes al interno de estos grupos y han estado en la línea delantera de este 
combate, sus voces, participación y motivaciones no siempre son objeto de interés. El 
campo emergente de la Ecología Política Feminista (EPF) ha realizado un importante trabajo 
para contrarrestar esta tendencia, desafiando la invisibilidad de las mujeres en el campo de 
la Ecología Política. La EPF ofrece lecturas contextualizadas sobre el activismo de las 
mujeres en las luchas por el ambiente y por el territorio, entrecruzando género con otros 
aspectos como raza o clase como determinantes de su experiencia (Rocheleau et al. 1996). 
En ese sentido, hace justicia al planteamiento de feministas poscoloniales como Chandra 
Mohanty (2003), quienes defienden que no existe un concepto unívoco de mujer. Sobre 
mujeres y extractivismo, la literatura existente destaca sobre todo los impactos diferenciados 
de estas actividades bien como el fortalecimiento de relaciones patriarcales en las 
comunidades afectadas. Señala aún su agencia e el desarrollo de subjetividades políticas en 
los procesos de resistencia. A pesar de ello, persisten dos vacíos importantes en estos 
estudios: 1) La mayoría se enfoca solamente en las narrativas de las mujeres sobre sus 
activismos.; 2) Pocos ahondan en sus motivaciones, en particular en lo que concierne la 
oposición a actividades mineras. El foco en las representaciones de las mujeres sobre sus 
activismos – sobre todo en los aspectos más visibles – deja de parte otros elementos de 
relieve para su actuación. Una idea del quehacer político limitada al espacio público e a la 
temporalidad de los conflictos arriesga omitir, por ejemplo, la influencia que las prácticas 
cotidianas o las trayectorias de vida tienen en sus motivaciones. Con esta propuesta, 
pretendo investigar las motivaciones las mujeres para oponerse a proyectos de minería a 
través de dos preguntas: 1) ¿cómo aparece el activismo de las mujeres en sus trayectorias 
de vida? 2) ¿cómo se relaciona el activismo de las mujeres con sus condiciones materiales y 
prácticas cotidianas? Para contestar estas preguntas, pretendo mapear las trayectorias de 
vida de mujeres de la Organización de Mujeres en Resistencia “Sinchi Warmi”, que se 
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oponen al proyecto minero Río Blanco, ubicado en la provincia del Azuay (Ecuador), 
identificando posibles semejanzas, pero también diferencias en la experiencia de cada una. 
Al mismo tiempo, pretendo describir sus prácticas cotidianas, percibir qué actividades 
desarrollan y qué ámbitos de sociabilidad son importantes para su activismo. Esta propuesta 
se enmarca en mi proyecto de investigación doctoral sobre las motivaciones de las mujeres 
para oponerse al extractivismo minero, el cual incluye también un estudio de caso en 
Portugal. La exposición escrita que propongo para el congreso, incidirá sobre los principales 
hallazgos del proceso investigativo, el cual incluye un proceso de observación participante y 
entrevistas biográficas que buscan identificar aspectos relevantes del pasado y del presente, 
bien como aspiraciones futuras que permitan percibir con mayor detalle sus motivaciones 
para oponerse a la minería.

Línea de discusión: 3. Crisis de la reproducción de la vida y luchas ecofeministas.

Palabras clave: ecología política feminista, minería, ecuador, historias de vida

Link de youtube: https://youtu.be/Bbru1gZysOI

UM DEVIR COMUM: POR UMA ÉTICA DO CUIDADO

Hugo Kamiya Tsutsui, Leticia Costa de Oliveira Santos

1  Universidade Federal do ABC
2  Universidade Federal do ABC

Resumen: Os debates sobre os comuns ganharam força a partir do dilema do esgotamento 
de recursos quando não há controle (privado ou estatal) e como alternativas aos modelos de 
governança e propriedade centralizadas, baseadas na ação coletiva. Apesar das diferentes 
abordagens, prevalece uma leitura antropocêntrica dos comuns enquanto recursos naturais: 
ora como dádivas da natureza, separados da produção humana, ora reconhecem a natureza 
como produzida, mas negligenciam a agência nãohumana. A partir da Ecologia Política é 
proposta uma discussão de um comum possível, tendo como base as redes híbridas de 
humanos e nãohumanos na construção de uma ética do cuidado. Para isso, se realiza uma 
revisão bibliográfica sobre os comuns, partindo, principalmente, das leituras da Ecologia 
Política Latinoamericana acerca da descolonização da natureza, as múltiplas ontologias, 
híbridos e as relações assimétricas de poder e acesso, que incluem as diversidades de 
classe, raça, gênero, sexualidade, espécie, etc. Registramos os comuns como contraposição 
epistêmica à noção de “recursos naturais” (difundida sob a razão neoliberal como uma 
associação intrínseca entre natureza e recursos econômicos), e potencial eixo de 
organização social e política. Tratase de um fazercomum, constituído pelas práticas 
cotidianas e ação política e coletiva de diferentes agentes e suas interações, seja nas 
materialidades biofísicas, seja nas construções imateriais, discursivas, dos imaginários, 
subjetividades e afetos na coprodução dos comuns. Os agentes de formação/contestação 
dos comuns não são apenas humanos em oposição a nãohumanos, mas um agrupamento 
híbrido. Neste sentido, permitese debater aspectos fundamentais da sobreposição de 
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escalas  sociais e ecológicas  que atravessam os comuns, além das relações de poder que 
envolvem o acesso ou marginalização de diferentes entes. Elaboramos um comum, que 
possibilita particularidades  um comum incomum  sem perder o horizonte de prática 
associativa. Neste sentido, propomos a discussão de uma ética do cuidado alinhada à 
complexidade e contradições das realidades, e constituída como práxis comum, inclusiva e 
híbrida, e não uma norma definida. Originalmente relacionada às esferas íntimas e escalas 
locais, é ressignificada em éticas que transcendem as limitações e reposicionam a agência 
política do local, para além das fronteiras ou temporalidades. O cuidado desafia a lógica de 
produção, manutenção e controle e tem conexão com a realidade das práticas cotidianas 
que moldam o ambiente e as relações, assim como para o horizonte utópico de uma ética 
em devir.

Línea de discusión: 3. Crisis de la reproducción de la vida y luchas ecofeministas.

Palabras clave: comuns; híbridos; maisquehumanos

Link de youtube: https://youtu.be/WZ6LjNpfih4

A ECOLOGIA POLÍTICA COMO PRAXIS E COMO METODOLOGIA

Rafael Braz da Silva

Universidade Estadual de Londrina

Resumen: Este trabalho pretende apresentar como a Ecologia Política se apresenta, ao 
mesmo tempo, como praxis e como metodologia de investigação para problemas e desafios 
socioambientais contemporâneos, inclusive nos espaços urbanos. Neste caso, o arcabouço 
teórico da Ecologia Política vem orientando uma pesquisa empírica na cidade de Londrina 
(na região sul do Brasil) que tem o objetivo de mapear como diferentes atores sociais, 
organizações nãogovernamentais, sociedade civil organizada e o poder público 
estabelecem diferentes relações no trato de questões ambientais locais. Ou seja, conhecer 
mapear os processos de conflitos ou de colaboração; disputas simbólicas, políticas 
econômicas, ou então, iniciativas de integração e de criação de alternativas sustentáveis aos 
mais diferentes pontos do debate socioecológico. Por isso a opção pelo eixo Redes, 
Urbanização e Espaço será fundamental para debater esta proposta de trabalho. Considera
se que os temas da racionalidade e do diálogo de saberes são fundamentais neste processo 
de desvelamento das múltiplas maneiras de relação sociedade/natureza e de proposição de 
alternativas de sustentabilidade, justamente quando se propõe verificar a formatação de um 
novo padrão de racionalidade – a razão ambiental. Isto significa a necessidade de trazer 
teorias como aquelas apresentadas por Enrique Leff, Amaranta Herrero, Cristina Carrasco 
Bengoa, Arturo Escobar, Héctor Alimonda, dentre outras/os, sobre a Ecologia Política e com 
apoio da Economia Ecológica e Feminista para a arena da pesquisa empírica. Ao se fazer 
uma “genealogia disciplinar” da Ecologia Política, diferentes autores sugerem que este 
campo disciplinar emerge do diálogo estabelecido entre o ecomarxismo, ecologia social, o 
ecofeminismo, as teorias da complexidade, o pósestruturalismo e o construtivismo. E ao 
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mesmo tempo, se organiza a partir do diálogo com a ecologia cultural, economia política, 
economia ecológica e feminista, estudos decolonias, pósdesenvolvimento e justiça 
ambiental. Ademais, Ecologia Política também se constitui no tripé da ação política, da 
investigação teórica e da pesquisa científica. E estabelece sua orientação analítica na 
direção das relações de poder que perpassam os processos sociopolíticos e culturais dos 
conflitos socioambientais e as disputas de (re)apropriação da natureza. Desta forma, tanto 
os processos de cooperação como de conflito podem ser abordados pelo modelo teórico 
proposto. Ao surgir como uma resposta à crise ambiental e como uma crítica ao modelo 
racional moderno, também propõe novos paradigmas e modelos para a construção de uma 
vida social sustentável. Este processo de ressignificação e de reconstrução ontológica será 
o tema fundamental do projeto de pesquisa em andamento. Pesquisas e observações 
exploratórias indicam a existência de grupos sociais organizados no ambiente urbano e que 
buscam novas maneiras de ser no mundo e novas maneiras de pensar a sustentabilidade; e 
ao mesmo tempo, que produzem novos “valores” nas suas práticas sociais. Em algumas 
práticas, as atitudes individuais e coletivas vão buscar os valores de ética e da integração – 
muitas mais assentadas na prática cotidiana e na educação ambiental, portanto – do que, 
necessariamente, na arena da disputa política institucionalizada. Conflito, cooperação e 
diálogo sempre estão presentes nestes processos dialéticos da ecologia política; e vale 
dizer, neste trabalho se propõe a aproximação com ambos os fenômenos. Mas a 
cooperação será o elemento prioritário devido sua proeminência nas pesquisas empíricas 
iniciais, que indicam a participação colaborativa e as novas ontologias como indicadores 
essenciais da reorganização dos feixes de relações e de intervenção social. Isto não 
significa a exclusão da dimensão do conflito – muito em voga na temática ambiental. 
Quando propomos analisar, também, a relação entre diferentes grupos – e destes com o 
Estado – quase impossível não transitar pela dimensão conflitual.

Línea de discusión: 4. Redes, urbanización y espacio.

Palabras clave: ecologia política, integração socioambiental, cooperação, conflitos 
ambientais, justiça socioambiental, urbanização

Link de youtube: https://youtu.be/9LGYSqeXvf4

BUSCANDO REFUGIO EN TIEMPOS DE CRISIS SOCIOECOLÓGICA

Ana Terra Amorim Maia

Universidad Autónoma de Barcelona

Resumen: Ciudades de todo el mundo están diseñando programas, políticas y planes para 
adaptarse a los riesgos y efectos del cambio climático. Tales acciones incluyen recuperar 
calles para bicicletas, mejorar las defensas costeras contra inundaciones y aumentar las 
áreas verdes para regular la temperatura. Una iniciativa destacada que tiene como objetivo 
la adaptación de las ciudades al calor extremo es la creación de “refugios climáticos”, 
espacios donde los residentes especialmente sensibles a las olas de calor pueden refugiarse 
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durante los episodios de calor extremo. Barcelona presenta un ejemplo emblemático, con 
más de 150 espacios designados como “refugios climáticos” en determinadas épocas del 
año. Sin embargo, ¿estos espacios satisfacen las necesidades, experiencias y expectativas 
de los habitantes más vulnerables de la ciudad? ¿Están abordando las vulnerabilidades 
diferenciales, superpuestas y compuestas de los residentes históricamente marginados? 
¿Cómo podemos asegurarnos de que no sean meras áreas verdes estéticamente 
agradables y propensas a la gentrificación en la ciudad? ¿Hay otros propósitos que estos 
espacios urbanos podrían servir más allá de centros de climatización puntuales? En última 
instancia, ¿qué podemos aprender de estos residentes a menudo silenciados, invisibilizados 
y privados de sus derechos en lo que respecta a sus estrategias de afrontamiento al cambio 
climático? Para responder a estas preguntas, encuestamos a 380 residentes de un barrio de 
clase trabajadora de Barcelona,   España, y analizamos sus respuestas a través de una lente 
de 'justicia climática interseccional' (AmorimMaia et al., 2022). Esta perspectiva nos permite 
comprender las necesidades situadas de esos vecinos, visibilizando así sus luchas y 
demandas, y diseñando políticas más inclusivas, empoderadoras y transformadoras. 
Complementamos estos hallazgos con entrevistas semiestructuradas con actores de la 
ciudad de varios niveles y sectores, incluidos los encargados de formular políticas, los 
servidores públicos y los miembros de las asociaciones de vecinos. Este estudio informa a 
académicos y formuladores de políticas que tienen como objetivo enfrentar el calor extremo 
con políticas que son progresivas en esencia y abordan desigualdades sociales y 
ambientales interseccionales.

Línea de discusión: 4. Redes, urbanización y espacio.

Palabras clave: refugios climáticos, adaptación al cambio climático, interseccionalidad, 
justicia climática

Link de youtube: https://youtu.be/FgQObyrs8oQ

CRISIS ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE JOJUTLA, MORELOS MÉXICO: LA 
NATURALEZA CAPITALIZADA.

María N. Rodríguez Alarcón

Colegio de Michoacán

Resumen: Las particularidades del proceso histórico que delineó el territorio que ocupa 
Jojutla, al sur del estado de Morelos México, desde su fundación como villa colonial hasta la 
actualidad, han propiciado cambios importantes en sus dinámicas naturales. 
Transformaciones intensificadas hacia 1970 en el marco de un escenario de internacional de 
giro capitalista hacia el neoliberalismo, donde se dieron avances en la industrialización e 
incremento de migraciones hacia el centro del municipio, bajo los auspicios de instancias 
creadas por el Estado para identificar y “organizar” espacios “libres” para el crecimiento 
urbano (HernándezFlores et al., 2009). Desde esas reconfiguraciones, en Jojutla se ha 
consolidado una especie naturaleza capitalizada, que engloba los impactos negativos del 
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capitalismo, y donde la ley del valor es el principio desde el cual se ha aprehendido material 
y simbólicamente al entorno, configurando espacios de sacrificio (Moore, 2014; Ulloa, 2017). 
Así, se ha producido una fractura metabólica en la interrelación dialéctica seres humanos
naturaleza, que responde a una creencia ingenua en el “desarrollo”. Ello, se advierte en la 
contaminación del principal río de la región, utilizado para el vertido de desechos agrícolas, 
domésticos e industriales; así como en la reducción de áreas verdes y desecamiento de 
terrenos cenagosos para atender el incremento demográfico, con los consiguientes cambios 
de cobertura y uso del suelo. El propósito de la ponencia es presentar una discusión crítica 
sobre los impactos de esas intervenciones a través de un estudio de caso concreto. Se parte 
de la premisa de que es preciso construir un análisis que identifique y comprenda las causas 
estructurales o subyacentes a las problemáticas ecológicas, más que señalar 
responsabilidades individuales. A la par, advertir que dichos impactos inciden de manera 
diferencial sobre ciertos cuerpos, generalmente sujetos a condiciones de vulnerabilidad y 
desigualdad. Es una investigación cualitativa con una perspectiva de larga duración y un 
análisis asentado en la Ecología Política, apoyada en información documental y etnográfica. 
Allí, además, se reflexiona acerca de la necesidad de superar las discusiones sobre las crisis 
ecológicas centradas en el dualismo antropocentrismo/ecocentrismo. Y, construir debates 
que reconozcan la dependencia de los seres humanos hacia el medioambiente desde un 
enfoque materialista, dialéctico e histórico, que partan de las relaciones entre política, medio 
ambiente, prácticas sociales, y las expresiones espaciales de la producción y circulación 
capitalista (Bellamy Foster, 2000). Ello, devela el aporte al eje del congreso Miradas al futuro: 
retos y alianzas necesarias para las luchas de hoy y del futuro.

Línea de discusión: 4. Redes, urbanización y espacio.

Palabras clave: naturaleza capitalizada, fractura metabólica, causas estructurales, espacios 
de sacrificio, vulnerabilidad

Link de youtube: https://youtu.be/9LGYSqeXvf4

EL CULTIVO DE ÉTICAS AMBIENTALES DESDE LAS ESTRATEGIAS DE 
GESTIÓN CULTURAL. UNA APROXIMACIÓN EN LA INTERACCIÓN ENTRE 

ACADEMIA Y COMUNIDADES VULNERABLES.

Jennifer Cuellar

Universidad Nacional de Colombia

Resumen: La crisis socioambiental que vivimos es producto, en gran medida, de la manera 
en que nos relacionamos con la naturaleza y cómo la conocemos. Por ello, la reflexión sobre 
las éticas ambientales, las cuales surgen desde una mirada esperanzadora, es una tarea 
inaplazable. Un espacio relevante es el caso de la Pontificia Universidad Javeriana y su 
convocatoria de presupuesto social San Francisco Javier, con el cual se busca aportar a la 
cocreación de soluciones ante las condiciones de vulnerabilidad socioambiental en contextos 
comunitarios. Esta tesis indaga sobre las estrategias de la gestión cultural implementadas en 
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los proyectos de dicha convocatoria durante el periodo 20062019; los cuales cultivaron y 
gestaron una ética ambiental en contextos de vulnerabilidad. Desde la metodología de 
evaluación y sistematización, el presente trabajo aborda una muestra de cuatro proyectos 
ambientales desarrollados en el marco de dicha convocatoria. Tales proyectos generaron 
aportes en contextos de vulnerabilidad socioambiental caracterizados por su condición de 
frontera, pobreza y ausencia institucional. Además, tuvieron un gran impulso gracias a las 
iniciativas organizativas que aún buscan proteger su labor y entorno. Así, a partir de la ética 
ambiental latinoamericana, en este documento se desarrolla una propuesta de componentes 
que incluye elementos de gestión en proyectos de servicio tales como: el acercamiento, la 
concepción de lo ambiental, el acompañamiento, el goce, la sostenibilidad, los recursos, la 
apropiación, la composición. Finalmente, también se develan las relaciones entre la gestión 
cultural desde el concepto de estrategia y su vínculo con los valores reconocidos y las 
éticas ambientales, por lo cual se resaltan los aprendizajes para estos diálogos 
transdisciplinarios.

Línea de discusión: 4. Redes, urbanización y espacio.

Palabras clave: ética ambiental, vulnerabilidad socioambiental, función del servicio, 
responsabilidad social universitaria, gestión cultural. estrategia, valores.

Link de youtube: https://youtu.be/RYzxexJ5Wkg

EL ROL DE LA PRODUCCIÓN DE CEMENTO EN EL CAMBIO CONTRADICTORIO 
DE LAS CIUDADES

Gabriela Ulloa

Observatorio de las Ciudades

Resumen: La producción de cemento juega un papel fundamental en el proceso de cambio 
metabólico de las ciudades y genera injusticias y sufrimiento ambiental en diversas personas 
y comunidades; quienes a su vez experimentan y negocian continuamente su poder, 
identidad y relaciones en múltiples escalas de interacción social. En esta discusión 
preliminar argumento que la dependencia de esta industria contaminante corresponde a una 
contradicción metabólica que debe ser examinada y teorizada en profundidad, ya que puede 
ser clave para problematizar los quiebres y reconfiguraciones que están transformando el 
metabolismo urbano de las ciudades. En general me pregunto ¿cómo se metaboliza la 
industria del cemento en las ciudades? y ¿cómo se configura la contradicción metabólica 
ambiental de esta industria en las diferentes escalas de interacción social? En particular, 
estimo necesario mirar: ¿cómo el contexto económico, político y cultural determina la 
producción y distribución geográfica contradictoria de la industria?; ¿Cómo los discursos y 
las relaciones de poder permiten la posesión indiscutida de una actividad productiva al 
mismo tiempo que ocultan el problema de la contaminación?; ¿Cómo las complejas redes de 
relaciones entre actores y sujetos entrelazados en un ensamblaje de sufrimiento ambiental 
configuran y reconfiguran las ciudades? Busco abordar estas cuestiones incorporando un 
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marco ampliado de Ecología Política Urbana que construye los conceptos de contradicción 
metabólica, a partir de los conceptos de metabolismo urbano (Newell & Cousins, 2015), 
posesión indiscutible (Pujadas & Hortas, 2018) y sufrimiento ambiental ( Auyero & Swistun, 
2007) estos dos últimos conceptos, mayoritariamente utilizados en América Latina para 
comprender cómo los procesos políticoecológicos vinculados a la producción de cemento 
revelan la naturaleza inherentemente contradictoria del proceso de cambio metabólico en las 
ciudades, lo que genera una dependencia que desentraña redes que producen y reproducen 
injusticias y sufrimiento ambiental en torno a la industria del cemento.

Línea de discusión: 4. Redes, urbanización y espacio.

Palabras clave: ecologia política urbana, contradicción metabólica, posesión indiscutida, 
sufrimiento ambiental, producción de cemento

Link de youtube: https://youtu.be/2OvUAIZgwsc

EXTRACTIVISMO URBANO Y LOS MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
EN LAS PERIFERIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Monika Streule

Escuela de Economía de Londres

Resumen: Actualmente, la extracción de recursos naturales a gran escala, generalmente 
acompañada e impulsada por proyectos de infraestructura y con impactos sociales y 
ecológicos devastadores, es el dominio principal en el que lxs activistas y académicxs 
latinoamericanxs aplican fructíferamente el concepto de extractivismo. Sin embargo, los 
nuevos regímenes de acumulación característicos de los extractivismos también se aplican 
al contexto urbano, como por ejemplo Maristella Svampa y Enrique Viale (2014) muestran 
utilizando esta lente para analizar el proceso que produce territorios urbanos exclusivos en 
barrios centrales de Buenos Aires. En esta contribución, sugiero profundizar en lo 
extractivismo urbano y ampliar el concepto para incluir las luchas de los pueblos originarios 
contra los megaproyectos de infraestructura en las periferias de la Ciudad de México. 
Finalmente, comprometerse con esta conceptualización de extractivismos (urbanos) empuja 
a lxs investigadores a reflexionar sobre el extractivismo del conocimiento y, de esta manera, 
apoya métodos de investigación más colaborativos en el campo de la ecología política 
urbana. Por lo dicho, esta presentación podría ser parte de dos líneas de discusión tal como 
está tocando las temáticas de extractivismos (2) y también de la urbanización (4). Como en 
el formato no se puede elegir más que una, puse provisionalmente la 4. Por ultimo, pienso 
que esta ponencia podría aportar al eje 2 de Trayectorias, porque la idea se basa en el 
trabajo bastante avanzado acerca del extractivismo urbano presente sobre todo en Buenos 
Aires y reflexiona acerca de su creciente influencia del debate en América Latina como 
también en un debate global.

Línea de discusión: 4. Redes, urbanización y espacio.
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Palabras clave: extractivismos urbanos, giro ecoterritorial, movimientos socioterritoriales, 
pueblos originarios, territorios urbanos, megaproyectos de infraestructura, especulación 
inmobiliaria, acumulación por desposesión

Link de youtube: https://youtu.be/2OvUAIZgwsc

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES POR 
LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA PAZ TERRITORIAL. CASO DE ESTUDIO: 

MERCADOS AGROECOLÓGICOS EN POPAYÁN

Isabella Sofía Ricardo Hurtado

Universidad del Cauca

Resumen: El objetivo de la jornada será dialogar en torno a la experiencia del proyecto de 
“Fortalecimiento de la red de productores y consumidores por la soberanía alimentaria y la 
paz territorial. Caso de estudio: Mercados agroecológicos en Popayán” propuesto para 
solucionar la situación que enfrentan las familias productoras agroecológicas del Cauca y 
Popayán (Colombia). Las familias campesinas luchan con distintos inconvenientes a la hora 
de comercializar sus productos debido a situaciones como las condiciones de precariedad 
que impone un eslabón plagado de intermediarios como por los bajos ingresos que 
finalmente perciben por la venta de sus productos. A esto se suman otros factores como la 
ausencia de plataformas alternativas de comercialización, la falta de información por parte de 
los consumidores, el bajo valor asignado a sus productos, el poco apoyo estatal a la 
economía campesina, la ausencia de programas y políticas para la producción y la 
comercialización, las condiciones de marginalidad de la población rural, el mal estado de las 
vías de transporte y el abandono en el que se encuentran las plazas de mercado 
municipales. Esto reafirmando que la comercialización es un reto socioecológico de la 
producción familiar campesina en Latinoamérica. En el Cauca y en el municipio de Popayán 
avanzan distintas experiencias vinculadas a la producción agroecológica que requieren 
llegar a mayores segmentos de la población. Apoyar la comercialización constituye una tarea 
primordial, especialmente en un escenario de incremento del desempleo y la pobreza. Junto 
a la coyuntura actual constituye una oportunidad para fortalecer propuestas alternativas de 
distribución de alimentos haciendo uso de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías.

Línea de discusión: 4. Redes, urbanización y espacio.

Palabras clave: canales alternativos de comercialización, grupos de consumo, mercado 
agroecológico, consumo responsable, soberanía alimentaria

Link de youtube: https://youtu.be/2OvUAIZgwsc

INJUSTICIA AMBIENTAL URBANA: EL CASO DE LIMA METROPOLITANA

Maria Patricia Alata Ninapaytan
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Clima Urbano

Resumen: La justicia ambiental urbana se presenta como una propuesta para analizar y 
atender las condiciones de desigualdad que existen en los entornos urbanos cuando se 
proponen e implementan medidas que buscan mejorar las condiciones ambientales. Para 
ello, se cruzó información cartográfica para visualizar espacialmente las condiciones sobre 
residuos, áreas verdes, calidad del aire y movilidad para analizar territorialmente la 
distribución de los perjuicios y beneficios existentes, así como el perfil por estratos sociales 
según la ubicación geográfica en la ciudad de Lima Metropolitana. Se encontró que en las 
temáticas evaluadas existen condiciones de injusticia ambiental, donde los beneficios de las 
medidas implementadas o condiciones del entorno se ubican principalmente en zonas donde 
viven los estratos sociales más altos, a la vez que los impactos negativos alcanzar a las 
poblaciones de estratos más bajos. En los planes sectoriales que buscan atender los 
problemas ambientales no se incorporan propuestas que atiendan de forma diferenciada las 
desigualdades socioambientales, donde la justicia ambiental urbana surge como una 
propuesta para atender las agendas locales e internacionales de resiliencia urbana.

Línea de discusión: 4. Redes, urbanización y espacio.

Palabras clave: lima metropolitana, planificación urbana, justicia ambiental, justicia espacial, 
contaminación, desigualdad urbana

Link de youtube: https://youtu.be/RYzxexJ5Wkg

LA CONQUISTA DEL URBANISMO VERDE, EQUITATIVO Y SALUDABLE.

Jordi López Ortega

Universidad Politécnica de Cataluña

Resumen: Las pandemias, en el pasado, fueron una oportunidad para repensar el 
urbanismo. Leonardo da Vinci (14521519) fue testigo de la peste de Milán en 1492. El genio 
del renacimiento entendía la ciudad como un organismo vivo. Los devastadores efectos de la 
peste se debían a las espantosas condiciones higiénicas, sanitarias, sociales y ambientales. 
Igual que los seres vivos, en las ciudades tienen lugar procesos metabólicos. “Se necesita 
un río que corra con rapidez para evitar que se corrompa el aire”, escribió da Vinci. Fue 
precursor de las ideas higienistas del urbanismo en el siglo XIX. Leonardo da Vinci buscaba 
integrar arquitectura y naturaleza, una idea que volvemos a encontrar en el siglo XIX en el 
plan Cerdà en Barcelona. En las primeras décadas del siglo XIX, Barcelona fue azotada por 
sucesivas epidemias: en 1821 la peste amarilla, en 1834 el cólera, en 1942 el tifus, en 1858 
(de nuevo) el cólera. Lima, Buenos Aires, México, etc., fueron impregnadas por ese 
urbanismo. Barcelona del siglo XIX era una ciudad amurallada, con calles estrechas, 
oscuras, sin circulación de aire. Cuando se producía una epidemia la gente moría a 
mansalva. La situación exigía una actuación urbanística. Aunque había una enorme 
resistencia a derribar las murallas. El Gobierno de la ciudad, de carácter conservador, 
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finalmente accedió y optó por un concurso en el que salió como vencedor el plan de Antoni 
Rovira i Trias (18161889). Sin embargo, el Gobierno progresista de Madrid se decantó por 
el plan de Idelfonso Cerdà (18151876). El plan de Rovira era el de una Barcelona 
segregada socialmente. Idelfonso Cerdà planteaba una ciudad socialmente integrada, 
equitativa, con ideas higienistas y saludables. La Unión Europea exigió abordar el problema 
del ruido en Barcelona. Ante el mapa de ruido, había dos opciones: o se peatonalizaban 
calles, o se superaban los 65 decibelios. Salvador Rueda, director de la Agencia de Ecología 
Urbana, ideó entonces el concepto de superilla (superblock en inglés y supermanzana en 
español). Las manzanas del plan Cerdà, de 133,3 metros de lado (una referencia al salmo 
133:3), habían perdido funcionalidad al aumentar el volumen edificado. La nueva propuesta 
consistía en revertir esa pérdida de espacio público dimensionando la manzana de 133 a 
399 metros. Era una intervención de bajo coste y con infraestructura blanda. Suponía 
peatonalizar 2 de cada 3 calles del Ensanche. La propuesta planteaba construir 502 
supermanzanas. Hoy nadie entendería que el casco antiguo (que incluye los barrios Gótico, 
Rabal y Riera) no fueran peatonales. Se creó una ciudad en la que el centro está en todas 
partes y la circunferencia, añadiría Blaise Pascal, en ninguna. Tras el confinamiento se han 
peatonalizado 22 calles del Ensanche. En otros casos, se han ampliado las aceras. En otros, 
se han creado más carriles para bicicletas. Los medidores de CO2 han puesto encima de la 
mesa las interacciones entre el virus y la mala calidad del aire. Un aire alcalino es un bien 
antiviral y antibacteriano. En el siglo XIX, cuando no se conocía la existencia de la vitamina 
D, los higienistas relacionaban los focos infecciosos con oscuridad y mala ventilación. En 
1920 se descubre el papel de la vitamina D. Hoy sabemos la correlación entre desigualdad, 
falta de vitamina D y grupos vulnerables. La relación entre la covid19 y el deterioro de los 
ecosistemas nos invita a repensar la ecología urbana. Por eso ha despertado interés el 
concepto de superblock de Barcelona. The Guardian elogia Barcelona por democratizar el 
espacio público. The New York Times simula una supermanzana en Manhattan.
El libro de Salvador Rueda Regenerando el plan Cerdà. De la manzana de Cerdà a la 
supermanzana del urbanismo ecosistémico nos lleva a repensar la ciudad. El hombre es el 
único animal que carece de hábitat y, por tanto, tiene la tarea de construir para habitar. Las 
epidemias y el cambio climático son dos consecuencias de las disfuncionalidades urbanas.

Línea de discusión: 4. Redes, urbanización y espacio.

Palabras clave: emergencia sanitaria, emergencia climática, sindemia, ecologia profunda, 
covid19

Link de youtube: https://youtu.be/FgQObyrs8oQ

LAS CIUDADES INTELIGENTES PARA UN DESARROLLO AMBIENTALMENTE 
SOSTENIBLE: EL LUGAR DE LA CIBERSEGURIDAD.

Laura Joana Papanikolopoulou Arco

Universidad del País Vasco
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Resumen: Con el paso del tiempo y el avance tecnológico las ciudades alcanzan la 
digitalización convirtiéndose en ciudades inteligentes. Tal digitalización puede ser un aliado 
importante para alcanzar la sostenibilidad, ya que optimiza los recursos. No obstante, 
incrementa la vulnerabilidad del sistema y el riesgo ante ciberataques. En esta presentación 
se realizará una revisión bibliográfica para entender la importancia de la ciberseguridad en la 
protección de los sistemas urbanos inteligentes y la relación entre la ciberseguridad y la 
sostenibilidad de las ciudades. El resultado principal de la revisión bibliográfica reconoce la 
aportación de la ciberseguridad en alcanzar un desarrollo sostenible en las urbes.

Línea de discusión: 4. Redes, urbanización y espacio.

Palabras clave: desarrollo sostenible, ciberseguridad, ciudades inteligentes, ciberataques

Link de youtube: https://youtu.be/FgQObyrs8oQ

MORFOLOGÍAS DE LA CIUDAD: HACIA UN GENTRIFICACIÓN AMBIENTAL EN 
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS.

Atsiry Lopez Fabila

Colegio de la Frontera Sur

Resumen: Una de las formas de gentrificación ambiental en las ciudades de América Latina 
es impulsada desde la demanda por habitar y consumir paisajes y zonas verdes en la ciudad 
lo cual refleja estilos de vida urbano y hábitos de consumo propias de una clase profesional 
de las ciudades. Esta tendencia repercute en el aumento del costo del suelo y en un proceso 
de exclusión y desigualdad la población local sobre las áreas verdes, lo cual determina que 
la naturaleza se mercantilice y se convierta en un commodity urbano de lujo (Baumgartner, 
2021). Así mismo, provoca que los beneficios ambientales del acceso y uso de la naturaleza 
en la ciudad se distribuyan de manera desigual y sean los residentes privilegiados, como las 
comunidades blancas y prósperas, las que generalmente tienen un mejor acceso a los 
parques y otros espacios verdes (Cole et al., 2019). La ciudad de San Cristóbal de las 
Casas, ubicada en el sureste mexicano obedece a una organización colonial que sigue 
vigente hasta nuestro días. La dualidad entre lo indígena y lo español que pareciera 
haberse diluido en una ciudad que utiliza como narrativa la multiculturalidad, la diversidad, la 
cultura y el turismo continúa perpetuando procesos de exclusión, discriminación y racismo y 
continúan moldeando las relaciones sociales entre sus habitantes, la organización de la 
ciudad y las formas de habitarla. En particular, las áreas verdes de la ciudad han sufrido 
cambios drásticos en su composición debido a amenazas socioambientales y a procesos de 
presión en el uso del suelo sobre los cuales se han impuesto lógicas de apropiación urbana 
inmobiliaria y procesos de valorización monetaria de la naturaleza al servicio del capital. Este 
trabajo presenta un análisis para entender cómo se construye la gentrificación ambiental a 
partir de la apropiación de la naturaleza en un área verde al oriente de la Ciudad de San 
Cristóbal, Chiapas, México y explorar su relación con los privilegios ambientales. Los aportes 
que esta propuesta brinda son el complejizar sobre las morfologías de la ciudad a través de 
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la relación con naturaleza y con ello poder pensar en otras formas de habitar la ciudad en 
clave de justicia socioespacial, ambiental y antirracista.

Línea de discusión: 4. Redes, urbanización y espacio.

Palabras clave: naturaleza, ciudad, gentrificación ambiental, privilegio

Link de youtube: https://youtu.be/FgQObyrs8oQ

O EDIFÍCIO CORPORATIVO COMO INVESTIMENTO AMBIENTALMENTE 
CERTIFICADO SOB A LÓGICA DAS FINANÇAS

Carolina Alvim de Oliveira Freitas

Universidade de São Paulo

Resumen: A produção do espaço corporativo construído em metrópoles latinoamericanas 
vem se atrelando crescentemente à propriedade de fundos de investimento imobiliário 
institucionais e internacionais. O segmento de escritórios de alto padrão é um dos 
componentes das carteiras deste mercado de títulos, que condiciona a criação de novas 
centralidades espaciais do capital no espaço urbano. A proposta busca refletir acerca do 
mercado de certificações ambientais, que constitui parâmetros para a produção dos projetos 
arquitetônicos de edifícios comerciais e consequentemente sua adequação a uma 
“governança” empresarial de orientação neoliberal, fundada nos preceitos da 
“sustentabilidade ambiental corporativa”. Certificações, prêmios de associações, índices de 
rentabilidade (rate cap) em fundos de investimento imobiliário coadunam para a produção 
cada vez mais integrada do projeto e operação da arquitetura com a ideologia da 
responsabilidade ambiental, intimamente ligada com a concepção da construção. A ESG 
(“Abordagem Ambiental, Social e de Governança”) no mercado real estate vem crescendo e 
se mostra como uma vantagem concorrencial na oferta de produtos imobiliários corporativos 
na metrópole de São Paulo. Mais do que uma diferenciação na extração da renda imobiliária, 
o índice de sustentabilidade ambiental no mercado do estoque de edifícios comerciais está 
ligado à criação de um mercado próprio de renda tecnológica, que se dá sob a forma do 
serviço de certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), promovida 
pelo USGBC (U.S. Green Building Council). Por trás da aparência dos “edifícios 
sustentáveis”, ou “edifícios inteligentes”, como se costumava chamar há alguns anos, 
buscamos ainda iluminar o trabalho humano que opera as infraestruturas sustentáveis e as 
atividades vivas oriundas desses novos processos de funcionamento dos artefatos prediais, 
que, apenas em aparência, parecem se autorregular mediante a tecnologia. A hipótese que 
aqui se aventa é que as práticas empresariais de sustentabilidade reconfiguraram o mercado 
financeiro e o mercado imobiliário, e isso pode ser mais bem examinado no caso das lajes 
corporativas certificadas como ambientalmente sustentáveis, objeto que unifica a circulação 
do capital financeiro com o imobiliário e demanda a proliferação de uma série de serviços 
urbanos empresariados para esses novos processos do ciclo de vida dos prédios.
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Línea de discusión: 4. Redes, urbanización y espacio.

Palabras clave: edifício corporativo; sustentabilidade; certificação; financeirização; serviços

Link de youtube: https://youtu.be/FgQObyrs8oQ

PARADIGMAS ECOSOCIALES ALTERNATIVOS: DE LA TEORÍA A LOS 
TERRITORIOS. INTEGRACIÓN DEL BUEN VIVIR, EL ECOFEMINISMO Y EL 
ECOSOCIALISMO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y 

CONSTRUCCIÓN DE PODER COMUNITARIO.

Vanessa Rugiero

Pontificia Universidad Católica de Chile

Resumen: Junto con la creciente conflictividad socioecológica inherente al modelo 
capitalista y extractivista dominante, la construcción, recuperación y reinvención de 
paradigmas ecosociales alternativos han formado parte de las estrategias de lucha de 
movimientos sociales y comunidades, al tiempo que se vuelve objeto de estudio de la 
ecología política. Es así como, tanto en los espacios de luchas territoriales como en ámbitos 
académicos, han emergido y se promueven marcos ideológicos, culturales y políticos 
opuestos al capitalismo extractivista, entre ellos el ecofeminismo y la economía feminista, el 
buen vivir y los derechos de la naturaleza, el ecosocialismo y el decrecimiento. Sin embargo, 
mientras los conflictos ecológicos ocurren a partir del funcionamiento del modelo dominante, 
con sus reglas económicas, normas legales, marco institucional y político operando, los 
actores sociales en lucha resisten de manera defensiva dentro de este mismo sistema y los 
paradigmas alternativos apenas se expresan de manera declarativa y utópica, sin ofrecer en 
general, en la práctica, verdaderas opciones de transformación social y política, salvo a 
escalas muy pequeñas y en ámbitos muy reducidos de la vida social y económica. Esta 
presentación pretende hacer un aporte al despliegue de algunos paradigmas alternativos en 
el nivel de políticas públicas sectoriales y experiencias comunitarias a ser impulsadas e 
implementadas de manera concreta en distintos niveles territoriales. La presentación incluye 
una síntesis de los paradigmas escogidos, que aparecen como opciones más genuinas y 
con mayor proyección en América Latina; el buen vivir, el ecofeminismo y el ecosocialismo, 
identificando sus principales ideas fuerza y elementos políticos, culturales y económicos, así 
como los ámbitos de encuentro y sinergia entre ellos. Hemos escogido la planificación 
territorial y el desarrollo urbano como el ámbito de política pública y acción comunitaria para 
analizar, dada relevancia de los procesos de expansión urbana en la problemática y 
conflictividad socioambiental en América Latina, y a la zona de la precordillera andina de 
Santiago de Chile como territorio específico de estudio. La presentación exhibe los patrones 
de urbanización mundial y en América Latina y el Caribe, y cómo éstos se han expresado en 
Santiago, en el marco de un modelo económico y una gestión urbana y territorial 
profundamente neoliberal y extractivista, caracterizado por grandes desigualdades socio
espaciales e información relevante acerca del metabolismo social urbano y los flujos de 
entrada y salida de energía y materiales de las ciudades. Luego se presentan los principales 
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factores de conflictividad e injusticia ecosocial presentes en el territorio, con la identificación 
de bienes comunes específicos en disputa y la descripción de algunos conflictos en el pie 
andino de Santiago, específicamente asociados al negocio inmobiliario. Se presenta una 
propuesta para la transformación del paradigma de ciudad con énfasis en la búsqueda del 
bienestar social y ecológico que combine, en sus objetivos e indicadores, los principales 
valores de los paradigmas alternativos: la armonía con la naturaleza, la economía del 
cuidado, la desmercantilización de bienes comunes y el fortalecimiento del Estado y las 
comunidades.

Línea de discusión: 4. Redes, urbanización y espacio.

Palabras clave: paradigmas ecosociales; poder; comunidades

Link de youtube: https://youtu.be/RYzxexJ5Wkg

REDES AGROECOLÓGICAS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES

Mayara Gama Machado

Universidade Federal Fluminense

Resumen: O presente trabalho é um relato da experiência da rede agroecológica de 
Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil. Sobre a formatação da feira agroecológica 
da UENF(Universidade Estadual do Norte Fluminense), os agentes envolvidos e as tensões 
apresentadas por esses atores. Além de explorar um pouco a relação da feira e dos 
assentamentos do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) na região, 
caracterizando como economia popular, pela relação com o território, com a população 
vulnerável e paralelo às forças governamentais. Abordo também, a construção política dos 
assentamentos e seus efeitos no funcionamento coletivo e organização desses grupos.

Línea de discusión: 4. Redes, urbanización y espacio.

Palabras clave: economia popular, feira agroecológica, organização sóciopolítica.

Link de youtube: https://youtu.be/RYzxexJ5Wkg

UN SECRETO EN LA CAJA VERDE: REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO (20142020).

Camila Valencia

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Resumen: La regeneración de los espacios públicos está vinculada a un orden espacial que 
es concebido desde la idea del urbanismo moderno, el cual se alinea a un modelo de 
desarrollo socioeconómico en el contexto capitalista. Este proceso se despliega en la 
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realidad física en forma de ciudades, es decir, el entorno construido es el escenario de la 
actividad creativa que da vida a la producción y el consumo. A gran escala, este proceso 
implica la urbanización de la naturaleza, en donde se ponen en evidencia asimetrías, 
desigualdades y en general relaciones de poder, las cuales se manifiestan en 
vulnerabilidades sociales. En el contexto de los desastres socio naturales, estas 
desigualdades se exacerban al mismo tiempo que se dinamiza la inversión pública y privada 
en la infraestructura. El caso de la regeneración del espacio público en Portoviejo, después 
del terremoto del 16 de abril del 2016, específicamente por la construcción de los parques La 
Rotonda y Las Vegas, constituye un ejemplo claro de cómo el replanteamiento de los 
arreglos espaciales en las ciudades, puede incidir en las prácticas, usos e imaginarios de los 
habitantes con respecto al espacio social que generan cotidianamente. En ese sentido, la 
recuperación de Portoviejo estuvo atravesada no solo por la transformación de la realidad 
urbana, sino también por una nueva posibilidad de habitar el espacio público. Por lo tanto, 
repercutió en la forma cómo se configuran las relaciones sociales que reproducen la 
experiencia ciudadana en Portoviejo. La ecología política urbana y la ecología política de los 
desastres, la sociología y la geografía crítica aportaron riqueza al componente teórico la 
investigación, pues permitieron explorar más aristas presentes en el fenómeno social 
analizado, mediante el reconocimiento de las transformaciones socioambientales en los 
entornos urbanos y las relaciones que se establecen entre los actantes humanos y no 
humanos. La Rotonda y Las Vegas, más que el ejemplo del antes y el después de 
Portoviejo, son una combinación histórica y específica de un complejo proceso socio 
ecológico. Después del terremoto de 2016, la regeneración del espacio público creó nuevos 
vínculos socio espaciales entre los portovejenses y el nuevo despliegue geográfico de su 
misma realidad urbana, alterando el proceso de producción del espacio social y la 
conciencia con respecto a la ciudad.

Línea de discusión: 4. Redes, urbanización y espacio.

Palabras clave: espacio público, regeneración urbana, naturalezas producidas, 
urbanización capitalista

Link de youtube: https://youtu.be/9LGYSqeXvf4

VULNERABILIDADES ESTRUCTURALES Y DESASTRES NATURALES: 
REALOJOS POR INUNDACIONES EN MONTEVIDEO

Jana Donat

Universidad de Viena

Resumen: Aunque Uruguay fue el primer y único país del mundo que reunió los conceptos 
de (in)movilidad humana y cambio ambiental/climático en sus directrices de política 
(Contribución Determinada a Nivel Nacional) como respuesta al Acuerdo de París, aún no se 
ha realizado ninguna investigación sobre el Plan Nacional de Relocalizaciones mencionado 
en el mismo. Para cubrir esta brecha de investigación en un contexto inexplorado, se 
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presentan resultados preliminares del proyecto doctorado sobre las relocalizaciones 
planificadas por inundaciones en el asentamiento La Chacarita en el Noreste de Montevideo. 
En este caso, se trata de una relocalización parcial y forzada, planificada desde 2018 y 
organizada por el gobierno uruguayo en tres etapas consecutivas. La investigación del 
campo acompañaba la primera etapa del realojo (noviembre 2021febrero 2022) en forma de 
métodos participativos, incluyendo la participación en reuniones y realojos de 52 familias, así 
como entrevistas en profundidad con la gente afectada. Esto no solo implica la inclusión de 
entrevistas individuales y colectivas con familias realojadas, sino también con ellos sin 
derecho a participar y ellos con perspectivas de realojarse hasta el fin de 2022.
En el curso de la investigación, el 17 de enero, ocurrieron las mayores inundaciones jamás 
registradas en el país, que dejó claro una vez más que, por un lado, faltan estudios sobre 
inundaciones en espacios urbanos y, por otro lado, todavía no existen suficientes medidas 
políticas para los retos de hoy y del futuro. Las dinámicas en La Chacarita también se vieron 
fuertemente influenciada por la inundación en enero: algunas personas sin derechos de 
relocalización quedaron completamente inundadas por primera vez y demandan realojo, 
otras todavía no quieren mudarse a pesar de que ya son parte del programa.
Entre otras, debido a la escasez de viviendas asequibles y a las condiciones difíciles de 
trabajo, el país se enfrenta a numerosos asentamientos irregulares que siguen expandiendo 
la ciudad mientras que la tierra estatal urbana es cada vez más escasa. Las desigualdades 
socioespaciales se manifiestan de manera llamativa en Montevideo. Los asentamientos 
irregulares suelen estar ubicados en la periferia muchas veces sobre arroyos, razón por la 
cual las condiciones de vida y vivienda particularmente precarias se ven agravadas por el 
riesgo adicional de contaminación e inundaciones. Esto también se aplica a La Chacarita – 
un caso que representa una interseccionalidad de vulnerabilidad socioespacial por las 
variables indisolubles en forma de clase, género, raza y edad.

Línea de discusión: 4. Redes, urbanización y espacio.

Palabras clave: realojo, relocalización planificada, inundaciones, desastres naturales, 
vulnerabilidad social, desigualdades socioterritoriales

Link de youtube: https://youtu.be/9LGYSqeXvf4

¿LOS DERECHOS COLOMBIANOS DE LA NATURALEZA: HACIA UNA JUSTICIA 
HÍDRICA DESCOLONIAL?

Claire Duboscq

Sciences Po

Resumen: En 2016, la decisión “Atrato” de la Corte Constitucional fue el punto de partida en 
Colombia de una ola de atribución de la personalidad jurídica a entidades naturales 
(veintidós ríos, ciénagas y parques naturales). América latina está atravesada por numerosos 
conflictos socioambientales, debido al neoliberalismo extractivista de sus gobiernos y a la 
profusión de sus recursos. Paradójicamente, la región también es considerada líder en la 
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implementación de los tratados y normas internacionales en materia de medio ambiente. Los 
derechos de la naturaleza representan la vanguardia de este fenómeno: si Bolivia y Ecuador 
los constitucionalizaron, Colombia es indudablemente el país que más ejecuta estas 
decisiones en concreto, tratando de resolver los conflictos de contaminación y desigualdades 
en torno al uso de los recursos naturales. Esa especificidad surge de la aplicación de la 
Constitución “ecológica” del 1991 por los jueces constitucionales. Los derechos colombianos 
de la naturaleza se caracterizan por la conexión sistemática y constante que tienen con el 
agua, su preservación, uso y restauración. Es la razón por la cual queremos enfocar esta 
presentación en el tema de la justicia hídrica. Si la mayoría de las decisiones de 
judicialización de la naturaleza otorgan derechos a ríos, las demás buscan proteger a 
ecosistemas esenciales al abastecimiento de aquellos: páramos, bosques andinos, lagos y 
ciénagas. El estudio cumulativo de estas decisiones permite entender que ese movimiento 
jurisprudencial se dedica a proteger el agua en todas sus vertientes, desde las fuentes 
montañosas hacia las desembocaduras de los ríos al mar. Al ser una potencia hídrica 
mundial, la jurisprudencia del agua en Colombia se convierte en una arena política decisiva 
para el futuro del país, tanto como potencia económica regional y mundial, como sociedad 
política, y también, como nación. Si la mayoría de los estudios en cuanto a los derechos de 
la naturaleza están enfocados en el comentario y la comparación de las decisiones jurídicas, 
analizando la palabra escrita de los magistrados, muy pocos cuestionan las voces de los 
actores. No obstante, la jurisprudencia es el producto final de numerosos procesos sociales, 
económicos y políticos, y la figura del magistrado está siempre rodeada por una diversidad 
de actores e involucrado en conflictos de representaciones e intereses complejos. Expertos, 
activistas, funcionarios y actores políticos componen, juntos con los magistrados y 
procuradores, la constelación de actores cuales forman parte de esta revolución 
epistemológica del derecho ambiental. Mi presentación se basa en el trabajo de tesis 
doctoral en ciencias políticas que estoy realizando desde 2020. La meta de esta 
investigación consiste en el análisis de este movimiento jurisprudencial desde los actores y 
sus interacciones al nivel local, entendiendo el fenómeno “desde abajo”, según un método 
etnográfico y participativo. A partir del estudio fino y sensible de conflictos supremamente 
locales (implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales, desplazamiento de 
familias supuestamente peligrosas para un ecosistema), pretendo desvelar como una 
jurisprudencia permite cuestionar la evolución de los vínculos humanos/naturaleza y las 
relaciones de poder, estrechamente vinculadas con las desigualdades de género, de clase y 
de raza. Reto catártico para un país de mega biodiversidad como Colombia, en el cual se 
observan mayores asesinatos de líderes y lideresas socioambientales, los usos y 
representaciones contemporáneos del agua constituyen un tema meramente político. En ese 
sentido, un primer campo de investigación etnográfico (octubreabril 2022) me ha permitido 
precisar los ejes de esta investigación: ¿En qué medida se puede interpretar ese movimiento 
como una iniciativa de descolonización de la naturaleza? ; ¿Cómo estos procesos participan 
en la lucha por la refundación de la identidad nacional colombiana?

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: derechos de la naturaleza ; agua ; justicia ; constitución ; nación
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Link de youtube: https://youtu.be/V1E7sDThrU

“ESTE TIEMPO YA HABÍA SIDO ANUNCIADO POR LXS ABUELXS”. LA 
RESISTENCIA DEL CONUCO EN LA COMUNIDAD DE KAVANAYEN FRENTE A 

LOS MOVIMIENTOS DEL CAPITAL. PARQUE NACIONAL CANAIMA, VENEZUELA

Esquisa OmañaGuevara¹, Jose Luis Omaña²

1  Universidad Nacional de Córdoba
2  Universidad Nacional de Córdoba

Resumen: Cuando el mundo parece que se acaba el pueblo pemón retoma la senda 
originaria del conuco, un enclave agrícola que existe a pesar de los cercamientos del capital 
y la modernidad. Las enseñanzas de los dioses originarios no han sido borradas: la caída del 
árbol originario, el inicio de la agricultura, el conuco y el mayú siguen siendo la fuerza de la 
comunidad. Cinco siglos de genocidio colonial, más de un siglo de intervenciones criollas y 
el continuo de la conquista no han podido contra las enseñanzas de los Piamü a los Piasán, 
las y los sabios del pueblo, Chirikaway, dios que trae las lluvias, sigue en el cielo, vigilante, 
cuidando a los hijos e hijas del sol y de la piedra de fuego. El turismo asociado a la política 
de Parques Nacionales realizado en la comunidad, construido bajo la lógica de consumo de 
naturaleza, las políticas caritativas y la histórica infantilización del indígena, sumado al 
establecimiento de instituciones estatales que asumieron Kavanayen como centro de 
operaciones para la bioprospección (CVG, EDELCA), originó una importante dependencia al 
mundo criollo. Hoy la minería se deja ver sobre las gentes que, al no contar con las fuentes 
de ingreso de capital aprendidas durante los últimos cincuenta años (el turismo), buscan 
gramas de oro para comprar proteína animal, sal o fósforos. En los tiempos dorados del 
turismo y de la distribución más equitativa de la riqueza (especialmente durante el esplendor 
del gobierno de Hugo Chávez), las y los empleados públicos, o quienes participaban de los 
beneficios del turismo, podían también acceder a bienes y servicios del mundo occidental. 
Lo cual se traducía en acceso a la constitución de subjetividades dependientes de los 
patrones de consumo y de las expectativas de vida modernas/coloniales. En este trabajo 
sostendremos dos tesis: 1) que este modelo de desarrollo políticoturístico y de Parques 
Nacionales modernocolonial es la base de la actual minería del oro a la que ha sido 
empujada la comunidad de Kavanayén, en el período de agravamiento de la crisis 
económica venezolana posterior a la muerte de Hugo Chávez (20122022). 2) Que ante la 
crisis del modelo de desarrollo turístico y de Parques Nacionales el pueblo de Kavanayén 
está volviendo al conuco, a los wö, no sólo como herramienta de soberanía alimentaria sino 
como modelo civilizatorio para sobrevivir al capitalismo y la modernidad.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: conservación neoliberal, soberanía alimentaria, parques nacionales, 
minería de oro

Link de youtube: https://youtu.be/Nhx34lo4DU4
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A DIMENSÃO INSURGENTE DA AGROECOLOGIA DE PROTEÇÃOPRODUÇÃO 
EM ÁREAS PROTEGIDAS NO CONTEXTO BRASILEIRO.

Juliano Locatelli Santos

Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Resumen: O presente estudo se refere ao contexto socioambiental brasileiro de 
sobreposições entre áreas protegidas e territórios onde vivem povos e comunidades 
tradicionais. A lei brasileira, em relação às denominadas unidades de conservação de 
proteção integral, não permite em tais áreas a permanência de populações, determinando 
processos de expulsão. Todavia, autorizase a título provisório que, até que estes 
reassentamentos sejam efetivados, seja possível mediante a celebração de termos de 
compromisso, a manutenção da moradia nos locais de origem. Se em relação às áreas 
protegidas de menor grau de restrição, onde tanto a presença humana como a presença do 
capital privado são permitidas, há consenso sobre as possibilidades da utilização de técnicas 
agroecológicas de produção de alimentos, o mesmo não ocorre em relação às áreas de 
proteção integral. A questão que se coloca é: como sobreviver, mantendose no território, 
sem a possibilidade de produzirse o próprio alimento? Considerando a dicotomia capitalista 
entre áreas para a produção e áreas para a proteção, bem como a dissociação entre 
sistemas agroecológicos de produção, identificados com o conhecimento tradicional e a 
conservação da natureza, nos quais o alimento é valorado pelo seu uso, e sistemas 
intensivos de produção de alimentos, tomados pelo valor de troca e pela commoditização, 
objetivase avaliar as práticas agroecológicas das comunidades residentes em áreas 
protegidas. O recorte específico de análise se delimita em relação ao Brasil, especificamente 
as comunidades tradicionais e de agricultores residentes no litoral do Estado do Paraná, em 
diversas categorias de áreas protegidas, que vivenciam conflitos e desafios para a 
subsistência. Assinalase agroecologia enquanto associação antissistêmica entre produção e 
proteção, o que denota a sua expressão insurgente, baseada no direito social fundamental à 
soberania alimentar, decorrência lógica da existência humana digna. Permitese assim 
inferir, através da ecologia política, o quanto as relações hegemônicas de poder, através dos 
Estados e da regulação jurídica, ambas derivadas da formamercadoria, se impõem sobre 
modos de vida tradicionais. Expressamse não apenas pela letra da lei, mas pelas suas 
entrelinhas, a determinação de formas de apropriação do território e dissociação das suas 
culturalidades. A proposta de trabalho está conectada com o eixo temático 3 (“miradas al 
futuro”), e as linha de discussão 5, referente a soberania alimentar, e subsidiariamente, a 
linha 8, enquanto transição antissistêmica pelos povos tradicionais.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: agroecologia, áreas protegidas, comunidades tradicionais, soberania 
alimentar, brasil

Link de youtube: https://youtu.be/rSf03aVWkY
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AGUAS LIMINARES, IMAGINARIOS EN DISPUTA. LAS COMUNAS ANDINAS Y LA 
NUEVA LEY DE AGUA DEL ECUADOR.

Martina Nebbiai

Universidad Central del Ecuador

Resumen: Este artículo examina los impactos de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 
Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUyA) del Ecuador de 2014, destacando la 
desconexión entre el marco legal y su implementación cotidiana. La investigación se enfoca 
en el caso de Oyacoto, una comuna periurbana, indígena y mestiza que lucha por mantener 
las prácticas de gestión del agua y la identidad mientras actualiza la infraestructura hídrica 
crítica. Se ponen en evidencia los desafíos que enfrentan las pequeñas comunidades 
agrícolas para preservar la planificación del agua basada en la comunidad bajo las 
limitaciones de la política nacional centralizada, y se resaltan los efectos mixtos de la política 
del buen vivir determinada por el estado en lo que respecta al agua. Cuatro viñetas sugieren 
que el género media en la planificación local del agua y ofrecen ideas sobre cómo se podría 
mejorar la gestión del agua, en vista de la reciente declaración de institucionalidad de la 
LORHUyA.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: gobernanza del agua, conocimientos ancestrales, buen vivir, género, 
ecuador

Link de youtube: https://youtu.be/7Lv6hO4qoOg

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E COEXISTÊNCIA DO RURAL NO URBANO NA 
APA BACIA DO RIO DO COBRE/SÃO BARTOLOMEU, SALVADOR, BAHIA, BRASIL

Débora Carol Luz da Porciuncula

Universidade Católica do Salvador

Resumen: Buscouse investigar os usos culturais da natureza relativos à dinâmica da 
ruralidade metropolitana e as estratégias desenvolvidas para a conservação ambiental dos 
fragmentos remanescentes urbanos da Mata Atlântica na Área de Proteção Ambiental do rio 
do Cobre/São Bartolomeu (APA BCSB), Salvador, Bahia, Brasil. Pautouse 
metodologicamente na pesquisaação como atividade de extensão, realizada desde 2017, 
por pesquisadores do grupo de Pesquisa Desenvolvimento, Sociedade e Natureza, do 
Programa de PósGraduação em Território, Ambiente e Sociedade, da UCSAL, junto ao 
Conselho Gestor da APA BCSB, Coletivo Guardiões da APA BCSB, associações de 
moradores e lideranças locais. Os resultados da pesquisa ressaltaram a indissociabilidade 
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entre o ensino, pesquisa e extensão, que possibilitaram a efetivação do conhecimento formal 
e informal sobre a relação sociedade e ambiente nesta APA, bem como podese destacar a 
coexistência entre os modos de vida rural e urbano. Além disso, emergiu, da análise dos 
resultados, a constatação socioambiental de interdependência entre a conservação da 
natureza e as condições de vida, para que se possa garantir o mínimo existencial ambiental 
e a dignidade humana, cujo acesso aos projetos ecológicosambientais pode configurar uma 
via alternativa socioambiental e possível de desenvolvimento humano e social. A nossa 
proposta converge com os eixos 5 Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria; 
6. Neoliberalización de la naturaleza e 7. Violencias, racismos y autoritarismos. Essa 
convergência é facilmente reconhecida quando constatamos que as ações do Estado 
neoliberal brasileiro e baiano têm explicitado a sua vinculação ao projeto político, econômico 
e cultural neodesenvolvimentista, com amplo ao grande capital e em detrimento dos 
interesses sociais que emergem dos segmentos mais vulnerabilizados da nossa sociedade, 
sobretudo as comunidades tradicionais e tantos outros que tiveram as suas identidades 
territoriais invisibilizadas com o avanço da urbanização, em Salvador. Dentre estes 
destacamos os pescadores, marisqueiras e extrativistas, principalmente, que sobrevivem 
graças a relação com a floresta e as águas deste remanescente de Mata Atlântica, das 
águas do rio do Cobre e da maré. Por fim, destacase que estes grupos sociais são vítimas 
do racismo ambiental e do modelo de desenvolvimento neoliberal que têm empreendido 
esforços permanentes para a dissolução das identidades territoriais e dos modos de vida 
pautados na relação mais direta com a natureza. Logo, acolhese neste estudo, a condição 
de ser naturalhumano, do modo de vida rural como prática social que requalifica a 
conservação da natureza como equivalente à conservação da própria vida, na perspectiva 
contra hegemônica do ecologismo dos pobres.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: mata atlântica, sustentabilidade, mínimo existencial ambiental, dignidade 
humana, ruralidade metropolitana.

Link de youtube: https://youtu.be/Nhx34lo4DU4

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y SOBERANÍA ALIMENTARIA: SITUACIÓN 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS DEL 

PERIURBANO BONAERENSE.

Noelia Vera

Universidad de Buenos Aires

Resumen: La problemática de la malnutrición tanto por déficit como por exceso se 
encuentra ligada al sistema alimentario actual. Debería tenderse a una estrecha relación 
entre producción, consumo de alimentos y ambiente, para lograr una alimentación saludable 
con bajo impacto sobre la ecología, biodiversidad y con equidad en las relaciones sociales. 
En Argentina, se verifica un bajo consumo del grupo de verduras y frutas, con problemas de 
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disponibilidad y de acceso. El objetivo de esta investigación es abordar prácticas y 
significados relacionados con la producción de alimentos, su preparación y consumo entre 
productores del cordón periurbano bonaerense orientados a prácticas de cultivo 
agroecológicas y en proceso de transición, así como el lugar que ocupan estos productos en 
sus concepciones respecto a la saludenfermedad. Este estudio de tipo exploratorio sostiene 
una metodología cualitativa, se apoya en la triangulación con técnicas cuantitativas propias 
de la nutrición. Utiliza enfoques de la antropología alimentaria y la epidemiología social 
latinoamericana, considerando la alimentación como un acto complejo, abordando 
integralmente y en forma interdisciplinaria la problemática alimentaria y el impacto de la 
producción primaria ecológica en sistemas agroalimentarios localizados y sostenibles. Los 
resultados obtenidos dan cuenta de una situación nutricional poco favorable en términos de 
consumo de alimentos, en función de los grupos y cantidades de porciones que proponen 
los sectores expertos. Alta prevalencia de exceso de peso tanto en adultos, como en niños. 
Evidenciando que las prácticas de producción y consumo de alimentos están fuertemente 
condicionadas por múltiples factores, entre los que se destaca el acceso a la tierra, que 
permite mejoras estructurales, que inciden favorablemente en la alimentación. De esta 
manera, se considera imperioso avanzar hacia la creación de políticas públicas a largo 
plazo, donde se coordine el trabajo de los distintos organismos gubernamentales para 
orientar la producción nacional de alimentos en función de los datos internos y de hoja de 
balance, para alcanzar la disponibilidad plena en los productos que sugieren las Guías 
Alimentarias para la Población Argentina. Que tiendan a mejorar las condiciones de vida del 
sector de la agricultura familiar, revalorizando paralelamente su función en el sistema 
productivo nacional y su rol fundamental en la alimentación de toda la población, para que se 
pueda, además, garantizar el aprovisionamiento de verduras y frutas agroecológicas, tanto 
para los consumidores como para los productores de las mismas. En este sentido, el trabajo 
aporta elementos para el abordaje de la situación alimentaria y de salud de la población, no 
sólo de productores, sino desde un enfoque sistémico, que abarque desde la producción 
hasta el consumo de los alimentos; con el objetivo de diseñar políticas públicas desde el 
paradigma de la Soberanía Alimentaria. Abonando a la discusión planteada en el eje 
temático 3, respecto de las luchas y las alianzas necesarias para poder consolidar una 
política alimentaria a largo plazo que considere al alimento como un bien social, sea 
respetuosa de los bienes comunes, y de esta manera garantice el derecho de toda la 
población a una alimentación sana, segura y soberana.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: situación alimentaria y nutricional, entornos obesogénicos, epidemiología 
crítica, triangulación metodológica, formación de promotoras

Link de youtube: https://youtu.be/_YcPKkFKzMI

DESHIDRATADOR SOLAR DE ALIMENTOS: TECNOLOGIA SOCIAL PARA 
SEGURANÇA ALIMENTAR, AGREGAÇÃO DE VALOR À PRODUÇÃO E 

MOBILIZAÇÃO CAMPONESA
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Rafaela Pereira de Abreu

Universidade de Lisboa

Resumen: Os movimentos sociais do campo vêm assumindo a agroecologia como opção 
para o confronto e reversão dos impactos causados em comunidades camponesas pelo 
sistema agroalimentar da Revolução Verde. A agroecologia se expressa como um 
movimento de resistência ao agronegócio e seus problemas socioambientais, culturais e 
econômicos. Nesse contexto, o uso de fontes de energia alternativas nas atividades 
produtivas da agricultura camponesa, como a desidratação solar para a conservação dos 
alimentos, pode fomentar benefícios para essas comunidades, dentre eles a segurança 
alimentar, a agregação de valor aos produtos, a mobilização social e a promoção da saúde, 
além da sustentabilidade ambiental e geração de recursos para a região. Objetivando a 
apreensão, a implantação e a melhoria de aspectos alimentares, econômicos e organizativos 
locais, este projeto busca promover a Tecnologia Social do Desidratador Solar de Alimentos 
com famílias camponesas do município de Ouro Preto  MG. Para o desenvolvimento 
metodológico, está sendo utilizada a PesquisaAçãoParticipativa juntamente aos conceitos 
e instrumentos da metodologia social Camponês a Camponês. Como ação inicial, foi 
realizada a articulação e estruturação précampo, envolvendo as Secretarias de 
Agropecuária, Educação, Saúde e a EMATER locais. Como resultados destas ações, foram 
obtidas tanto a análise de viabilidade e, consequentemente, a definição das comunidades 
rurais de atuação do projeto; quanto às análises e definições sobre a viabilidade de 
introdução dos alimentos desidratados na lista de produtos passíveis de aquisição municipal 
por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e sobre os requisitos necessários 
perante a Vigilância Sanitária para a produção e comercialização desses alimentos. Os 
passos seguintes (a serem desenvolvidos entre março e julho de 2022), serão a realização 
de Oficinas sobre Desidratador Solar de Alimentos e de Encontros de Intercâmbio de 
Experiências e Rodas de Diálogo sobre organização camponesa com as famílias das 
comunidades definidas. Durante esses encontros será realizada, também, a aplicação de um 
questionário de mapeamento de conhecimentos e práticas agroecológicas, que objetiva 
identificar os saberes agroecológicos já presentes nas comunidades, buscando sustentação 
e estruturação para a mobilização para ações posteriores de transição agroecológica e de 
organização camponesa (ambos pilares para a Promoção da Saúde). Como conclusão 
preliminar apresentamos que as atividades de construção do processo précampo 
viabilizaram as ações e obtenção dos resultados esperados para próxima etapa do projeto, 
sendo essa: a implantação dos Desidratadores Solares de Alimentos nas em propriedades 
camponesas; a utilização regular da tecnologia deforma apropriada e autônoma pelas 
famílias; e o aprofundamento de processos organizativos.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: agroecologia, agricultura camponesa, segurança alimentar, soberania 
alimentar, tecnologia social.

Link de youtube: https://youtu.be/_YcPKkFKzMI



Anales del IV Congreso Latinoamericano de Ecología Política

19, 20 y 21 de Octubre del 2022. Quito, Ecuador.

114

DISCURSIVIDADES PRODUCTIVAS Y GUBERNAMENTALIDAD NEOLIBERAL: EL 
PROGRAMA SEMBRANDO VIDA EN QUINTANA ROO, MÉXICO

Hermax Rubén Román Suárez

Colegio de la Frontera Sur

Resumen: En el siguiente trabajo se describirán y analizarán las principales 
transformaciones socioambientales que surgen en el municipio maya de Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo, México, a raíz de la implementación del programa “Sembrando Vida”. 
Bajo la óptica de la ecología política se identificarán experiencias y procesos de mujeres, 
hombres, sujetos agrarios, técnicos, promotores y detractores de este programa para 
determinar su importancia y contribución al desarrollo rural, la agroecología, el rescate del 
campo, la inclusión social y el bienestar de pueblos y territorios históricamente 
subalternizados.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: agroecología, seguridad y soberanía alimentaria, "sembrando vida"
"jose luis omaña

Link de youtube: https://youtu.be/_YcPKkFKzMI

EL PROGRAMA DE SEMBRANDO VIDA Y SU APORTACIÓN EN SOBERANÍA 
ALIMENTARIA PARA MÉXICO

Josefina Pedraza Lopez

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional

Resumen: Una de las grandes preocupaciones para la población mexicana, es el tema rural 
y con ello la seguridad alimentaria, datos del INEGI muestran que para el año 2020, el 79% 
de la población vive en áreas urbanas, significando un abandono del campo, principalmente 
por falta de oportunidades, teniendo consigo el escaso y bajo rendimiento de los campos 
mexicanos. Cabe mencionar que El programa Sembrando Vida, nace de la preocupación de 
ser insostenible la producción de alimentos, así como la importación de estos, es por ello, 
que uno de los 25 ejes estratégicos es el Programa Sembrando Vida el cual se encuentra 
presente en otros países de Centroamérica como una estrategia de detener la migración de 
los habitantes hacia México. Lo relevante de este programa es que plantea un sistema que 
atiende dos problemas, la pobreza rural y la degradación ambiental, por lo que las acciones 
están encaminadas a reactivar la economía local y regenerar el tejido social en las 
comunidades, proporcionado cuatro componentes: inclusión productiva, cuidado del medio 
ambiente, fomento a la cultura del ahorro y reconstruir el tejido social. Los resultados que se 
muestran en la presente ponencia, son producto de la realización de una estancia 
posdoctoral, la cual se realizó desde septiembre de 2021, en tres municipios del estado de 
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Puebla, México, teniendo como objetivo el conocer si el programa Sembrando vida cumple 
con las y los beneficiarios su propósito.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: programas agrícolas, seguridad alimentaria, territorio

Link de youtube: https://youtu.be/_YcPKkFKzMI

EL RECORRIDO NORMATIVO DEL AGUA EN CHILE : EL ROL DE LAS 
ECOFEMINISTAS EN EL PROCESO CONSTITUYENTE.

Silvia López

Universidad de Santiago

Resumen: La propuesta se basa en el análisis del ecofeminismo y del proceso 
constituyente. Presentar bases del feminismo y su rol en el proceso constituyente chileno a 
través de la normativa en torno al agua.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: antropología jurídica militante . ecofeminismo. crisis hídrica. proceso 
constituyente.

Link de youtube: https://youtu.be/V1E7sDThrU

EL RÉGIMEN DE BIOCOMBUSTIBLES EN EL ECUADOR Y LAS IMPLICACIONES 
EN LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LOS CANTONES MILAGRO Y QUININDÉ

Wilson Vega Ortiz

FlacsoEcuador

Resumen: La investigación “Cambios y continuidades en la estructura agraria de las zonas 
de producción de caña de azúcar Saccharum officinarum L. y palma aceitera Elaeis 
guineensis L. a partir de la implementación de las políticas de biocombustibles en el Ecuador 
(2008 – 2017)”, que fue realizada en la maestría de Investigación en Estudios 
Socioambientales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, se circunscribe en 
las líneas de discusión del IV Congreso Latinoamericano de Ecología Política: extractivismos 
y nuevos regímenes de acumulación; y, estudios rurales, justicia hídrica y soberanía 
alimentaria. No obstante, para este Congreso, se plantea presentar los resultados de la 
investigación enfocados en la caracterización del régimen de biocombustibles del Estado 
ecuatoriano en el marco del cambio de la matriz energética durante el gobierno de la 
Revolución Ciudadana a partir de la Constitución de la República del Ecuador del 2008. Y 
con la implementación de dicho régimen conocer los cambios y continuidades de la 



Anales del IV Congreso Latinoamericano de Ecología Política

19, 20 y 21 de Octubre del 2022. Quito, Ecuador.

116

estructura agraria en el cantón Milagro (provincia del Guayas), que históricamente se fue 
concentrando la tierra con mayor fuerza desde finales del siglo XIX con el inicio de la 
industrialización del azúcar; así como la estructura agraria del cantón Quinindé (provincia de 
Esmeraldas), en donde comenzó la concentración de tierra a mediados del siglo XX con el 
cultivo de banano y posteriormente de palma aceitera.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: biocombustibles, estructura agraria, caña de azúcar, palma aceitera, 
milagro, quinindé

Link de youtube: https://youtu.be/tKHJDmTahsM

EL SISTEMA MILPA UN MODELO DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE A PESAR DEL 
DESPLIEGUE DEL CAPITAL

Arturo Rangel Lucio

Universidad Autónoma Chapingo

Resumen: La agricultura moderna confronta una crisis ambiental, muchas personas están 
preocupadas por la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de producción, es decir, la 
forma en que se producen los alimentos y el impacto ambiental que se genera. El actual 
sistema agrícola intensivo del capital busca ser muy productivo y competitivo, este también 
trae una serie de problemas ecológicos, sociales y ambientales. La agricultura tradicional en 
México es desde tiempos atrás una fuente de sustento para comunidades rurales 
principalmente para grupos indígenas, la forma en que se ha articulado el sistema milpa es 
única al asociar el maíz con frijol y calabaza principalmente y la parte cultural en torno a esta 
es de gran valor, sin embargo, el avance tecnológico trajo consigo una serie de cambios en 
las prácticas agrícolas en este sistema. La incursión de políticas públicas como la revolución 
verde (fertilizantes, agroquímicos y semillas) y la participación del capital (maquinaria y 
equipo) impulso cambios en el sistema milpa, la utilización excesiva de maquinaria para 
establecer monocultivo y la aplicación de agrotóxicos tuvo como consecuencias no sólo la 
pérdida de agrodiversidad sino también afectaciones al suelo, agua y a la salud.  Los 
campesinos vienen a cobrar importancia nuevamente en los sistemas de producción, si bien 
producían de forma sostenible con el sistema milpa, con la incorporación de ciertas prácticas 
agrícolas vinieron a transformar los sistemas de producción al implementarse el monocultivo 
en la mayoría de las unidades de producción y con ello una serie de afectaciones 
ambientales ahora bajo la premura de no solo la parte ambiental, la conciencia social de las 
personas por consumir alimentos inocuos sino también producidos de manera diferente 
viene nuevamente a cobrar importancia la forma de producción del sistema milpa porque se 
implementa el policultivo, esta asociación permite por ejemplo el manejo agroecológico de 
plagas y enfermedades y la disminución casi nula de agrotóxicos mientras se lleva a cabo 
nuevamente la transición agroecológica, el presente estudio tienen como objetivo analizar 
cómo ha sido el proceso o cambio ( técnico, histórico cultural) del maíz local y otros cultivos 
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en la vida de una comunidad indígena para denotar la importancia del sistema milpa como 
una forma de producción sostenible, enmarca las afectaciones ambientales que trajo consigo 
el cambio de las prácticas agrícolas con el monocultivo y como bajo el despertar de la 
conciencia social por la forma en que se producen los alimentos brinda la pauta para 
recalcar que esta sistema de producción sigue vigente aun bajo las presiones del sistema 
económico capitalista y la agricultura industrial

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: milpa, producción, sostenible, ambiental, capital

Link de youtube: https://youtu.be/tKHJDmTahsM

IMPACTOS SOCIOTERRITORIALES EN LA SOBERANÍA ALIMENTARIA POR EL 
DESPLAZAMIENTO DE ALIMENTOS MERCANCÍA EN EL ESTADO DE MORELOS, 

MÉXICO

Rodrigo Flores Resendiz

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Resumen: La transformación económica a finales del siglo XVIII, provocó un nuevo orden 
de relaciones sociales subordinadas al sistema económico; generando formas de 
apropiación y violencia mediante la colonización para la creciente producción de mercancías 
agrícolas. En este sentido, la agricultura pasó de producir alimentos para satisfacer una 
necesidad fundamental a producir mercancías para satisfacer necesidades ficticias. De esta 
forma, surge el alimento mercancía con la finalidad de generar una producción alimentaria 
para la acumulación de riqueza, sin importar la generación de impactos en la sociedad en su 
alimentación; por ello se considera que la soberanía alimentaria se encuentra en manos del 
capital. Por consecuencia, la disponibilidad de tierras y aguas para satisfacer la demanda de 
producción agrícola y alimentaria a nivel global ha disminuido, afectando a los países pobres 
principalmente, además que las pocas tierras que poseen son de mala calidad y con una alta 
vulnerabilidad a los cambios climáticos. De hecho, la producción per cápita de alimentos en 
países de ingresos altos es proporcionalmente mayor a la de ingresos bajos, a pesar de la 
diferencia de concentración de población, donde se estima una demanda creciente de 
dichos productos. En tales condiciones, las condiciones de polarización por la falta de 
acceso a alimentación básica e incluso, la pérdida de agrodiversidad se agudiza en los 
países subdesarrollados; en este sentido y como producto de las preferencias del mercado, 
75% de los alimentos actuales provienen de solo 12 plantas y 5 especies de animales a 
pesar de la amplia necesidad en poblaciones locales. Ejemplos de la condición de 
acaparamiento del suelo agrícola se identifican en el control que ejercen 10 empresas 
agroalimentarias en 1% de las granjas con más de 50 has o más; visto de otra forma, 65% 
de las tierras agrícolas son controladas para el aprovisionamiento de 45% de alimentos en 
los supermercados del mundo. En contraste, 72% de las granjas de menos de 1 hectárea, 
representan la mayor producción dedicada a la agricultura de subsistencia en 8% del suelo 
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agrícola. Para ello, se revisan las condiciones agrícolas territoriales del estado de Morelos, 
en términos de la disminución del área agrícola disponible y la relación entre la producción 
de un alimento fundamental (maíz) y el alimento mercancía (caña de azúcar); con la finalidad 
de estimar el impacto a la seguridad alimentaria de Morelos. En primera instancia, se 
revisaron dos ortofotos digitales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
mediante la herramienta ArcGis 10.2.1 para conocer el área disponible agrícola del estado y 
los registros de la producción agrícola del maíz y caña de azúcar del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). De esta forma, se estima una reducción de las áreas 
agrícolas en 21,813.75 hectáreas de 1997 al 2020, vinculado a la sustitución del área 
agrícola por un uso de suelo urbano. Por consecuencia, se está reduciendo la capacidad de 
producción de alimentos fundamentales, principalmente la producción de maíz disminuyó en 
10,423.29 hectáreas; mientras que la producción de caña de azúcar se mantuvo y aumentó 
en 4,544  hectáreas entre los años 1997 al 2020. De esta forma, la producción de maíz para 
el 2020 no es suficiente para alimentar a la población del estado de Morelos, ya que se 
estima un déficit per cápita de 252.81 kg. Por último, en este trabajo se espera que las 
contribuciones permitan generar estrategias de orden territorial para la gestión de reservas 
de producción agrícola originaria que ayuden a la conservación de la alimentación y el 
rescate de la soberanía alimentaria.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: alimentación, mercado agrícola, alimento mercancía, soberanía alimentaria

Link de youtube: https://youtu.be/kbSmqjQk8lM

INTEGRANDO HISTORIA, PRESENTE Y FUTURO PARA INFORMAR PROCESOS 
DE JUSTICIA HÍDRICA EN UN PAISAJE MÁSQUEHUMANO: LA CUENCA DEL 

LAGO POOPÓ, BOLIVIA.

Hanne Cottyn

University of New York

Resumen: Esta ponencia presenta una investigación que busca integrar fuentes históricas, 
experiencias y análisis contemporáneas y especulaciones futuras acerca de la 
transformación del paisaje de la cuenca Poopó. Situado en las tierras altas de Bolivia, el lago 
Poopó llegó a los noticieros internacionales cuando su gran cuerpo de agua se secó a fines 
de 2015. Con el lago, el destino de las comunidades circunlacustres también pareció 
evaporarse, en particular en el caso del pueblo UruQotzuñi  conocido como “el pueblo del 
agua”  que ha sobrevivido siglos de discriminación (inter)étnica. Frente transformaciones 
dramáticas como las que vive la cuenca Poopó, se observa un creciente interés académico y 
político en incluir los llamados “conocimientos ecológicos tradicionales” de los pueblos 
originarios. Esta investigación insiste en la importancia de un enfoque historizador, evitando 
la reducción de este conocimiento “tradicional” a datos pasivos importados directamente de 
un pasado inerte (Cruikshank 2012). Inspirado por nuevos desarrollos en el campo de las 
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humanidades ambientales acerca del estudio del paisaje (Tsing, Mathews & Bubandt 2019; 
O’Gorman 2021), argumenta que estos saberes y prácticas son el producto histórico y 
situado de las negociaciones diarias entre comunidades vecinas, el estado, el mercado, y 
seres no humanos. Combinando fuentes de archivo con etnografía multiespecies, la 
investigación analiza cómo los habitantes – humanos y no humanos – desarrollaron 
estrategias frente los ciclos de sequía e inundaciones, de intervención y ausencia estatal y la 
expansión y contratación de fronteras extractivas a lo largo de los siglos XIX y XX. Trazando 
esta negociación multiespecie en la “malla de vida Poopóuruqotzuñi” (De Munter, Trujillo & 
Rocha 2019), investiga la coproducción histórica de un paisaje hídrico, dinámico y másque
humano. En lugar de un telón de fondo pasivo de luchas contemporáneas para la justicia 
hídrica, el paisaje de la cuenca Poopó emerge como un partícipe activo de estas luchas. 

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: historia, paisaje másquehumano, bolivia, lago poopó, justicia hídrica, 
conocimiento ecológico tradicional

Link de youtube: https://youtu.be/7Lv6hO4qoOg

JUSTICIA SOCIOAMBIENTAL Y LUCHA POR LOS RÍOS VIVOS EN CUENCAS 
FRONTERIZAS ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA

Ana Pohlenz de Tavira

Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen: En Latinoamérica la privatización del agua y su acaparamiento para la 
generación eléctrica agudiza las desigualdades y las asimetrías que caracterizan los 
procesos políticos involucrados en el control, gestión y acceso a los servicios de agua y 
saneamiento, a lo que se suma el acceso a energía. Concretamente la situación de 
marginación de los pueblos indígenas y campesinos que habitan la zona fronteriza entre 
México y Guatemala en las cuencas Ixcán, Pojom y Santo Domingo se agudiza ante la 
presencia, con cada vez más intensidad, de proyectos hidroeléctricos lanzados por 
empresarios privados cuya imposición amenaza los derechos humanos y ambientales de la 
población de ambos lados de la frontera. Dichos proyectos cuentan con el financiamiento de 
la Corporación Interamericana de Inversiones, miembro del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), a través de fondos para la participación privada en el desarrollo de fuentes 
de energía renovable. La presencia de agentes empresariales de desarrollo energético ha 
alterado la dinámica política, económica, social y cultural de dicha microrregión fronteriza. La 
intensificación de los actuales intentos de despojo a la población indígena y rural en el 
territorio de dichas las cuencas fronterizas, en particular en la porción guatemalteca, se ha 
convertido desde hace más de una década en el escenario de conflictos entre las 
comunidades indígenas mayas Chuj, y Q’anjoba’al, con empresas de generación de 
hidroenergía que están en alianza con las autoridades gubernamentales. Las comunidades 
llevan a cabo una lucha por la defensa del territorio y contra el acaparamiento del agua de 
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los ríos por parte de las empresas, han realizado movilizaciones, protestas, bloqueos 
carreteros y hasta impuesto una revisión jurídica a los financistas de las empresas. El 
histórico abandono de estas comunidades por parte del Estado guatemalteco, cuya única 
presencia ha sido para mantener el control social por medio de la fuerza, y la falta de 
acciones que mejoren las condiciones de vida de la población, han fortalecido los procesos 
de resistencia contra los proyectos. La respuesta a las resistencias de las comunidades ha 
sido la violación sistemática de los derechos humanos de los comunitarios ejercida tanto por 
parte de los agentes del Estado como por las empresas privadas responsables de los 
proyectos hidroeléctricos, mediante el acoso a los opositores del proyecto, intimidaciones, 
agresiones armadas y asesinatos. Esta propuesta busca evidenciar la violencia, las 
amenazas y las detenciones arbitrarias que los y las líderes indígenas enfrentan por la 
defensa del agua y de su territorio. Así cómo la búsqueda de justicia socioambiental de las 
comunidades para que se reconozca su derecho al territorio, a la consulta libre e informada 
sobre qué actividades y quiénes pueden realizarlas y el resarcimiento a los daños causados 
por la violencia y la construcción de los proyectos de producción de hidroenergía. Las 
comunidades han logrado desarrollar una toma de conciencia sobre las afectaciones que 
sufrirán como usuarios del agua de los ríos a causa de los impactos que tendrán los 
proyectos de generación de hidroenergía.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: ríos, hidroenergía, Guatemala, méxico, justicia, socioambiental, violencia

Link de youtube: https://youtu.be/V1E7sDThrU

LA INFLUENCIA DE CHINA EN LA GOBERNANZA DEL AGUA EN ECUADOR: UNA 
MIRADA DESDE LA ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL AGUA

Melania Intriago Loor

Universidad Andina Simón Bolívar

Resumen: Las relaciones entre Ecuador y la República Popular China (RPC) tienen ya una 
larga trayectoria (desde 1970), y es a partir de las últimas dos décadas que hay un 
incremento “vertiginoso” del comercio y la inversión de China (Reyes y Lee 2017, 9). Esto se 
evidencia, por ejemplo, en la deuda bilateral y la cantidad de contratos en sectores 
estratégicos ejecutados por empresas chinas (Castro 2014a, 178). Estas interacciones han 
tenido éxito en cambiar la anterior dependencia de Ecuador en países y organismos del 
Norte. Sin embargo, las prácticas que surgen de la alianza con China resuenan en muchos 
sentidos a las dinámicas de explotación y despojo NorteSur (GonzálezVicente 2017, 17). 
Es que China maneja una “cooperación atada” que condiciona la financiación siempre y 
cuando se abra paso a la inversión de capital chino (Castro 2014a, 192). Si bien China ha 
mantenido un discurso pragmático de beneficio mutuo, es evidente que ha primado su 
interés de contar con “productos primarioextractivos” para responder a su creciente 
demanda, así como garantizar un mercado para sus empresas, bienes y mano de obra 
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(Ghiotto y Silpak 2019, 7). Sin embargo, el poder de China va más allá de su capacidad de 
financiamiento y su atracción por las materias primas, hacia despliegues de poder blando a 
través de otros instrumentos de poder (Piccone 2016, 6). En este proceso, el Estado 
ecuatoriano ha jugado un papel habilitador en los procesos de mercantilización, movilizando 
la modernización nacional como pretexto para abrir y crear nuevas soluciones espaciales 
que permitan la acumulación transnacional” (GonzálezVicente 2017, 17). Producto de estas 
relaciones, es el Plan Nacional de Gestión Integrada e Integral de los Recursos Hídricos 
(PNGIRH), el cual fue elaborado por el Changjiang Institute of Survey, Planning, Design & 
Research (CISPDR). El 31 de octubre de 2012, Walter Solís Valarezo, Secretario Nacional 
del Agua, firma el contrato de Consultoría 2012038 con el Dr. Wenfei Xiang, representante y 
apoderado legal del CISPDR, para la ejecución del proyecto de “Formulación e 
Implementación del Plan Nacional de Gestión Integrada e Integral de los Recursos Hídricos 
de las Cuencas y Microcuencas Hidrográficas de Ecuador”. El CISPDR es una empresa de 
propiedad estatal que desconocida por haber realizado el estudio, la planificación y el diseño 
del proyecto Three Gorges y el proyecto de desviación de agua de sur a norte, los dos 
proyectos hidráulicos más importantes de China. El contrato con el CISPDR comprendió el 
análisis y diagnóstico de la planificación hídrica nacional, la planificación a escala de 
cuencas hidrográficas (excepto para las Islas Galápagos), un portafolio sintonizado de 
proyectos, además de capacitación. De manera general, el CISPDR plantea en el PNGIRH 
que 176 obras hidráulicas, 13 proyectos de control de inundaciones, 265 áreas de protección 
para fuentes de agua potable y 78,346.25 Km2 de área de control de erosión del suelo, 
permitirán pasar de un déficit hídrico nacional que en el 2010 era del 28%, a menos del 10% 
para el 2035 (Yánez et al 2017, 130). La elaboración del PNGIRH estuvo llena de problemas 
y conflictos. Así como lo resume Hidalgo (2020, 84): fue un contrato de USD 15 000 000 
dedicado, en gran parte, a proponer una cartera de grandes proyectos hídricos a nivel 
nacional. A más del elevadísimo costo, resulta paradigmático haber contratado, para la 
elaboración del plan nacional, a especialistas que no hablaban español y tampoco conocían 
el contexto ecuatoriano. Además, es una institución con un sesgo dominante hacia la 
infraestructura como solución a los problemas hídricos. Por lo que en esta presentación me 
interesa reflexionar acerca de las relaciones entre Ecuador y China, utilizando al PNGIRH 
como estudio de caso de la materialidad de dicha relación y de determinadas políticas de 
conocimiento en torno al agua, provocando que el plan esté atravesado por poderes e 
intereses.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: ecología política del agua, relaciones ecuador china, gobernanza del agua

Link de youtube: https://youtu.be/V1E7sDThrU

LA PEQUEÑA AGRICULTURA MAICERA EN ECUADOR FRENTE A LA CRISIS 
SOCIOECOLÓGICA

Tamara Artacker
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University of Natural Resources and Life Sciences

Resumen: El maíz juega históricamente un rol fundamental en el país debido a su anclaje 
profundo en la cultura y la alimentación. Sin embargo, en la actualidad podemos distinguir 
que por un lado se mantiene una producción maicera diversificada para la soberanía 
alimentaria mientras que por el otro lado el maíz amarillo duro, destinado a la producción de 
balanceado para animales, se ha convertido en uno de los productos más importantes de la 
pequeña agricultura, en términos de superficie ocupada. Mientras que la producción 
diversificada se sustenta en semillas nativas propias, rotación de cultivos y saberes 
ancestrales, el maíz amarillo duro en monocultivos de altos impactos implica una integración 
de la pequeña agricultura a cadenas agroindustriales de dependencia, como de semillas e 
insumos importados. Ambos tipos de agriculturas se enfrentan a los efectos de una crisis 
socioecológica y desarrollan diferentes estrategias para responder a ella y viabilizar su 
producción agrícola y reproducción social. En la presente ponencia se propone, desde una 
perspectiva del postdesarrollo y la ecología política, analizar las condiciones actuales de la 
pequeña agricultura maicera preguntando por sus diferentes formas de comprender y 
relacionarse con la naturaleza, las autopercepciones como agricultores y las formas de 
saber que guían sus prácticas y decisiones productivas. La ponencia se basa en 
investigaciones de campo y la aplicación de métodos etnográficos en la costa y la sierra 
ecuatoriana. Con este enfoque de análisis se busca aportar a los debates sobre los cambios 
en el uso de suelo tomando en cuenta aspectos tanto materiales como inmateriales que 
guían las transformaciones. Así, se busca contribuir a la comprensión de los factores 
societales que profundizan la crisis socioecológica o que la contrastan, construyendo 
alternativas para una agricultura y un modelo agroalimentario socialmente justo y 
ecológicamente sustentable.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: campesinado, agricultura familiar, postdesarrollo, cambios de uso de suelo, 
crisis socioecológica, soberanía alimentaria, ecología política

Link de youtube: https://youtu.be/tKHJDmTahsM

LA PLAGA DEL DESCORTEZADOR EN LA MALINCHE: UNA MIRADA AL 
CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL DESDE LAS RACIONALIDADES AMBIENTALES.

Ana María González Romero

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Resumen: La crisis ambiental ha sido uno de los tópicos centrales dentro las ciencias 
durante los últimos años; el calentamiento global, la escasez de agua, la contaminación de 
los mares, la extinción a gran escala de flora y fauna, son algunos de los sucesos más 
observados y discutidos a nivel global; por otro lado, los problemas locales también son 
múltiples, difíciles de abordar y combatir, un claro ejemplo de ello es la plaga del escarabajo 
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descortezador en el volcán “La Malinche”, ubicado en los estados de Tlaxcala y Puebla, esta 
plaga no puede observarse como un simple fenómeno ecológico, pues es parte de un 
proceso de cambios económicos, culturales y sociales. Para comprender las problemáticas 
ambientales, es necesario un análisis de cómo las sociedades construyen su relación con lo 
“natural”, pues como lo dice Enrique Leff “la crisis ambiental es ante todo una crisis del 
conocimiento”. Este trabajo propone indagar en la relación que existe entre las 
racionalidades ambientales, como estructuras de pensamiento que guían las acciones 
encaminadas a atender un problema ambiental, y el espacio social; en el entendido de que 
la posición que tienen los actores dentro de este último, da forma a la racionalidad bajo la 
que actúan, dando como resultado distintas miradas del problema y generando un conflicto 
en el encuentro de estas perspectivas al intentar solucionar el problema, el cual en este caso 
es: el intento de mitigación de la plaga del escarabajo descortezador (dendroctonus 
mexicanus) en la región centrosur de las faldas de La Malinche en Tlaxcala, pues existe 
dificultad a la hora de tomar decisiones y consensuar acciones para la atención de la plaga 
por parte de los actores involucrados (campesinos, instituciones, asociaciones, comités 
comunitarios, etc.), este disenso parte de las distintas racionalidades ambientales, lo que 
genera un conflicto socioambiental a la hora de atender el problema, y por tanto, un retraso 
en atender y atacar la plaga del escarabajo en los bosques. En línea con el tercer eje de 
este congreso “Miradas al futuro: retos y alianzas necesarias para las luchas de hoy y del 
futuro”, al final se propone un diálogo de saberes, como el espacio de encuentro en el 
conflicto, para tejer acuerdos, alianzas y metas en común para la solución del problema.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: espacio social, conflicto socioambiental, racionalidad ambiental, 
complejidad ambiental, escarabajo descortezador.

Link de youtube: https://youtu.be/Nhx34lo4DU4

LA REALIDAD DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL MARCO DE LOS 
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN COLOMBIA, 20102020

Carlos Ernesto Ortega García

Universidad del Cauca

Resumen: En las últimas tres décadas Colombia ha robustecido su política comercial de 
inserción en el mercado mundial a partir de la apertura de fronteras y la firma de Tratados de 
Libre Comercio (TLC) con otras economías de interés, entre los que destaca el acuerdo con 
los Estados Unidos (EE UU), vigente desde marzo de 2012. Este nuevo escenario suscita 
múltiples interrogantes en diversos ámbitos de la vida nacional, algunos de ellos 
relacionados con el tema de fondo de la investigación como lo es la cuestión rural en 
términos sociales e inclusivos y, particularmente, la realidad de la soberanía alimentaria en 
un contexto de liberalización comercial. Máxime, cuando la apertura de fronteras ha puesto 
en duda el modelo hegemónico neoliberal por sus impactos directos e indirectos en el 
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campesinado y en la vida rural, así como por la agudización de conflictos socioambientales, 
culturales, económicos en diversos territorios. Los TLC, suscritos (y en proceso de 
negociación), agenciados por los distintos gobiernos han sido presentados como la gran 
oportunidad económica y comercial. Ha sido un denominador común escuchar que Colombia 
debe aprovechar el momento para incursionar de forma preferente en las primeras 
economías del mundo. Concretamente, el tratado con los EE UU, ha sido divulgado como el 
acuerdo comercial y diplomático más importante de la historia. Según el discurso oficial, su 
alcance representa oportunidades comerciales que se traducirán en mayor riqueza y 
bienestar para el conjunto de la nación. No obstante, estos tratados han generado un clima 
de rechazo desde diferentes sectores de la sociedad civil. Oposición que se puede rastrear 
desde el inicio de las negociaciones a partir del rechazo, con diverso grado de movilización, 
en plataformas ciudadanas, acciones colectivas, en las denuncias realizadas por distintos 
sectores que incluyen organizaciones no gubernamentales, grupos ambientalistas, de 
derechos humanos, indígenas y afrodescendientes, campesinos, etc. A partir de este 
escenario, la ponencia, resultado de un proyecto de investigación, analiza la noción y la 
realidad de la soberanía alimentaria en el marco de la apertura comercial y los resultados 
actuales de los tratados de libre comercio.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: soberanía alimentaria, libre comercio, campesinado

Link de youtube: https://youtu.be/kbSmqjQk8lM

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA REEXISTENCIA EN COMUNIDADES WAYÚU 
(COLOMBIA)

Daniela De Fex Wolf

Universidad de Cardiff

Resumen: Mujeres indígenas, campesinas y negras han insistido en la conexión 
permanente y profunda que existe entre sus cuerpos y territorios, relatando cómo sus 
cuerpos se han utilizado como vehículos para la explotación de sus territorios. Sobre esto 
nos han hablado académicas feministas como Delmy Tania Cruz al señalar que los procesos 
que ocurren en nuestros territorios necesariamente atraviesan nuestros cuerpos por medio 
de “emociones, sensaciones y reacciones físicas” (Cruz Hernández, 2016). Pero estos 
cuerpos no han quedado inmóviles frente a lo que ocurre, resistiendo y reexistiendo de 
diversas formas. Al entender la reexistencia como “aquellos dispositivos que las 
comunidades crean y desarrollan para inventarse cotidianamente la vida y confrontar la 
realidad, y así, dignificar la vida”(Albán Achinte, 2013) podríamos ver al cuerpo como un 
primer territorio que resiste a lo que oprime, y al mismo tiempo, como el lugar desde donde 
se reexiste, desde donde se crean otros mundos posibles y que “permitan dignificar la vida”. 
Los Wayúu son una comunidad indígena que habita la frontera entre Colombia y Venezuela, 
quienes desde los años 70 han tenido que defender su territorio del extractivismo a gran 
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escala, conflictos sociopolíticos y de los efectos devastadores del cambio climático, que en 
conjunto generaron una crisis humanitaria aún vigente. Esta comunidad responde a estas 
presiones por sus territorios desde distintos frentes, creando formas de resistencia y re
existencia desde todos sus territorios. En esta presentación expondré estas formas de 
respuesta, así como quienes y desde donde se resiste y se reexiste en medio de las ruinas 
del extractivismo y de la crisis humanitaria. Para esta exploración, hago uso la idea de 
autopoiesis, un concepto que nace en la biología y que se refiere a la capacidad de un 
sistema de producir sus propios componentes (Maturana Romesín & Varela García, 2004). 
Argumento que los Wayúu es una sociedad autopoiética (capaz de producirse y reproducirse 
a sí misma) gracias a las redes cuidado que construye desde un lugar tan invisible como 
poderoso: lo cotidiano. También expongo como los Wayúu manifiestan su condición de 
comunidad autopoiética apoyándose de la soberanía alimentaria, que es una forma de re
existencia y a la vez una suerte de caballo de Troya que encierra múltiples luchas y 
reivindicaciones: aunque en apariencia promueve la recuperación de los sistemas 
alimentares de esta comunidad, los argumentos y prácticas de la soberanía alimentaria 
están apoyando otras luchas como el derecho a cuidar y al territorio. De esta forma, esta 
ponencia busca contribuir a la ética del cuidado al mostrar cómo la soberanía alimentaria 
puede ser una aliada para la recuperación del cuidado y la reubicación de este en el centro 
de los sistemas, también busco apuntar a algunas “formas de resistencia de género” en 
comunidades Wayuú (Sultana 2018; Leguizamón 2019; BermanArévalo and Ojeda 2020) y 
finalmente aportar a la geografía feminista que resalta al hogar y a lo cotidiano como lugares 
de resistencia y transformación (BermanArévalo and Ojeda 2020).

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: soberanía alimentaria, reexistencia, cuerpoterritorio, wayúu

Link de youtube: https://youtu.be/kbSmqjQk8lM

MINERAÇÃO E CONFLITOS TERRITORIAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
DE CONTAS, BAHIA, BRASIL

Valdirene Santos Rocha Sousa

Universidade Federal da Bahia

Resumen: O modelo mineral desenvolvido na América Latina e no Brasil, historicamente, 
provoca diversos impactos socioambientais negativos, destacandose a degradação dos 
recursos hídricos. A questão da água figura como um dos principais elementos de conflitos 
entre empresas mineradoras e comunidades, sobretudo àquelas assentadas em áreas 
rurais, como apontam inúmeras pesquisas desenvolvidas. Na Bahia, estado que apresenta 
grande parte da área territorial situada na região semiárida do Brasil, a mineração avança 
constantemente ameaçando a natureza, as comunidades e seus modos de vida. Nesse 
contexto, a Bacia Hidrográfica do Rio das Contas (BHRC) destacase por concentrar a 
maioria dos grandes projetos da mineração do estado e, por conseguinte, apresentar 
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diversos conflitos territoriais. Esta proposta se insere, principalmente, na linha de discussão 
Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria, mas também dialoga com as linhas 
Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación e Neoliberalización de la naturaleza. 
Assim, objetiva analisar a atividade mineradora desenvolvida nos municípios que integram a 
Bacia Hidrográfica do Rio das Contas (BahiaBrasil). Além disso, pretendese identificar os 
grandes projetos de mineração situados na BHRC; observar os principais conflitos e 
impactos socioambientais decorrentes da atividade mineradora na referida bacia hidrográfica 
e verificar como o uso da água pela mineração tem afetado comunidades rurais, atividades 
agrícolas e ameaçado a soberania alimentar das populações seja no campo ou na cidade. A 
BHRC é a maior bacia hidrográfica de rio inteiramente estadual; ocupa uma área de 55.334 
km2, equivalente a 10,2% do território estadual e abrange 81 municípios (INEMA, 2021). Ao 
longo do seu curso, o Rio das Contas é utilizado para finalidades diferenciadas que vão do 
lazer ao uso econômico, nem sempre “sustentável”, a exemplo da mineração. Esta, além de 
utilizar grande quantidade de água no processo extrativo também afeta a qualidade das 
águas, impactando o rio principal ou seus afluentes, conforme denúncias da população 
ribeirinha (GeografAR, 2021). Inicialmente, foram identificados seis grandes projetos da 
mineração instalados em municípios da BHRC: Brumado, extração de talco; Caetité, 
extração de urânio e ferro; Itagibá, exploração de níquel; Maracás, extração de vanádio e 
outros minérios; Piatã, com explotação de ferro. Além de outros projetos em fase de 
implantação, também convivem com problemáticas decorrentes da mineração de pequeno 
porte e/ou ilegal. Grande parte dos produtos explorados são voltados para a exportação, 
para atender demandas do mercado externo e exigem uma logística de transporte para 
facilitar o escoamento da produção, cabendo destaque a implantação da Ferrovia de 
Integração OesteLeste (FIOL), que atravessa diversos municípios da BHRC e está sendo 
construída, basicamente, para atender ao setor mineral baiano. A construção desses “fixos” 
provoca diversos impactos socioambientais que atingem a natureza e as populações. Os 
“fluxos” decorrentes também afetarão sobremaneira modos de vida, o ar, a fauna, a flora, os 
recursos hídricos. São “sistemas de objetos” pensados por e a partir de “sistemas de ações” 
que comandam a produção capitalista mundial (SANTOS, 1996). Assim, a conjuntura 
internacional, atrelada ao contexto político nacional, corrobora para intensificar a 
problemática. A lógica da “dependência” permanece ao passo que a “financeirização da 
natureza” se aprofunda e o país segue, em grande medida, exportando produtos primários 
(commodities). Desse modo, os territórios que são minerados sofrem com os impactos 
negativos do modelo mineral e não logram as “benesses” alardeadas pelo setor corporativo 
e pelo Estado na defesa da atividade mineradora. Debater essas e outras questões pode ser 
uma via para contribuir com a perspectiva de um outro modelo mineral, pautado na 
participação popular com vistas a instituição da soberania popular na mineração.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: mineração, bacia hidrográfica do rio das contas, conflitos, questão hídrica.

Link de youtube: https://youtu.be/rSf03aVWkY
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NEGOCIACIÓN, RESISTENCIA Y CO CREACIÓN DE SABERES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL FONDO PLURINACIONAL DEL AGUA EN EL TERRITORIO 

KAYAMBI, ECUADOR

Emilie Dupuits¹, Cecilia Puertas²

1  Universidad Central del Ecuador
2  Universidad Central del Ecuador

Resumen: A escala global, los expertos internacionales producen conocimientos sobre 
servicios ecosistémicos, muchas veces asociados a visiones tecnocientíficas del recurso 
hídrico. Frente a estas limitaciones, los movimientos por la justicia hídrica a escala local 
buscan replantear los servicios ecosistémicos desde un enfoque más politizado que 
pretende arrojar luz sobre la distribución desigual de los beneficios, el acceso y el control del 
agua, así como las tensiones en torno a los derechos de agua, los saberes y las prácticas 
culturales. El análisis desarrollado en este artículo se basa en un estudio de caso en la 
región de Cayambe, en la sierra norte del Ecuador, donde la Confederación del Pueblo 
Kayambi propuso en el 2018 la creación del Fondo Plurinacional del Agua. Esa alternativa 
ecoterritorial tiene como objetivo integrar centros urbanos, industrias florícolas y empresas 
privadas en la conservación de ecosistemas de alta montaña, conocidos como páramos, así 
como redistribuir beneficios para el desarrollo social de las comunidades indígenas y la 
resiliencia comunitaria. Este mecanismo ilustra la adaptación local de los programas globales 
de pago por servicios ecosistémicos, pero también las posibles tensiones y las 
negociaciones necesarias que pueden surgir durante estos procesos. Este estudio tiene 
como objetivo examinar la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los procesos de 
cocreación, negociación y resistencia entre los saberes en torno a los servicios 
ecosistémicos y la justicia hídrica a escala local? Consiste en un abordaje transdisciplinario 
basado en una docena de entrevistas semiestructuradas con líderes clave de la 
Confederación del Pueblo Kayambi, el Instituto de Ecología y Desarrollo de Cayambe 
(IEDECA) y el gobierno local de Cayambe (GADIP). También incluye la realización de una 
encuesta destinada a analizar las percepciones locales sobre los servicios ecosistémicos y 
la justicia hídrica, así como mediciones de análisis de calidad del agua mediante 
bioindicadores y datos fisicoquímicos durante dos estaciones climáticas. En general, este 
artículo cuestiona las fronteras entre el conocimiento tecnocientífico y local, enfocándose en 
las prácticas situadas de diferentes actores. Se argumenta que la coproducción de saberes 
sobre conservación del agua entre comunidades indígenas, gobiernos parroquiales y 
municipal, gobierno nacional y empresas privadas, en el marco de la creación y negociación 
del Fondo Plurinacional del Agua, es el resultado de la negociación de visiones del mundo 
posiblemente en tensión, que va más allá de la resistencia tradicional.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: servicios ecosistémicos, conservación del agua, co creación de saberes, 
resistencia, andes ecuatorianos

Link de youtube: https://youtu.be/7Lv6hO4qoOg
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PROCESOS DE TERRITORIALIZACIÓN DE LAS MUJERES AFROPATIANAS 
FRENTE AL MANEJO DEL AGUA Y LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA

Luis Antonio Rosas

Universidad del Cauca

Resumen: La investigación se centra en la región geográfica del valle del Patía, ubicada al 
suroccidente del departamento del Cauca en las regiones andina y Pacífica, zona de vida de 
bosque seco tropical (BsT). Región que presenta una degradación acelerada de sus 
recursos naturales debido a la vulnerabilidad de los suelos mediante el uso de ganadería 
extensiva, disminución de los flujos terrestres de agua y sedimentos, degradación de tierras, 
tala de bosques y quemas. La investigación se fundamenta en el fortalecimiento y 
empoderamiento de las mujeres afropatianas como identitariamente suelen 
autodenominarse que luchan por sus derechos desde la perspectiva de justicia socio 
ambiental con enfoque de género, esencialmente por la defensa del agua, de su soberanía 
alimentaria, de sus territorios, de sus derechos, los de sus comunidades y familias; pues son 
ellas quienes juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible del medio rural, 
asumiendo labores relacionadas con la parte agroecológica, aportando a su condición 
socioeconómica, como el mejoramiento de suelos, preservación y conservación de semillas 
nativas, establecimiento de huertas caseras, producción de alimentos sanos y nutritivos. El 
proyecto metodológicamente se ha constituido en un espacio de reflexión, coordinación y 
generación de conocimientos sobre el manejo integral ambiental de las mujeres afropatianas 
pertenecientes a la Asociación de Mujeres Emprendedoras y Gestoras para el desarrollo en 
el Plan del Patía – ASOMEPLANP, la Asociación de Mujeres La Murupacha y la Asociación 
de Mujeres de Mulalo  ASOMUL, de cara a los retos de la globalización y los nuevos 
modelos de desarrollo económico, ambiental, social, político, tecnológico y cultural que 
vienen imperando en el territorio patiano mediante la intervención de empresas 
multinacionales, a través de megaproyectos de corte capitalista, los cuales se constituyen en 
una amenaza que atenta contra el recurso hídrico y la soberanía alimentaria de la región. El 
reconocimiento e interés de la problemática asociada al territorio y el papel frente al manejo 
del agua y la defensa de la soberanía alimentaria en el territorio, ha hecho que cada día sea 
más fuerte la lucha por conservar estos bienes que ha proporcionado la naturaleza. La 
defensa del territorio, el agua y la producción alimentaria son asuntos vitales para las 
mujeres rurales en el valle del Patía, hecho por el cual se han impulsado acciones para 
generar conciencia de la conservación e importancia que representa el bosque seco tropical 
y su biodiversidad para el territorio patiano, así mismo el empoderamiento político, identitario 
y cultural hacia la protección del agua y la soberanía alimentaria, revitalizando sus prácticas 
culturales ancestrales. En cuanto a lo metodológico, se podría concluir que el proceso 
gestado hasta el momento con las mujeres afropatianas mediante encuentros de memoria, 
diálogo de saberes, talleres comunitarios, visitas en campo, entrevistas, aplicación de 
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encuestas, han propiciado un verdadero diálogo e intercambio de saberes, que han 
permitido profundizar el diálogo intercultural desde los nuevos enfoques de las etnociencias 
(etnobiología, etnoecología, etnobotánica) y las nuevas visiones de investigaciónacción
participativa, que revalorizan las formas de sentir, pensar y actuar de las comunidades 
locales, para comprender su profundo y complejo conocimiento ecológico, su racionalidad y 
estrategias productivas.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: mujeres rurales, soberanía alimentaria, agua, territorio, conservación

Link de youtube: https://youtu.be/rSf03aVWkY

PRODUÇÃO FAMILIAR DE ALIMENTOS ORGÂNICOS E DE BASE 
AGROECOLÓGICA COMO ALTERNATIVA ECONÔMICA EM REGIÕES 

MINERÁRIAS NO QUADRILÁTERO FERRÍFERO DE MINAS GERAIS, BRASIL

Amanda Leão Cardoso

Universidade Federal de Ouro Preto

Resumen: Os desastres ambientais relacionados ao rompimento de barragens no 
Quadrilátero Ferrífero trazem consequências socioeconômicas e ambientais desastrosas 
para a região, tornando evidente a urgência em se pensar alternativas ao modelo histórico 
de crescimento econômico pouco diversificado, centrado na mineração. A produção 
agroecológica familiar configurase como uma opção para a diversificação da economia local 
e do uso da terra, fazendo parte do contexto cultural e histórico regional. Diante desse 
cenário, realizouse um levantamento dos dados socioeconômicos e da produção familiar, 
com foco na produção orgânica e agroecológica, nos municípios de Ouro Preto e Mariana, 
compilados em uma base cartográfica. A divisão distrital e o zoneamento em áreas rurais e 
urbanas foram extraídos da plataforma do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Os dados socioeconômicos foram extraídos do Censo Agropecuário do IBGE dos 
anos de 2006 e 2017. O conjunto de informações georreferenciadas em mapas temáticos 
permitiu uma compreensão de aspectos que favorecem ou limitam o desenvolvimento da 
produção agroecológica em uma dimensão territorial. Os resultados da pesquisa indicam 
que a agricultura familiar na região do Quadrilátero Ferrífero apresenta algumas tendências 
gerais que se assemelham a outras regiões rurais como, por exemplo, o predomínio da 
gestão masculina das propriedades. Por outro lado, a agricultura familiar nessa região 
apresenta especificidades que demandam atenção, podendo indicar impactos da própria 
atividade minerária, além de potencialidades e limites para a diversificação produtiva, 
gerando caminhos e hipóteses a serem explorados em novas pesquisas. Nesse sentido, 
observouse uma grande pressão da atividade mineradora sobre a ocupação do solo, 
reduzindo as terras e águas disponíveis aos agricultores familiares. Ainda, observouse um 
significativo aumento no número de estabelecimentos agropecuários no município de 
Mariana, de 2006 a 2017, contrariamente à tendência nacional e aos resultados de Ouro 
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Preto, o que pode estar relacionado aos impactos do rompimento da Barragem do Fundão. 
Em ambos os municípios, observouse um baixo uso de agrotóxicos em geral, com uma 
destacada influência do gênero, sendo que as mulheres tendem a não utilizar agrotóxicos. 
Essas tendências podem indicar um potencial para o desenvolvimento da agroecologia, 
sobretudo com participação feminina, como uma alternativa econômica e de ocupação do 
território nessa região. A pesquisa realizada sinaliza futuras investigações pormenorizadas 
no sentido de compreender as complexas interrelações entre a mineração e a agricultura 
familiar nos territórios, bem como promover a transição agroecológica e implementar ações 
de fortalecimento da agricultura familiar em regiões mineradoras na América Latina.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: agricultura camponesa, agroecologia, cartografia, desenvolvimento 
sustentável, justiça ambiental, produção orgânica

Link de youtube: https://youtu.be/rSf03aVWkY

RELATOS SOBRE LA AGRICULTURA DEL FUTURO EN UN CONTEXTO DE 
CRISIS CIVILIZATORIA

Marcela Rondoni Fernández

Universidad Andina Simón Bolívar

Resumen: Los relatos sobre el futuro nunca han sido neutrales, sino más bien han sido el 
resultado de contextos situados, que responden a ideas de futuro diversas desde su propia 
ontología. En los últimos años han proliferado las miradas distópicas que presentan visiones 
apocalípticas sobre el futuro, asociada a la crisis civilizatoria actual, las cuales tienen su 
contraparte en el relato de fe optimista en las soluciones desde tecnologías singulares. Estas 
formas de visualizar el futuro tienen sus críticas, como lo establece el teórico de la cultura 
Mark Fisher con la idea de realismo capitalista, para señalar la limitación imaginativa que 
existe en establecer que “el capitalismo no sólo es el único sistema económico viable, sino 
que es imposible incluso imaginarle una alternativa”. Asimismo, aunque difícil de definir, la 
utopía no deja de estar presente en los deseos y en algunos lemas políticos de los tiempos 
actuales. Las narrativas acerca del futuro de la agricultura se producen en un contexto actual 
asociado al fenómeno del cambio climático, donde ya se están haciendo tangibles sus 
impactos sobre los sistemas agroalimentarios en todo el mundo. En este sentido, el futuro de 
la humanidad depende de cómo se piensen las soluciones para la agricultura en el marco de 
esta problemática, las cuales están disputadas entre las alianzas corporativas 
agroalimentarias y las organizaciones campesinas. Esta investigación forma parte de mi 
tesis propuesta en el marco de la Maestría en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo 
(UASBSede Ecuador). Se centrará en la imaginación acerca del futuro de la agricultura en 
base a las concepciones de tiempo/futuro, de tecnología, de naturaleza, de lugar/escala, y 
de finalidad de la agricultura. En base a estos parámetros, analizará cómo se describe el 
futuro desde el sistema agroalimentario hegemónico, dominado por algunas pocas 
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corporaciones transnacionales. Asimismo, contrastará estas narrativas corporativas con las 
visiones contestatarias de futuro de organizaciones campesinas que disputan la hegemonía 
de este sistema agroalimentario mundial. Además incluirá, desde otra perspectiva, algunos 
extractos de relatos literarios de ciencia ficción que nos invitan a soñar la agricultura del 
futuro en un mundo digno. Este trabajo contribuirá a visibilizar los relatos subalternos que se 
encuentren por fuera del imaginario de futuro hegemónico capitalista, enfatizando otros 
caminos para la agricultura que permitan imaginar futuros realmente sostenibles y vidas 
dignas de ser vividas.

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: agricultura, futuro, ciencia ficción, sistemas agroalimentarios, cambio 
climático, sostenibilidad de la vida

Link de youtube: https://youtu.be/tKHJDmTahsM

TENSIONES POR LA CONSERVACIÓN DE PÁRAMOS EN COLOMBIA A LA LUZ 
DE LA ECOLOGÍA POLÍTICA

Diana Carolina Murillo Martín

Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador

Resumen: Ante al avance de la frontera extractiva minera en Colombia, en 2011 el gobierno 
se propuso definir los límites de los páramos para restringir la actividad minera en éstos. 
Esta política ha generado tensiones, en particular en los páramos más poblados y con 
mayores vínculos con la minería. Uno de éstos es Pisba, en el centrooriente del país.
La ecología política nos permite analizar este conflicto ambiental por conservación tomando 
en cuenta las relaciones de poder entre los actores y las múltiples maneras de relacionarse y 
entender la naturaleza, como producto social e histórico. Además, entender las 
representaciones de la naturaleza puede ayudarnos a entender los conflictos, como plantea 
Ulloa, “Diferentes significados sobre naturaleza implican procesos de negociación y 
conflictos”, por lo que “(…) las luchas entre estas nociones de naturaleza tienen 
implicaciones políticas para actores sociales específicos” (Ulloa, 2011, p. 34). En esta 
ponencia expongo resultados preliminares de mi investigación doctoral sobre la relación 
entre las territorialidades en el páramo de Pisba en el marco de su delimitación. Expongo 
cómo las diferentes formas de entender el páramo (representaciones de la naturaleza) 
interactúan en este conflicto ambiental y sus implicaciones en la implementación de la 
política de conservación. De este modo, retomo debates de la ecología política 
latinoamericana sobre el territorio y las múltiples racionalidades ambientales en el marco de 
un conflicto ambiental (Ver Alimonda, 2011; Moreano et al., 2017). 

Línea de discusión: 5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria.

Palabras clave: conflicto ambiental, conservación, páramo, representaciones, territorio
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Link de youtube: https://youtu.be/Nhx34lo4DU4

¿EL TÁNGANO EN VENTA?, DE COMO UN ESPACIO NATURAL SE VUELVE 
MERCANCÍA.

Mercedes Cabrera Rosas¹, Mónica Ribeiro Palacios²

1  Universidad Autónoma de Querétaro
2  Universidad Autónoma de Querétaro

Resumen: El objetivo de la presente investigación es analizar el proceso de mercantilización 
que se está llevando a cabo en uno de los cerros más emblemáticos de la ciudad de 
Querétaro, El Tángano, el cual a lo largo de los últimos años ha pasado por constantes 
pugnas y conflictividades por su dominio y explotación. Desde ser decretado como zona 
sujeta a conservación ecológica en 2005 por el entonces Gobernador del Estado de 
Querétaro, desplazando a los ejidatarios que ahí se encontraban, hasta en el 2017 aprobar 
en el cabildo del Municipio de Querétaro la autorización de cambio de uso de suelo para la 
construcción de la zona residencial “Punto Olivo”, por mencionar algunos puntos. Dicha 
inmobiliaria está generando procesos de comercialización de la naturaleza, por tres 
cuestiones, la primera, hace uso de un ecosistema natural que es hogar de flora y fauna, 
aunado a su importancia ecosistémico como corredor biológico. Pasa a ser un espacio 
saqueado y se utiliza la tierra para construcción de la inmobiliaria y genera ganancia 
económica. Segundo, utiliza el concepto de naturaleza para fines lucrativos, lo podemos 
observar en las frases que utiliza como marketing, “conectando con tu propia naturaleza”, 
“Para que tus sueños respiren al aire libre”, en consecuencia, la naturaleza pasa a ser un 
ente de lucro, goce y disfrute por el sector más acaudalado que tendrá acceso a vivir en esta 
zona. Tercero, se observa las nuevas prácticas de acumulación del capital por medio de la 
cooptación del uso de la tierra, por medio de la compra de espacios naturales “inservibles” o 
“vacíos”, generando así especulación inmobiliaria. La investigación se llevó a cabo por 
medio de una metodología cualitativa, se implementaron entrevistas semiestructuradas, 
etnografía, así como se realizó un cuestionario en línea para la ciudadanía queretana, se 
aplicaron entrevistas a actores clave que tienen incidencia en el Tángano. Como parte de los 
resultados obtenidos es que, en los últimos quince años, la ciudad de Querétaro, México ha 
experimentado una expansión de la mancha urbana, en consecuencia, las áreas naturales 
han sido amenazadas, por los intereses de las inmobiliarias, donde se ha privilegiado los 
intereses particulares, esto ha ocasionado una serie de conflictividades y asimetrías de 
poder.

Línea de discusión: 6. Neoliberalización de la naturaleza.

Palabras clave: tángano, mercancía,

Link de youtube: https://youtu.be/d7Ctx1BCss
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¿RECONVERSIÓN O EXCLUSIÓN? LOS EFECTOS DE LAS POLÍTICAS DE LA 
ECONOMÍA AZUL EN LOS PESCADORES SEMI INDUSTRIALES Y 

ARTESANALES DE PUNTARENAS, COSTA RICA

Alexa Obando Campos

Universidad de Costa Rica

Resumen: A pesar de que la pesquería de arrastre tuvo su cierre definitivo en el 2019, el 
debate sigue presente y relacionado con las políticas más amplias derivadas de la economía 
azul. Estas políticas se han venido centrando en la reconversión productiva de la flota los 
pescadores asalariados hacia actividades más rentables, relacionadas con la pesca de atún 
o la acuicultura. Este artículo a través del enfoque de medios de vida analiza cómo la 
agenda de economía azul se materializa en Costa Rica a través de estas políticas, y qué 
efectos está teniendo en los pescadores semiindustriales y artesanales de comunidades de 
Puntarenas. Con ello, se busca contribuir al estudio de las consecuencias sociales en 
términos de (in)justicias ambientales.

Línea de discusión: 6. Neoliberalización de la naturaleza.

Palabras clave: economía azul, costa rica, prohibiciones de pesca, medios de vida, 
injusticias ambientales

Link de youtube: https://youtu.be/StJy5QH7ZBE

CÓMO GOBIERNA REDD+ EN ECUADOR: EJERCIENDO PODER A TRAVÉS DE 
MÚLTIPLES AMBIENTALIDADES. CASO DE ESTUDIO: EL PROGRAMA 

PROAMAZONÍA

Sara Latorre

FlacsoEcuador

Resumen: Las políticas climáticas y de conservación promovidas por el sistema de 
gobernanza ambiental internacional están confluyendo a través de las políticas climáticas 
basadas en bosques. Un ejemplo de ello es REDD+, un instrumento de conservación 
basado en el mercado que busca otorgarle valor monetario a los bosques con el objetivo de 
que éste cubra los costos de oportunidad de usos del suelo alternativos (e insustentables), y 
de este modo, hacer la conservación de los bosques más rentable que su conversión. Sin 
embargo, no es un modo de gobernanza ambiental netamente neoliberal, sino que combina 
una multiplicidad de prácticas que difieren de la lógica mercantil. En este sentido, existe una 
necesidad de analizar en mayor profundidad el heterogéneo diseño y aplicación de 
incentivos vinculados a REDD+ en diferentes regiones, y países como el Ecuador. Este 
artículo conceptualiza REDD+ como una nueva forma de poder y autoridad que a través de 
diferentes estrategias y prácticas (ambientalidades) busca controlar las relaciones humano
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naturaleza, con la finalidad de analizar las diversas ambientalidades que emergen de la 
implementación de REDD+ en Ecuador. Se muestra cómo en el caso ecuatoriano REDD+ se 
implementa simultáneamente a través de cuatro tecnologías de poder. Se argumenta que es 
este régimen de gobierno basado en múltiples racionalidades el motivo por la cual, hasta el 
momento, REDD+ en Ecuador está obteniendo el consentimiento de los habitantes de los 
bosques. Específicamente son las ambientalidades del bienestar y neoliberal aquellas que 
principalmente facilitan esta aceptación ya que recogen las principales demandas de dichas 
poblaciones

Línea de discusión: 6. Neoliberalización de la naturaleza.

Palabras clave: redd+, multiples ambientalidades, amazonia ecuatoriana, ecuador

Link de youtube: https://youtu.be/o4L2EKmJSIc

DERECHOS DE LA NATURALEZA Y NATURALEZA DE LOS DERECHOS: 
DISPUTAS Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN ASUNCIÓN, PARAGUAY

Facundo Rivarola Ghiglione

Graduate Institute of International and Development Studies

Resumen: Esta investigación se centra en el caso del Río Paraguay y la lucha de 
comunidades rivereñas marginadas por el reconocimiento de sus derechos básicos. 
Recientes proyectos estatales de reurbanización e infraestructura consideran que las zonas 
de humedales de la ciudad son el espacio “natural y legítimo” del río y que las comunidades 
que allí habitan deben trasladarse permanentemente a otro lugar. Sin embargo, estas zonas, 
conocidas como Bañados, nunca fueron humedales vacíos. Comunidades indígenas, 
mestizas y migrantes rurales han vivido allí desde la época colonial, formando una socio
ecología históricamente arraigada con el río y su medioambiente. Durante la temporada de 
inundaciones y por generaciones, las comunidades Bañadenses se movilizan de forma 
cíclica, desde la periferia de la ciudad a campamentos provisorios en el centro. Al ver al río 
como 'vecino', los Bañados no consideran que las inundaciones necesariamente restrinjan 
sus vidas seminomádicas. Esto ha contribuido a una forma más lenta de urbanización 
(no)asentada que ha facilitado, de forma espontánea, complejas relaciones humano
medioambiente. Los Bañados no sólo son refugio de comunidades marginadas, sino también 
de aves migratorias y de una sorprendente cantidad de fauna y flora, a pesar de la 
proximidad de los entornos urbanos construidos y de la contaminación. Por el contrario, los 
proyectos de infraestructuras estatales ignoran el arraigo histórico y socioambiental de las 
comunidades de los Bañados. Las inundaciones se entienden como un 'problema 
medioambiental,' y se presentan a las comunidades de los Bañados como 'invasoras' de los 
humedales “naturales.” Buscando una solución permanente a las inundaciones (tanto del 
agua como de las personas), se está llevando a cabo un proyecto de infraestructura a gran 
escala para construir una avenida costanera y un parque público que bordee la periferia de 
la ciudad de norte a sur. Al declarar estas zonas de la ciudad como 'inhabitables para los 
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seres humanos' y al utilizar la legislatura para crear nuevas zonas de reserva ecológica, las 
autoridades nacionales movilizan, en ocasiones de forma vaga y abierta, una noción de 
'jurisprudencia de la naturaleza.' Esta investigación cuestiona la manera en que políticas 
estatales (neo)liberales se apropian de un discurso ambiental a manera de justificar una 
intervención y negar derechos básicos a comunidades históricamente vulnerables. De esta 
manera se examina los conflictos socioecológicos que surgen entre diferentes narrativas 
sobre “naturaleza” y “derechos.”

Línea de discusión: 6. Neoliberalización de la naturaleza.

Palabras clave: paraguay, urbanización, medio ambiente, derechos de la naturaleza, 
conflictos socioambientales

Link de youtube: https://youtu.be/d7Ctx1BCss

EL AVANCE DEL CAPITAL EN LOS TERRITORIOS: EL CASO DE LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS DE GUANAJUATO, MÉXICO.

Ángel Serrano Sánchez

Universidad de Guanajuato

Resumen: La protección de espacios naturales ha sido considerada como una de las 
estrategias más adecuadas para la conservación de la biodiversidad. Siguiendo esta lógica, 
el decreto de Áreas Naturales Protegidas (ANP) en México tiene como principal objetivo 
lograr la conservación de ecosistemas y especies de flora y fauna catalogadas bajo una 
categoría de riesgo; esperando, con la declaración, poner un alto a procesos de explotación 
y destrucción de la biodiversidad. Sin embargo, la protección de áreas naturales puede 
resultar funcional al proyecto de expansión capitalista, que basado en una idea de desarrollo 
económico, va haciéndose presente en territorios anteriormente dejados al margen del 
sistema global. Así, la declaración de un ANP puede dar paso a la conversión de la 
naturaleza en mercancía, perpetuando el carácter dominante y subordinante del capital. En 
este trabajo revisamos el caso de las Áreas Naturales Protegidas de Guanajuato, estado de 
la región centro norte de México, donde el avance del proyecto capitalista neoliberal en los 
territorios tiene diversas manifestaciones. Nos enfocamos en revisar la presencia de 
proyectos inmobiliarios y de actividades de naturaleza extractiva al interior de los espacios 
protegidos como dos de las estrategias, si bien no las únicas, del avance de la empresa 
capitalista. Como parte de la metodología, se hizo una revisión bibliográfica sobre las ANP, 
se consultaron programas de manejo y otros documentos, incluyendo la revisión de noticias 
periodísticas en formato digital que dan cuenta de la existencia de conflictos al interior de las 
áreas de protección. Además, se hicieron recorridos en áreas protegidas para observar las 
condiciones actuales y platicar de manera informal con pobladores/as locales. Finalmente, 
se llevaron a cabo entrevistas con personal de las dependencias gubernamentales y otros 
actores relacionados con la gestión y manejo de los espacios en cuestión. Se presentan 
resultados preliminares de esta investigación, concluyendo que las ANP son espacios en 
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disputa, donde el desarrollo de actividades funcionales a la acumulación del capital dificulta 
la conservación de la biodiversidad, objetivo central de estos espacios. Este trabajo se 
inscribe bajo la línea “Neoliberalización de la naturaleza” y busca aportar principalmente al 
eje “Miradas al futuro: retos y alianzas necesarias para las luchas de hoy y del futuro”, 
presentando un ejemplo concreto de las manifestaciones del capital en los territorios locales.

Línea de discusión: 6. Neoliberalización de la naturaleza.

Palabras clave: áreas naturales protegidas, guanajuato méxico, avance del capital

Link de youtube: https://youtu.be/d7Ctx1BCss

EL ESTALLIDO SOCIAL Y EL PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE: HACIA 
UNA COMPRENSIÓN MÁSQUEHUMANA

Rogelio LuqueLora

Universidad de Cambridge

Resumen: Desde Octubre de 2019, se han dado lugar en Chile las mayores movilizaciones 
sociales y reformas políticas de las últimas décadas. La mayoría de estos movimientos 
sociales, al igual que la gran parte de los análisis académicos y periodísticos de las 
movilizaciones, se ha centrado en los seres humanos a exclusión de los otros animales, las 
plantas y sus entornos. El presente estudio, basado en cuarenta y una entrevistas y fuentes 
online, demuestra que el mundo más allá de los humanos forma parte de dichos 
movimientos sociales y reformas políticas. En primer lugar, los seres y procesos nohumanos 
impactan en los asuntos que interesan a los humanos, por ejemplo en la desigualdad, la 
educación, la salud y las pensiones. En segundo lugar, varios grupos sociales han 
aprovechado los espacios políticos que se abrieron a raíz de las protestas para defender los 
intereses de los seres nohumanos. En esta última categoría se encuentra la propuesta de 
incluir los derechos de la naturaleza en la nueva Constitución política del país. En este 
estudio, sugiero que dicha propuesta sufre de la falta de coherencia conceptual y justicia 
intercultural; por lo tanto, propongo una alternativa que se fundamenta en los derechos 
colectivos de los grupos de humanos a proteger el mundo másquehumano. En todo caso, 
se argumenta que el estallido y el proceso constituyente pueden considerarse, al menos en 
parte, respuestas a la neoliberalización de la naturaleza, sobre todo aquella basada en el 
extractivismo, además de constituir búsquedas de alternativas a dichos modelos. A lo largo 
del artículo, se resalta hasta qué punto los distintos actores sociales y políticos, según sus 
geografías, identidades y etnias, también poseen distintos valores y principios éticos.

Línea de discusión: 6. Neoliberalización de la naturaleza.

Palabras clave: chile; naturaleza; ambientalismo; neoliberalismo; mapuche; geografía; 
valores; derechos; constitución; plurinacionalidad

Link de youtube: https://youtu.be/o4L2EKmJSIc
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EN QUÉ MEDIDA SON LOS INTERCAMBIOS DE DEUDA POR NATURALEZA 
COMPATIBLES CON EL CONCEPTO DE BUEN VIVIR EN ECUADOR?

Ana Díaz Vidal

Universidad de Edimburgo

Resumen: Los intercambios de deuda por naturaleza son mecanismos financieros que 
permiten cambiar deuda soberana por compromisos de conservación de la naturaleza. Se 
plantean como soluciones 'winwin' dado que reducen la deuda de países Latinoamericanos 
y, a su vez, promueven la preservación del medio natural. El Buen Vivir (Sumak Kawsay) por 
su parte, es un concepto movilizador utilizado en contextos diversos. Es un elemento clave 
de la constitución de Ecuador (2008), pero también una idea importante para las 
comunidades indígenas andinas y un concepto utilizado en círculos académicos pos 
desarrollistas como instigador de utopías. La ponencia explora las raíces del pensamiento 
indígena Ecuatoriano como base teórica para analizar las nuevas propuestas de 
financiarización de la naturaleza: la declaración de intenciones del presidente Guillermo 
Lasso de llevar a cabo nuevos intercambios de deuda por naturaleza abre un espacio para 
investigar dos elementos clave en las miradas al futuro de AbyaYala: Por un lado, la 
comodificación de la naturaleza en términos de Polanyi, es potencialmente incompatible con 
las cosmovisiones andinas y los derechos de la naturaleza establecidos en la constitución de 
Ecuador en 2008. Por otro lado, la cancelación de la deuda económica como parte de estos 
intercambios, implica la legitimación de ésta, dado que se usa como moneda de cambio, sin 
considerar que puede ser odiosa u obtenida bajo criterios injustos, oscureciendo, a su vez, el 
hecho de que el norte global tiene una deuda ecológica con AbyaYala. En la ponencia, 
pretendo presentar a Ecuador como un estudio de caso, explorando los intercambios de 
deuda por naturaleza. Con ello, pretendo extraer conclusiones generalizables sobre la 
neoliberalización de la naturaleza y el rol de las alternativas al desarrollo occidental 
generadas en AbyaYala en los discursos sobre deuda económica y ecológica.

Línea de discusión: 6. Neoliberalización de la naturaleza.

Palabras clave: buen vivir, deuda ecológica, intercambios de deuda por naturaleza, ecuador, 
comodificación de la naturaleza

Link de youtube: https://youtu.be/o4L2EKmJSIc

EUCALIPTOS, CARBÓN Y SIDERURGIA EN EL CERRADO BRASILERO: 
SOSTENIBILIDAD NEOLIBERAL Y RESPUESTA COMUNITARIA A UN CRIMEN 

AMBIENTAL

Federica Giunta
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FASE ES

Resumen: Desde principios de 2014 hasta el día de hoy, en el Cerrado, uno de los biomas 
más importantes de América Latina y único en el mundo por su delicado equilibrio 
ecosistémico, la palabra sostenibilidad comienza a resonar con insistencia. Esto sucede en 
el contexto del proyecto “Producción de carbón vegetal sostenible y renovable a base de 
biomasa para la industria siderúrgica en Brasil” financiado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF) e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Gobierno de Brasil. Pero cuando esta palabra se asocia con la 
práctica de monocultivos de árboles no nativos y la producción de carbón para alimentar a 
los gigantes de las industrias siderúrgicas, ¿no parece un oxímoron? Cuando estos gigantes 
de la siderurgia o de los monocultivos de eucalipto son 4 de las empresas con antecedentes 
más cuestionables del Brasil, que han recibido subsidios directos utilizando financiamiento 
climático público para aumentar la producción de carbón vegetal y, por lo tanto, de las áreas 
de plantación de eucaliptos, ¿cómo puede el proyecto definirse localmente como Siderurgia 
Sustentável? Cuando está sostenibilidad en realidad rompe el delicado equilibrio hídrico 
local y obliga a varias comunidades al desplazamiento por implementar un proyecto del 
programa de desarrollo de las Naciones Unidas, ¿no parece una cobertura “verde” neoliberal 
y neocolonial? Cuando esta obliga a las poblaciones locales a unirse y crear estrategias de 
respuesta a los crímenes ambientales, la pregunta que surge es: ¿sostenible para quién? 
Este intervento quiere proponer respuestas a estas preguntas por parte de la investigadora y 
las comunidades locales en lucha; todavía quiere también generar un espacio de debate 
sobre las falsas soluciones impuestas por las finanzas climáticas y la reacción de las 
poblaciones locales, que luchan por el derecho a la justicia hídrica y la reapropiación cultural 
y territorial.

Línea de discusión: 6. Neoliberalización de la naturaleza.

Palabras clave: deserto verde, neocolonialismo, cerrado, neoliberismo, creditos de carbono, 
falsa sostenibilidad

Link de youtube: https://youtu.be/8B1MyMWMAuI

INTERACCIONES SOCIOECOLÓGICAS EN UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE 
MÉXICO: EL CASO DEL PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES 

NEZAHUALCÓYOTL

Laura Jocelyn Ramírez Martínez, Ruth Selene Ríos Estrada

1  Universidad Autónoma Metropolitana
2  Universidad Autónoma Metropolitana

Resumen: El Parque Nacional Molino de Flores Nezahualcóyotl, es un área natural 
protegida (ANP) ubicada en Texcoco, estado de México, donde se presentan conflictos 
derivados de las actividades turísticas donde intervienen distintos actores. Se han realizado 
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numerosas investigaciones en ámbitos sociales dentro de esta, con lo que se ha demostrado 
el deterioro en su patrimonio históricocultural y ecosistémico, sin embargo, sus diagnósticos 
solo han vertido propuestas parciales, de gestión insuficiente y en su mayoría no fueron 
aplicadas. Las personas ligadas a la actividad turística se conocen actores turísticos y se 
describen como las personas que aprovechan al ANP, ya sea como administradores, 
consumidores, prestadores de servicios recreativos, proveedores de servicios públicos, 
autoridades de carácter institucional, académico o gubernamental. El presente trabajo parte 
del supuesto de que los diferentes actores utilizan al parque con fines turísticos, económicos 
y extractivos, lo cual hace visible su mercantilización como agente de la naturaleza, al tiempo 
que hace evidente la ausencia de herramientas de gestión participativa para la regulación de 
las interacciones como lo marca el reglamento la legislación ambiental y en el marco de la 
conservación de su patrimonio.  La presente investigación reconoce la necesidad analizar la 
problemática socioecológica que en él existe, con el fin de describir las interacciones que se 
dan entre actores turísticos desde el enfoque del metabolismo social y los sistemas 
socioecológicos para hacer recomendaciones que fortalezcan sus procesos de gestión 
participativa. Así mismo, se caracteriza por abordar un enfoque interdisciplinario en el que 
convergen tanto ciencias sociales como biológicas. Lo cual, permitirá no solo presentar una 
nueva vía de análisis frente a otros proyectos que se han realizado ahí, sino que permitirá 
analizar cómo se dan las interacciones sociedadnaturaleza, saber en dónde y cómo es que 
se están detonando los conflictos y sus efectos socio ecosistémicos.

Línea de discusión: 6. Neoliberalización de la naturaleza.

Palabras clave: anp, metabolismo social, actores turísticos, socio ecosistemas, 
biodiversidad

Link de youtube: https://youtu.be/8B1MyMWMAuI

LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA EN ECUADOR O LA DESPOLITIZACIÓN DE LA 
NATURALEZA

Lucía Belén Salazar Gómez

Independiente

Resumen: La ponencia tiene por objetivo evidenciar la despolitización de la Naturaleza 
como sujeto de derechos – reconocidos por la Constitución del Ecuador de 2008 – en la 
política pública ambiental del gobierno de la ‘Transición Ecológica’ 2021. A fin de cuestionar 
la apoliticidad del discurso ambiental hegemónico y su incompatibilidad práctica para cumplir 
con el mandato constitucional. Para tal efecto, la ponencia se subdividirá en tres apartados. 
El primero analiza el discurso de la transición ecológica llenado de contenido acorde al 
gobierno. El gobierno del Ecuador ha considerado como modelos a España y Francia; 
países donde el término es todavía considerado vago y ambiguo (García, 2018). En base 
fundamentalmente al análisis de discursos ambientales de John Dryzek (2017), se 
determinaría que consiste en un cambio meramente de gestión administrativa. Esto es 
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evidente, al eliminar a la Naturaleza desde el Plan de Gobierno y poner foco a la 
responsabilidad ciudadana en el homo economicus consumidorciudadano. En la ponencia 
se expondrá a detalle cuáles son las prioridades ambientales desde esta visión, sus actores 
y su performance en la política pública. En un segundo momento se prevé replantear el 
enfoque epistémico y alcance de las implicaciones de haber reconocido a la Naturaleza con 
sus derechos en la Constitución de la República del Ecuador en 2008. La premisa consiste 
en que si la fuerza normativa de la transición ecosocial radica en el reconocimiento de la 
Naturaleza en tanto sujeto (Jarillo,2021) . Entonces, la Naturaleza en tanto ente politizado, 
delimita la ruta de la transición ecológica justa en el contexto local plurinacional ecuatoriano. 
La disputa por la transición se encontraría así en los discursos críticos que reten a las 
causas de las crisis y no a mantenerlas (Swyngedouw, 2010). En la ponencia se 
desarrollarán las dimensiones y tintes que debería adquirir una transición guiada por el 
mandato constitucional de la Naturaleza con derechos. Así también, las prioridades y actores 
preponderantes hacia una transición real. Esto culminará en una síntesis dialéctica que 
demuestra la existencia del discurso hegemónico ambiental de la transición ecológica en 
Ecuador que, al ser apolítico, calza a la perfección con el modelo neoliberal capitalista verde, 
donde la Naturaleza es despolitizada por neocolonización de lo político desde la política 
pública. El aporte de esta ponencia al debate de la ecología política latinoamericana, en 
tanto disciplina en acción, es esclarecer las relaciones de poder sobre la Naturaleza, 
manifiestas al hablar de asuntos de interés sobre asuntos verificados o de hecho.

Línea de discusión: 6. Neoliberalización de la naturaleza.

Palabras clave: naturaleza, despolitización, transición ecológica, ecuador.

Link de youtube: https://youtu.be/o4L2EKmJSIc

TAJIMAT PUJUT (VIDA EN ABUNDANCIA) Y LA NEOLIBERALIZACIÓN DE LA 
NATURALEZA: PARTICIPACIÓN INDÍGENA EN RELACIONES CAPITALISTAS DE 

MERCADO

Carola Ramos

Queen’s University

Resumen: En este trabajo investigo cómo conocimientos culturales y maneras de 
comprender el mundo indígenas median con racionalidades de mercado en contexto. Para 
ello uso una aproximación decolonial hacia la economía política y una conceptualización 
social del espacio. Sostengo que nociones de los awajún sobre tajimat pujut (“vida en 
abundancia”) y sus prácticas de horticultura están integrados en una ontología relacional que 
sitúa a los humanos como parte del ecosistema en la Amazonía peruana. Estas nociones y 
prácticas interactúan y, por momentos, convergen con las racionalidades instrumentales del 
neoliberalismo y nociones sobre sostenibilidad y equidad que están insertas en programas 
locales de apoyo a la pequeña agricultura. Detallamos estas interacciones en base a 
etnografía y fuentes secundarias. En el caso de los awajún, encontramos que las 
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racionalidades indígenas no están totalmente absorbidas por la neoliberalización. Por el 
contrario, valores awajún sobre tajimat pujut y su relación con el territorio amazónico median, 
transforman y delimitan las prácticas de gubernamentalidad neoliberal. Estos discursos y 
relaciones coexisten en tensión con una mercantilización emergente de la Amazonía y son 
reajustados a través de contradicciones que influyen en las decisiones productivas de los 
indígenas e impactan en la sostenibilidad del bosque. La comercialización crea 
oportunidades para que la población nativa obtenga ingresos y a la vez promueve la 
circulación de capital en los mercados vecinos y se amplifica desigualdades nacientes. 
Tajimat pujut hace eco a discursos y políticas relacionadas con desarrollo local sostenible 
para reducir la pobreza, generando que los awajún opten por la producción de pequeña 
agricultura antes que el agotamiento del bosque, asociado con las preferencias de mestizos 
por el monocultivo intenso. De este modo, la neoliberalización se torna incompleta, aunque 
las relaciones de mercado están cada vez más integradas en las prácticas económicas de 
los awajún.

Línea de discusión: 6. Neoliberalización de la naturaleza.

Palabras clave: indigeneidad; ontología relacional; decolonialidad; socionaturaleza; 
amazonía peruana

Link de youtube: https://youtu.be/8B1MyMWMAuI

TERRITORIALIZACIÓN DE LA BIOECONOMÍA EN COMUNIDADES INDÍGENAS 
DE LA AMAZONÍA NORTE DEL ECUADOR

Óscar Miguel Luna Alvarado

FlacsoEcuador

Resumen: La pérdida de la biodiversidad y recursos naturales, visto como uno de los 
problemas ambientales más críticos de la actualidad, se fundamenta en la elaboración de 
discursos, prácticas y lógicas colonizadoras y modernizadoras que caracterizan una 
“ecogubernamentalidad”. A este régimen global se vincula el surgimiento de los proyectos de 
“bioeconomía”, que se pueden convertir en instrumentos de “conducta de las conductas” de 
poblaciones específicas. Este es el caso del proyecto Amazonía Indígena Derechos y 
Recursos, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y ejecutado por World Wildlife Fund (WWF), que a través de incentivos económicos 
fomenta el desarrollo de emprendimientos (turismo, artesanías, productos amazónicos) que 
generen valor agregado a ciertos recursos naturales para su posterior venta en circuitos de 
mercado. En este marco, se evidencia que el proyecto promueve lógicas que apuntan a la 
homogeneización del comportamiento de las comunidades indígenas intervenidas a partir de 
un paquete de herramientas (capacitaciones, talleres, intercambios de experiencias, entre 
otros) que buscan convertirlos en emprendedores/empresarios, bajo la visión de que los 
bioemprendimientos sustituyen actividades económicas con mayor impacto ambiental y, por 
tanto, contribuyen a la conservación. La presente investigación todavía se encuentra en 
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curso y forma parte de mi tesis de doctorado en desarrollo territorial de la Flacso, sede 
Ecuador. Hasta la fecha se han realizado entrevistas a profundidad a actores clave de seis 
emprendimientos indígenas ubicados en las provincias de Sucumbíos y Orellana y se han 
realizado visitas de campo utilizando la observación participante, durante el periodo 2021
2022. La importancia del estudio radica en que pone en discusión las formas como los 
proyectos de bioeconomía se territorializan en las comunidades indígenas amazónicas del 
norte del Ecuador, evidenciando algunos de los impactos que genera.

Línea de discusión: 6. Neoliberalización de la naturaleza.

Palabras clave: bioeconomía, comunidades indígenas, neoliberalización de la naturaleza, 
múltiples gubernamentalidades

Link de youtube: https://youtu.be/8B1MyMWMAuI

A CARTOGRAFIA DA ESCRAVIDÃO: QUANDO O SILÊNCIO FALA

Marcella Granatiere

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Resumen: Está comunicação tem como objetivo refletir sobre o campo ampliado literatura/ 
história enquanto uma das linhas de inscrição das histórias silenciadas da diáspora africana 
brasileira e as fronteiras do status de humano, contadas através da relação entre memória e 
passado histórico no romance Água de barrela (2018), da jornalista e escritora Eliana Alves 
Cruz.  A ampliação das discussões sobre raça e etnia reivindicadas pelo movimento negro, 
durante a Assembleia Constituinte de 1987, garantiu um avanço dos direitos para a 
população negra na Constituição Federal de 1988. Na primeira década do século XXI, o 
cenário político nacional e internacional, no qual, o primeiro presidente negro foi eleito no 
Estados Unidos da América em 2008, Barack Obama, partidos progressistas assumiram o 
poder nos principais países da América do Sul. No caso do Brasil, ações afirmativas 
começam a ser implementadas, propiciando uma maior representatividade de negros nos 
espaços educativos, no mercado de trabalho e no serviço público, entre outros. Na literatura, 
também observamos dois movimentos igualmente relevantes. Por um lado, mais escritores e 
escritoras negros são visibilizados no mercado editorial, em especial a partir de editoras 
preocupadas com este tipo de autoria, além da participação em eventos literários por todo 
país. Por outro, as representações de personagens não brancos começam a figurar com 
mais recorrência em nossa literatura, oferecendo perspectivas sociais diferentes aos leitores 
de uma história iniciada com o navio negreiro.  Quais são as linhas narrativas desta história? 
O século XV mudou drasticamente os rumos das histórias humanas: lançou as bases do que 
viria a ser a modernidade euroamericana, o mundo ocidental, a Europa e o capitalismo. 
Como bem salientou Marcus Rediker (2011), o navio negreiro trouxe consigo a ideia de raça. 
Os transplantados que chegaram às Américas acorrentados foram mantidos sob o julgo da 
hierarquização das raças, marcados como subhumanos. Nas palavras de Tony Morrison 
(2019), “o navio negreiro pariu o Outro”. Ao longo de séculos as brutalidades coloniais 
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povoaram mundos indescritíveis e indizíveis, gravadas nos corpos e nas mentes dos 
escravizados e escravizadas. A chegada do colonizador – homem branco europeu – nos 
continentes americano e africano é o “ponto zero”, o marco de início da história. Quem está 
autorizado a escrever os eventos históricos é o próprio colonizador. Os signos que validam a 
humanidade no mundo colonial são: o nome e sobrenome ocidental, as religiões cristãs, as 
línguas europeias e o corpo branco. Os saberes nãoocidentais e as identidades não
brancas carregam o significado do nãohumano. Sob a insígnia da igreja – católica ou 
protestante – e das famílias reais, territórios foram ocupados e os povos originários 
subjugados, representados como Outro, o bárbaro a ser “elevado” ao status de humano. 
Essa geografia narrativa de certa forma produziu cisões, fronteiras imaginárias constituídas a 
partir das de uma hierarquização racial e cultural. Tal leitura do passado naturalizou a 
violência colonial, apagou as subjetividades nãobrancas e construiu o “Outro”, considerado 
o nãohumano. O tráfico transatlântico de pessoas escravizadas e a vida em diáspora são 
temas abordados em Água de barrela. Eliana Alves Cruz narra o cotidiano colonial e 
escravista no recôncavo baiano vivenciados pelas personagens principais. A descrição da 
rotina de trabalho, da divisão de funções e do sistema de produção do engenho Natividade 
expõe a estrutura da economia colonial narrada pelas protagonistas, mulheres negras. A 
cartografia da escravidão proposta por Cruz nos convoca a refletir o o status de humano 
naturalizado na figura do colonizador e seus descendentes; a desumanização como 
instrumento de banalização da violência contra os escravizados; a transformação do ser 
humano em corpoobjeto e seus ecos no presente de um passado que parece não passar.

Línea de discusión: 7. Violencias, racismos y autoritarismos.

Palabras clave: escravidão, racismo, status de humano, violência

Link de youtube: https://youtu.be/n1xOMtQeTd4

COMUNIDADE TRADICIONAL CARRANCA EM BURITI, ESTADO DO MARANHÃO, 
BRASIL: LEITURA SOCIOESPACIAL DE UMA REALIDADE CONFLITUOSA

Diogo Diniz Ribeiro Cabral

Universidade Estadual do Maranhão

Resumen: Este artigo apresenta um estudo sobre a comunidade tradicional Carranca, 
localizada em Buriti, Estado do Maranhão, nordeste brasileiro e tem como objetivo 
diagnosticar os fatores que influenciaram na organização socioespacial dos camponeses 
desta localidade, os conflitos agrários em curso e as formas de resistência dos moradores 
face à violência promovida por sojicultores. Tratase de uma pesquisa de cunho qualitativo 
em que foi realizado trabalho de campo para realização de uma leitura socioespacial da 
realidade conflituosa enfrentada pela comunidade. O estado do Maranhão é considerado 
uma das expressões dos conflitos de terra no país. A quantidade de litígios é reveladora da 
atuação do capital sobre o campo. Camponeses, quilombolas, indígenas entre outras 
pertenças étnicoraciais têm em comum a participação na luta em defesa de seus territórios, 
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cujas identidades se revelam na/pela conflitualidade das lógicas distintas, um confronto 
aberto com a modernidade/colonialidade. Nessa área de estudo, inserida na fronteira 
agrícola denominada MATOPIBA, ocorrem disputas territoriais que opõem uma comunidade 
tradicional Carranca, e, de outro lado, sojicultores. Esta comunidade é constituída por 
camponesesposseiros, visto que jamais pagaram renda da terra, contudo não dispõem de 
qualquer título de propriedade e que luta pelo direito ao reconhecimento de seu território. As 
situações de violência ocorrem há mais de 15 anos, representadas por ameaças de morte e 
criminalização de suas lideranças, ameaças de despejo com uso de mecanismo legais (ação 
judicial) e ilegais (jagunços), destruição do cerrado e contaminação por agrotóxico dos 
moradores. Essas brutalidades devem ser compreendidas no âmbito de disputas territoriais 
e de modelos de desenvolvimento entre agronegócio e agricultura camponesa e podem ser 
lidas como exemplares dos problemas existentes na região, decorrentes das intervenções 
dos governos federal e estadual, que excluem violentamente aqueles que não se enquadram 
no modelo de desenvolvimento econômico, por meio de sofisticadas técnicas que envolvem 
aprovação de leis, ações judiciais, incentivos fiscais, financiamentos públicos, constituição 
de infraestrutura logística e energética. Desta maneira, o presente artigo se propõe a 
diagnosticar os fatores que influenciaram na organização socioespacial dos camponeses da 
Comunidade Carranca em um contexto de guerra ecológica caracterizada pelo avanço da 
soja na região, recrudescimento dos conflitos agrários, destruição da natureza e ações de 
resistência camponesa face à violência promovida pelo capital.

Línea de discusión: 7. Violencias, racismos y autoritarismos.

Palabras clave: comunidade tradicional, terra, espaço

Link de youtube: https://youtu.be/n1xOMtQeTd4

ENTRE LA DEFORESTACIÓN Y LA PROTECCIÓN, ECOLOGÍA POLÍTICA DEL 
NORORIENTE DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA (CASO  PARQUE NACIONAL 

SERRANÍA DE CHIRIBIQUETE)

Mayra Libia Gonzalez Rodriguez

Independiente

Resumen: La expansión de la frontera agrícola al nororiente de la Amazonía colombiana, se 
viene dando de manera acelerada a partir de la firma del Acuerdo para la finalización del 
conflicto armado en el año de 2016, que si bien propició la desmovilización de grupos 
armados al margen de la ley, generó un vacío de control territorial que ha sido retomado por 
parte de grupos armados no desmovilizados, así como de intereses privados que buscan el 
acaparamiento de tierras, la ampliación de las zonas de ganadería, los cultivos de uso ilícito 
como la coca, así como la consolidación de áreas urbanas incrementando su conectividad 
vial y con ello el control de las tierras.

Línea de discusión: 7. Violencias, racismos y autoritarismos.
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Palabras clave: deforestación de la amazonía, financiarización del medio ambiente, 
posconflicto colombia.

Link de youtube: https://youtu.be/8B1MyMWMAuI

RACISMO ANTIINDÍGENA NO BRASIL: CENAS DO COTIDIANO NO 
ESPETÁCULO TEATRAL TERENA POHUTINÉ

Randra Kevelyn Barbosa Barros

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Resumen: O racismo contra os povos originários é pouco conhecido e debatido no Brasil, o 
que causa a impossibilidade de se pensar em formas concretas de combatêlo. O imaginário 
sobre essas comunidades, por vezes disseminado na literatura, artes visuais, dramaturgia e 
música hegemônicas, cria o “outro” homogêneo, no lugar de inferioridade e objetificação. 
Para Geni Longhini (2021), existe um “paradoxo colonial” no processo de etnocídio (termo 
que indica o projeto de extermínio e apagamento cultural contra as pessoas indígenas). Isso 
porque o Estado estabelece alguns critérios para alguém ser identificado como filho/a da 
terra, porém muitos desses aspectos culturais (morar nas terras indígenas, falar línguas 
originárias, entre outros) foram e continuam sendo reprimidos pelo próprio governo. Levando 
em consideração que não é possível combater uma violência que a maior parte da 
sociedade brasileira ignora a existência e o seu funcionamento, o objetivo desta investigação 
é refletir acerca de uma das facetas do racismo antiindígena no país, as formas de 
distanciamento espacial, representadas no espetáculo teatral Pohutiné (Únicos), dramaturgia 
de Naine Terena e Niara Terena; elenco composto por João Dias e Cleidiná Farias. Na 
história, dois Terena relatam situações de discriminação que enfrentaram, seja por não 
estarem no “lugar de índio” convencional, que seria a aldeia, como relata ter escutado a 
personagem feminina; ou por viverem dentro da comunidade, com trânsito para cidade, 
saindo e retornando frequentemente, o que acontece com a personagem masculina. A partir 
da análise crítica do espetáculo, sugerese a hipótese de que, com olhares, gestos e 
comentários, as pessoas praticam o racismo antiindígena, na tentativa de circunscrever um 
lugar fixo para os corpos indígenas estarem e, portanto, se distanciar espacialmente desses 
indivíduos ao controlar suas mobilidades e possibilidades de circulação. Existe o desejo de 
tornar o “outro” longe do “eu”; ou determinar que, em caso de aproximação, 
automaticamente a “diferença” é apagada. Assim, o estudo visa contribuir com os debates 
raciais a partir da concepção dos povos originários ao mostrar que a dramaturgia indígena é 
um poderoso instrumento para visibilizar atitudes racistas cotidianas que a sociedade 
brasileira pratica constantemente.

Línea de discusión: 7. Violencias, racismos y autoritarismos.

Palabras clave: racismo, perspectiva terena, teatro, pohutiné.

Link de youtube: https://youtu.be/n1xOMtQeTd4
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TERRITÓRIOS EM DISPUTA: CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS EÓLICOS NO 
MUNDO

Carolina Silva Ribeiro¹, Gilca Garia de Oliveira²

1  Universidade Federal da Bahia
2  Universidade Federal da Bahia

Resumen: Os conflitos socioambientais emergem de processos econômicos e sociais e 
incidem, principalmente, sobre os mais vulneráveis, considerando a abordagem da ecologia 
política. O depósito da maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às 
populações marginalizadas e aos povos tradicionais, e, a falta de equidade nas decisões e 
práticas de energia, desconsideram a importante relação entre a terra e a vida. Em 
contrapartida, tais populações, mesmo sendo ameaçadas por interesses políticos e pelo 
grande capital, lutam pela preservação do território em que vivem e clamam por justiça 
ambiental, se organizando e denunciando casos de injustiça ambiental. Assim, a disputa 
entre grandes projetos de desenvolvimento, como os empreendimentos eólicos, e 
comunidades rurais, resultantes dos impactos socioambientais derivados daqueles, 
materializamse nos conflitos. Logo, este trabalho busca analisar os conflitos envolvendo 
empreendimentos eólicos no mundo e seus desdobramentos no território. Para tanto, 
realizouse estudo de quatorze países junto ao Atlas Global de Justiça Ambiental, 
envolvendo conflitos com empreendimentos eólicos, à luz da ecologia política. Os resultados 
apontaram que os tipos de conflitos estavam mais relacionados aos aerogeradores e à 
aquisição de terras. Já as respostas mais comuns aos conflitos foram: o envolvimento do 
tribunal, fortalecimento da participação, suspensão temporária de parques, repressão e 
criminalização.

Línea de discusión: 7. Violencias, racismos y autoritarismos.

Palabras clave: energia eólica, conflitos socioambientais, justiça ambiental

Link de youtube: https://youtu.be/n1xOMtQeTd4

¿CÓMO SE HACE RESERVA? ESPACIO Y PODER EN LA GOBERNANZA 
AMBIENTAL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA SIERRA MADRE, CHIAPAS

Martha Torres Alvarez

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Resumen: Las reservas son instrumentos políticos territoriales a través de los cuales se 
administran los espacios ‘naturales’. Se analizan cómo distintos actores, con distintos grados 
de poder según la concepción liberal de gobernanza, utilizan distintos lenguajes para 
construir la idea de lo que debe ser la reserva. Si bien hay 32 años de administración, la idea 
de reserva reproduce un lenguaje cotidiano que no penetra la identidad ambiental de los 
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actores.

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave:

Link de youtube: https://youtu.be/StJy5QH7ZBE

ALTERIDAD AMBIENTAL PENSADA DESDE CUBA. UNA NUEVA MIRADA A LA 
CORRELACIÓN PODER AMBIENTE.

Rosabel Sotolongo Gutiérrez

Universidad de La Habana

Resumen: La perspectivas de lo político que rompe los esquemas tradicionales de entender 
el poder, y traslada la mirada hacia las propuestas de movimientos socioambientales, exige a 
su vez repensar la complejidad social y los espacios de lo social que pudiesen favorecer la 
consolidación de alternativas locales y favorecer la resistencia antes la desposesión forzosa. 
La mirada a los movimientos socioambientales desde la Ecología Política latinoamericana 
recuerdan como recurso epistémico la importancia de lo local comunitario, aportando luces a 
las experiencias políticas de procesos revolucionarios en la región, como el de la revolución 
cubana.

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: totalidad, relación poder ambiente, cuba, aportes epistémicos de la ecología 
política latinoamericana

Link de youtube: https://youtu.be/_2D3o8WOEn8

BEYOND CITY LIMITS: ECOLOGICAL PROJECTS QUESTIONING THE CURRENT 
WAY OF LIVING BEFORE AND AFTER THE PANDEMIC

Stella Mavrogiorgou

Universidad del Mar Egeo

Resumen: During the pandemic,there have been worldwide tendencies to escape from large 
suffocating cities to smaller peripheral ones, while efforts to create selforganized ecological 
spaces in urban and rural areas,despite traffic bans, which have created serious barriers to 
new ecological places. These experiences are fueled by past ventures that have now shaped 
a history in the world of selfgovernment and the popular economy. Cities as Murray 
Bookchin writes “The larger cities of the world are breaking down under sheer excess of size 
and growth....they are increasingly unable to provide the minimal services for human 
habitation, personal safety, and the means for transporting people and goods to places where 
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they are needed” ( Bookchin,1974). This paper raises the question of whether and to what 
extent, and under what conditions, ecological spaces – or initiatives, located outside the city 
limits, can trigger changes in the whole society with which they interact. Starting with a small 
experience in those initiatives in Greece, we looked for examples in the Metropolitan area of 
Athens and Lesvos, following paths that led us to places that could fuel their imagination, 
limiting the field to Europe. Indicatively, some of these sites are located in the Basque 
Country, Salento, and στοBeetzendorf. The methodology was based on bibliographic and 
field research and participatory observation in 3 projects in Europe and 2 in Greece. The new 
questions that arose from this first phase of the work are related to whether, in the end, the 
historically more selforganized societies function as imaginary examples in newer initiatives. 
And how? In general, the research aims to find the imaginary paths of ecological projects that 
operate beyond the city limits and consider that their action contributes to social 
transformation. As the results show us, the majority of these spaces are created by people 
who lived / live in the city and do not like the lifestyle that includes exhausting work, 
generalized injustice and alienation.They try to get closer, doing various collective work and 
following equal practices eg equal ways of making decisions etc. Eventually some areas are 
isolated from society, but forming autonomous structures and some do not, others would like 
to intervene proposing solutions to the modern problems of the city but are faced with trends 
and problems of institutional integration and others stay closer to agricultural work but 
creating informally popular economy networks with each other in order to maintain as much 
autonomy as possible and not to collapse due to isolation.

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: city, pandemic, ecological spaces, new ways

Link de youtube: https://youtu.be/63YQRVYBBEE

CAMBIOS, DINÁMICAS Y ENTRAMADOS SOCIOAMBIENTALES EN METZABOK Y 
EN NAHÁ, SELVA LACANDONA, CHIAPAS

Tatiana Deyanira Gómez Villalpando

Universidad Autónoma Chapingo

Resumen: Esta ponencia analiza cómo el agrarismo y el ambientalismo, expresado sobre 
todo en la creación de áreas naturales protegidas, han producido cambios y conflictos 
socioambientales en la Selva Lacandona en general, y en Metzabok y en Nahá en particular. 
Desde la EP se investiga cómo los discursos agrarios y ambientales, así como étnicos y 
religiosos, han fomentado relaciones de poder legitimando ‘desde arriba’ el uso del espacio 
para la conservación.

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave:
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Link de youtube: https://youtu.be/d7Ctx1BCss

ECOLOGÍA POLÍTICA EN/SOBRE/DESDE CENTROAMÉRICA: UNA REVISIÓN DE 
LITERATURA

Alberto Gutiérrez Arguedas

Universidad de Costa Rica

Resumen: La presente ponencia tiene como objetivo aportar a la discusión teórico
metodológicopolítica sobre ecología política, en general, y ecología política latinoamericana, 
en particular, a través de un trabajo de revisión y sistematización de literatura académica 
publicada en este campo, cuya área de estudio está localizada en Centroamérica 
(entendiendo por Centroamérica los siete países ubicados en el istmo: Guatemala, Belice, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá). Del punto de vista metodológico, 
se realizó un levantamiento de bibliografía, en el cual se identificaron y registraron un total de 
377 referencias, las cuales fueron posteriormente clasificadas y analizadas a partir de un 
conjunto de variables clave: año de publicación, formato (artículo, capítulo, libro, informe), 
idioma (español e inglés), país objeto de estudio, país sede de la publicación, país de origen 
de las personas autoras, escala de análisis (local, nacional o regional), sexo de las personas 
autoras, acceso al conocimiento (abierto, privado o indirecto), enfoque y tema. El análisis 
comparado y cruzado de dichas variables permite tener un panorama general del estado del 
arte y las principales tendencias en la producción de conocimiento en el campo de la EP en/
sobre/desde la región centroamericana. Un aspecto en particular que interesa indagar es 
acerca de la relación entre saber, poder y lugar de enunciación, es decir, revisar en qué 
medida Centroamérica es una “región objeto de estudio” (investigaciones realizadas en/
sobre la región, pero elaboradas desde afuera, sobre todo, desde la academia del Norte 
global) y en qué medida es una región que se estudia y se piensa a sí misma. En términos 
generales, los resultados obtenidos revelan una tensión entre lo que se ha escrito sobre 
Centroamérica y lo que se ha escrito desde Centroamérica, en donde, si bien se observa un 
notable crecimiento en la cantidad de publicaciones elaboradas por autores/as 
centroamericanos/as, dicha producción aún es incipiente y poco sistemática como para 
afirmar la existencia de una comunidad académica a escala del istmo en este campo. Dentro 
de las reflexiones que emergen a partir de este trabajo de revisión/sistematización de 
literatura, se plantea la necesidad de un mayor acercamiento entre el patrimonio intelectual 
de la ecología política latinoamericana (EPL) y las realidades que viven los pueblos 
centroamericanos en defensa de sus territorios y bienes comunes, el cual augura beneficios 
en ambas direcciones. De un lado, tanto las organizaciones y movimientos socioambientales 
como la comunidad académica centroamericanas nos podemos beneficiar de las reflexiones 
y aportes teóricos de la EPL, elaborados mayoritariamente desde un conjunto de países de 
la región, de mayores dimensiones y con estructuras académicas más consolidadas (Brasil, 
México, Argentina y Colombia, principalmente). Por otro lado, la EPL puede ganar mayor 
consistencia y riqueza en sus análisis, incorporando y prestando mayor atención a los 
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procesos y las reflexiones ecológicopolíticas elaboradas desde una subregión 
tradicionalmente poco conocida del punto de vista de los grandes centros de producción 
académica regionales, como es el caso de Centroamérica. 

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: ecología política; centroamérica; revisión de literatura; podersaber

Link de youtube: https://youtu.be/_2D3o8WOEn8

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN TEORÍA, ¿EMANCIPACIÓN O 
PRODUCCIÓN DE OTRO CAPITALISMO?

Daniel De la Fuente Sánchez de Lozada

Universidad Indoamericana del Ecuador

Resumen: Se expondrá el marco teórico sobre Economía Social y Solidaria (ESS) del 
proyecto de investigación 'Finanzas sostenibles: una propuesta para la educación legal
financiera para la producción social y solidaria de bioemprendimientos comunitarios' que se 
está desarrollando por la Universidad Indoamericana del Ecuador. La pregunta de 
investigación de esta etapa de investigación es: ¿Cuál es la distancia entre la teoría, la 
política pública y la práctica empírica de los bioemprendimientos comunitarios del Pueblo 
Kichwa Rukullakta (PKR)? En la ponencia se presentará un marco teórico original sobre la 
ESS que analiza la propuesta política de la ESS del Ecuador. Presentaremos la posición 
teórica no radical de la ESS, entendida esta como un forma funcional del liberalismo; y 
presentaremos la ESS como una forma radical de cambio desde los movimientos sociales 
que proponen una utopía posible.

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: economía social y solidaria, pueblo kichwa rukullacta, emancipación, 
economía social

Link de youtube: https://youtu.be/63YQRVYBBEE

EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL EM TERRITÓRIOS ATINGIDOS POR 
BARRAGENS

Talita Gantus de Oliveira

Universidade Estadual de Campinas

Resumen: Nossa apresentação é fruto de um percurso coletivo do Grupo de Pesquisa e 
Ação em Conflitos, Riscos e Impactos Associados a Barragens (CRIAB) da Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil, em especial de seu Grupo Temático Educação e 
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Sociedade. Tendo por objetivo a construção de formas de reexistência que se dão, dentre 
várias formas, por meio da educação, compreendemola como uma prática que pode afetar 
as condições materiais e simbólicas de existência dos grupos sociais. A educação que 
mobilizamos, então, pressupõe a construção de uma escuta social, de um lugar real de 
interlocução e de trabalho coletivo, buscando permitir que todos os envolvidos nessa prática 
sejam por ela atravessados e sensibilizados. Nossa proposta de educação socioambiental é 
voltada a comunidades afetadas pelo rompimento ou pela presença de barragens de rejeito, 
envolvendo, portanto, necessariamente, uma tomada frente à história de uma política de 
mineração que se instala sob a égide das práticas colonialistas e escravocratas que se 
atualizam na expropriação neoliberal contemporânea. Destacase que, ainda que 
entendamos o papel da extensão universitária de atuar na divulgação e na implantação de 
ações pautadas no conhecimento técnicocientífico adquirido na universidade em 
comunidades diversas, temos em mente o pressuposto de que precisamos, na academia, 
fazer um giro epistemológico – horizontalizado e decolonial – que desloque a ciência de um 
lugar positivista e tecnocrático para uma participação popular. Nesse sentido, os 
conhecimentos tradicionais construídos nos territórios são valorizados enquanto 
contribuições a uma epistemologia popular nas atividades de nosso Grupo e, logo, na 
elaboração desta proposta pedagógica. Situamos, assim, a educação socioambiental como 
uma concepção pedagógica crítica que visa à formação de sujeitos comprometidos com a 
justiça socioambiental e com a construção de outro mundo possível. Essa proposta tem 
como aporte teóricometodológico o pensamento de Paulo Freire – aqui desenvolvido a 
partir de uma pedagogia da sustentabilidade – e o materialismo histórico dialético. Além 
disso, ela é composta por cinco eixos temáticos (geológico, geográfico, sociológico, 
ambiental e político) trabalhados de maneira articulada, desdobrandose na estruturação de 
um plano pedagógico que, necessariamente, se dará de maneira colaborativa, com as 
pessoas envolvidas no projeto e, principalmente, com a população local.

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: educação socioambiental; barragens de rejeito; política de mineração

Link de youtube: https://youtu.be/CGPnjlP7DbI

EL BUEN VIVIR EN ALEMÁN. CÓMO UN CONCEPTO ANDINA INFLUYE EL 
MOVIMIENTO DE JUSTICIA CLIMÁTICA Y DECRECIMIENTO EN ALEMANIA

Philipp Altmann

Universidad Central del Ecuador

Resumen: El concepto de Buen Vivir se remonta a las luchas políticas de los movimientos 
indígenas en Ecuador (que hablan del Sumak Kawsay) y Bolivia (Suma Qamaña). El 
concepto se hizo globalmente adaptable en intercambios transcontinentales entre activistas 
de movimientos sociales y mediante el trabajo de 'traductores' académicos como Alberto 
Acosta y Eduardo Gudynas. El movimiento ecologista alemán es uno de los receptores 
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centrales del Buen Vivir. Discutieron durante un tiempo este concepto y pudieron usarlo para 
superar una crisis política latente. Estos procesos de traducción, recepción y posible 
relocalización son el foco de la presentación. La base empírica son documentos públicos, así 
como entrevistas a expertos y otras formas de intercambio con los protagonistas del 
movimiento de decrecimiento y justicia climática en Alemania. Nuestra principal tesis es que 
el concepto del Buen Vivir ha sido una importante fuente de inspiración para el movimiento 
ecologista alemán. Sin embargo, siempre se ha mantenido como una referencia abstracta 
que no se ha integrado estrechamente a las ideas, prácticas y demandas políticas locales 
existentes.

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: buen vivir, decrecimiento, localización, posdesarrollo, movimientos sociales

Link de youtube: https://youtu.be/QqkDmWonrNQ

EL CLIMA BAJO EL NEOLIBERALISMO: APORTES DE LA ECOLOGÍA POLÍTICA 
LATINOAMERICANA A LA AGENDA DE LA JUSTICIA CLIMÁTICA

Gabriel Pires de Araújo¹, Letícia Stevanato Rodrigues², Beatriz Duarte Dunder³

1  Universidad de São Paulo
2  Universidad de São Paulo
3  Universidad de São Paulo

Resumen: La apropiación de la naturaleza por la modernidad capitalista ha dirigido el curso 
de la historia humana hacia la crisis climática. Ante la recurrencia de fenómenos climáticos 
extremos, con efectos más significativos en los territorios del Sur Global, las medidas de 
adaptación climática han adquirido creciente relevancia técnicocientífica y política. Más allá 
de una delimitación geográfica, el Sur Global comprende un campo de resistencia a las 
injusticias acumuladas en los espacios periféricos del capitalismo, como destacan Laó
Montes y Vásquez. A partir de la experiencia del Sur Global, la teoría crítica latinoamericana, 
en particular el campo de la Ecología Política Latinoamericana (EPL), contribuye a revelar y 
emancipar las imbricaciones raciales, coloniales, patriarcales y socioambientales de la 
acumulación capitalista. Este resumen busca reflexionar acerca de la Neoliberalización de la 
naturaleza, a partir de la discusión sobre la adaptación a los cambios climáticos en el 
contexto de la periferia del capitalismo, considerando las dinámicas de poder y las injusticias 
ambientales y climáticas en este espacio. Para ello, empleamos el método histórico 
materialista dialéctico desde una perspectiva latinoamericana, con énfasis en los aportes de 
la Teoría Marxista de la Dependencia (TMD) respecto a la condición de subordinación de la 
región con las economías centrales del capitalismo como núcleo de la dinámica de 
sobreexplotación que estructura la sociedad moderna. Estudios recientes acerca de las 
políticas climáticas han observado la capilaridad de la agenda neoliberal para las acciones 
de mitigación y adaptación al clima (como los trabajos de Joan MartínezAlier, Mark 
Whitehead, Pedro Torres y Gabriel P. de Araújo). Los defensores de esta agenda neoliberal 
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adoptan los instrumentos de mercado en busca de rentabilidad financiera y económica. Las 
soluciones presentadas avanzan hacia la persistencia del desarrollo económico 'sostenible' a 
través de discursos de mayor eficiencia del mercado en la gestión de la naturaleza, que 
dejan de lado las múltiples injusticias que constituyen el núcleo de la sociedad capitalista, 
agudizando la exclusión social e imponiendo los efectos de la variabilidad climática a la 
población más pobre. Ante el avance de esta agenda, el concepto de Justicia Climática 
comenzó a ser abordado con mayor intensidad a finales de la década de los 90 por los 
movimientos de justicia ambiental, aportando al debate la crítica a los efectos negativos y 
desiguales del cambio climático y a la agenda neoliberal como solución a la crisis climática 
(ver los estudios de Maristella Svampa, Henrik Ernstson, Erik Swyngedouw y Joan Martínez
Alier). Académicos y movimientos sociales latinoamericanos han contribuido a la 
construcción de esta agenda, entendiendo la injusticia climática como resultado del 
intercambio de materia y energía entre el centro y la periferia del capitalismo (Norte y Sur 
Global), ya que además de conducir a una deuda ecológica entre el Norte y el Sur, esta 
relación desigual resulta en un escenario de distribución desigual de los riesgos causados no 
sólo por factores biofísicos, sino por un proceso eminentemente político y social (ver los 
trabajos de Mattias Ramussen, Patricia Pinho, Roberts Timmons y Bradley Parks). En 
definitiva, concluimos que la Justicia Climática Latinoamericana contribuye al avance de la 
construcción de una teoría crítica del cambio climático, incluyendo el análisis de las 
relaciones de poder y dependencia reflejadas desde la periferia del capitalismo, así como 
estableciendo caminos para transformaciones teóricas y prácticas que ataquen radicalmente 
las dinámicas de las desigualdades sociales y estimulen el combate estructural al 
capitalismo neoliberal, que viene conduciendo a la humanidad hacia un camino de crisis 
constante que golpea con mayor fuerza al Sur Global.

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: justicia climática, crisis ecológica, latinoamérica, pensamiento crítico

Link de youtube: https://youtu.be/CGPnjlP7DbI

ENFOQUE INTERCULTURAL Y ESPIRITUAL AL AGUA Y AL PODER EN EL 
ESTADO COMUNITARIO DE BOLIVIA EN TIEMPOS DE CRISIS CLIMÁTICA Y 

TRANSFORMACIÓN POLÍTICA

Moory Romero

Universidad Pública de Nueva York

Resumen: Sabiduría ancestral es un aporte imprescindible de abordaje más complejo a la 
crisis climática en territorios plurinacionales como Bolivia para dialogar interculturalmente. 
Provisión de agua de lluvia para cultivar y el poder social comunitario son mediados 
espiritualmente en base a la organización social aymara en el altiplano norte de los Andes 
centrales. Para identificar un enfoque de investigación culturalmente apropiado para estudiar 
la gobernanza de agua e identificar actores determinantes en procesos de intercambio de 
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conocimiento se realizaron encuentros participativos cualitativos de campo en el 
Departamento de La Paz en julio de 2019. Se interactuaron con 28 participantes multinivel 
involucrados en la gobernanza del agua; desde la comunidad aymara de Cutusuma en la 
provincia Los Andes hasta autoridades a nivel plurinacional. Las interacciones, en formato 
entrevistas, se grabaron, transcribieron, codificaron y analizaron temas clave. Mostrando que 
la transformación política está transitando del enfoque del agua para la vida hacia el 
paradigma del Vivir Bien. La gobernanza del agua en la organización social comunitaria, en 
diferentes escalas y dimensiones, está espiritualmente ligada a la concepción cultural del 
agua como Madre; Madre Agua. El enfoque socioambiental y espiritual (intercultural) es lo 
apropiado para estudiar la gobernanza de agua. Los actores determinantes en el proceso 
intercultural del actual gobierno Plurinacional indígena son las comunidades. El Estado 
Plurinacional transita hacia un Estado Comunitario basado en un proceso de transformación 
política en curso. El compromiso intercultural alcanza la sabiduría ancestral (ciencia 
amawtika) a través del conocimiento tradicional indígena y luego lo relaciona con el 
conocimiento occidental para coexistir en comunidad. La ciencia occidental no ha podido 
abordar en profundidad el cambio climático debido a la falta de conexión con lo sagrado de 
la vida. Entonces, la ecología política es incompatible con la espiritualidad indígena de la 
cultura andina. Respetuosa producción de conocimiento conjunto e intercultural sería 
pertinente sobre el poder, el clima y el agua que vinculen los enfoques de conocimiento 
indígena y occidental para abordar la crisis climática. Los hallazgos de este estudio pueden 
informar de investigación y compromiso intercultural basado en la sabiduría ancestral.

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: espiritualidad socioambiental, kamasa/energia espiritual, pacha/sagrados 
espacio y tiempo, wa'ka/centro energético espiritual

Link de youtube: https://youtu.be/QqkDmWonrNQ

LAS EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR FRENTE A LA NEOLIBERALIZACIÓN DE LA 
NATURALEZA A TRAVÉS DEL AGRONEGOCIO

Luz Elena Garcia Martinez

Fundación Semillas de Vida

Resumen: La naturaleza ha sido neoliberalizada a través de múltiples estrategias, parte de 
esta neoliberalización tienen que ver con cambiar las formas, las epistemologías, con las 
que se concibe la naturaleza. esta ha llevado a mirar a la naturaleza como solo un bien a ser 
explotado en pro del capital. en este contexto la presente ponencia pretende discutir este 
tema a partir de como el agronegocio ha sido una de las formas de neoliberalización de la 
naturaleza, lo cual es la expansión de una ideología que se especializa y que da origen a 
sus propias formas, estructuras y funciones. En este sentido, hoy más que nunca se 
necesitan de las epistemologías del sur para que los pueblos de campesinos e indígenas 
puedan producir sus territorios desde su propia perspectiva, ya que la muerte de sus 
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epistemologías, o epistemicidio en palabras de Boaventura de Sousa Santos es la muerte de 
modos de vida, de modos de producción, de la biodiversidad, y la agrobiodiversidad. Esta 
discusión se desarrolla principalmente desde una perspectiva geográfica y a través de 
ejemplos de movimientos latinoamericanos y sus epistemologías frente al agronegocio.

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: neoliberalización, agronegocio, epistemologías del sur

Link de youtube: https://youtu.be/kbSmqjQk8lM

LAS LUCHAS AMBIENTALES DE ARGENTINA EN UN NUEVO CICLO DE 
RESISTENCIAS CONTRA EL EXTRACTIVISMO NEOLIBERAL

María Paula Ávila Castro

Colectivo de Investigación El llano en llamas

Resumen: Esta presentación prevista para la línea de discusión 8 del Congreso: 
Transiciones antisistémicas y desde los pueblos, busca situarse en la discursividad del 
campo de las luchas socioambientales del presente, en Argentina. Los estudios más 
recientes están observando que asistimos en la actualidad a un nuevo ciclo de resistencias 
ambientales contra el extractivismo neoliberal. En este contexto, el objetivo de la 
presentación es ofrecer un conjunto de análisis preliminares que forman parte de un trabajo 
de investigación de posdoctorado, orientados a conocer la configuración de las tácticas y 
estrategias de las luchas bajo estudio, por medio de un análisis de discurso de las prácticas 
discursivas y extra discursivas de un conjunto de movimientos, desde 2019. Desde el punto 
de vista conceptual, incluyo entre las tácticas tanto a las prácticas institucionales como a las 
no institucionales, al tiempo que las estrategias discursivas suponen la indagación de 
aquellas propuestas de mediano y largo plazo que ensayan los colectivos, así como la 
existencia –o no de proyectos políticos alternativos a la racionalidad neoliberal y su modelo 
de desarrollo, los procesos de subjetivación política que se configuran en las prácticas de 
resistencia y las articulaciones o alianzas entre los diversos sujetos de lucha. En última 
instancia, la propuesta busca dar cuenta de las tensiones entre las diversas prácticas 
discursivas y extra discursivas de los movimientos, para comprender la confluencia y/o 
contradicción entre las estrategias de resistencia. Precisamente por estas consideraciones, 
entiendo que la presentación puede aportar al eje temático 3 de este Congreso: Miradas al 
futuro: retos y alianzas necesarias para las luchas de hoy y del futuro. La presentación se 
encuadra en una metodología cualitativa de análisis de discurso, desde un diseño flexible, 
que aborda un amplio abanico de discursos de resistencia ambiental, especialmente 
significativos para el periodo que va entre los años 2019 y la actualidad, tomando en 
consideración luchas como las de Jóvenes por el Clima Argentina (JOCA), el Movimiento 
Verde de la provincia de Córdoba, las reivindicaciones territoriales, ambientales e identitarias 
de los pueblos indígenas y las experiencias de asambleas ciudadanas como las de la 
provincia de Chubut.
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Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: movimientos socioambientales, análisis de discurso, conflictividad 
ambiental, estrategias de resistencia, extractivismo neoliberal

Link de youtube: https://youtu.be/O9he2LczDos

RELACIONES SOCIOECOLÓGICAS POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN 
EL EJIDO VISTA HERMOSA POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA 

HIDROELÉCTRICA DE ZIMAPÁN, MÉXICO

Miguel Hernández Alva

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Resumen: El ejido Vista Hermosa, ubicado en el centro de México, alberga una diversidad 
biológica y una herencia cultural Hñähñu relevante para la región, sin embargo, hace casi 
treinta años fue impactado por el establecimiento de la Presa de Zimapán, de ello derivó el 
desplazamiento forzado de tres de sus poblaciones que se encontraban en la parte baja del 
profundo cañón del Infiernillo (Rancho Nuevo, Vista Hermosa y La Vega), estas fueron 
reubicadas en una nueva población urbanizada denominada Bella Vista del Río, dentro del 
mismo ejido. Aunque es una zona muy estudiada, el enfoque usado en cada estudio anterior 
fue de tipo parcial, reduccionista y con una perspectiva temporal corta, donde se analizó sólo 
el efecto social o el ambiental, siempre por separado. Se propone un nuevo análisis del 
caso, desde la perspectiva de la ecología política, la memoria histórica, el metabolismo rural 
y de los sistemas complejos, visualizando así, al ejido como territorio reconfigurado en 
sentido de los socioecosistemas (o agroecosistemas), re apropiados por pobladores 
desplazados de manera forzada. El objetivo del presente trabajo en curso es analizar las 
relaciones socioecológicos determinadas por la memoria del desplazamiento forzado y los 
procesos de reconfiguración socio ecosistémica en el ejido de Vista Hermosa, en sus 
diversas escalas espaciotemporales. Con lo que se toca el tema del desplazamiento 
forzado desde un nuevo andamiaje conceptual, con posibilidades para la construcción 
comunitaria de la sustentabilidad.

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: desplazamiento forzado, memoria, reconfiguración territorial, metabolismo 
rural, biodiversidad.

Link de youtube: https://youtu.be/YWecZljg08c

RENOVAR EL DESPOJO Y TRANSITAR HACIA EL ABISMO: LOS NUEVOS 
ESPEJISMOS MINEROENERGÉTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Catalina Caro Galvis
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Universidad Nacional de Colombia

Resumen: La transición energética es un campo de disputa entre diversos entendidos y 
formas distintas de concepción política y material de la energía y la naturaleza. Por una 
parte, los gobiernos pujan por una sustitución/diversificación de la matriz energética y por 
otra, las comunidades populares están discutiendo las formas de producción, administración 
y gestión de la energía, así como su uso y su destino. Las comunidades y los movimientos 
ambientalistas populares nos preguntamos ¿Seguiremos alimentando una sociedad 
energívora a costa del bienestar de comunidades “sacrificables”? En Colombia, la 
explotación del carbón térmico ha significado que territorios con inmensa diversidad y 
riqueza étnica y natural sean construidos socialmente por los gobiernos como territorios de 
sacrificio. Este carbón explotado por más de 30 años ha alimentado la voraz sociedad 
energívora del norte global produciendo enormes desigualdades en territorios de explotación 
como la Guajira y el Cesar y a su vez contribuyendo de manera determinante a la crisis 
climática y civilizatoria. Pese a estos impactos acumulados, el caribe Colombiano sigue 
siendo visto por los gobiernos como un lugar para la explotación y ahora es el nuevo 
laboratorio de la transición energética corporativa. La Guajira, ha sido considerado como un 
departamento con enormes potencialidades para la producción de energía eólica y 
fotovoltaica. Según los datos de la unidad de planeación energética de Colombia la radiación 
solar promedio en este departamento alcanza los 6 kW, lo que es un 66 % superior al 
promedio mundial. Así mismo, la velocidad promedio de los vientos es cercana o superior a 
los 9 m/s en un rango de 80 metros; esto es, dos veces más rápida que el promedio mundial, 
lo que implica óptimas condiciones para la generación de energía eólica. Estas ventajas 
naturales, junto a años de consolidación de una espacialidad extractivista, agenciada por la 
minería de carbón a gran escala y la explotación de gas natural en el mar, han constituido a 
La Guajira como un “territorio de sacrificio”, es decir un espacio producido social y 
económicamente para la explotación. Esta visiónconstrucción del territorio, se reviste de 
otros nombres como economía verde, transición energética o energía del futuro, y encubre 
espejismos que pretenden ver a La Guajira como un departamento con gran importancia y 
potencialidad para el futuro después de los fósiles, pero que en realidad significan nuevas 
olas de despojo y nuevas formas de extractivismo, renovando un ciclo ahora representado 
en explotación de minerales metálicos como el cobre y nuevos proyectos mineros para la 
producción de hidrógeno, instalaciones eólicas y fotovoltaicas, entre otros. La Guajira ha 
sido uno de los departamentos en Colombia con peor acceso a la energía eléctrica, así 
como a los derechos sociales y territoriales. Esto demuestra una considerable desproporción 
en el modelo energético mundial, pues mientras unos territorios padecen los impactos de la 
extracción de los energéticos, otros sacan provecho de ellos. Así, la implementación de las 
energías renovables bajo el mismo esquema del anterior modelo energético continuará 
reproduciendo la desigualdad y el despojo. Frente a ello las comunidades locales vienen 
construyendo alternativas y formas comunitarias para proyectar una transición justa y post 
extractivista. Es un camino largo pero que ha generado la emergencia de nuevos sujetos 
político territoriales que están impulsando esta transición y construyendo alianzas antaño 
impensables, pero hoy necesarias para imaginar un caribe más allá del extractivismo.
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Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: transiciones, minería, guajira, territorio, cobre

Link de youtube: https://youtu.be/lSoQGXzsy2o

REPOLITIZAR LA EDUCACIÓN: DESAFÍOS ACTUALES EN EL ANTROPOCENO

Paula Romina Mansilla¹, Peter van Aert²

1  Universidad Nacional de Tierra del Fuego
2  Universidad Nacional de Tierra del Fuego

Resumen: Repolitizar la educación: desafíos actuales en el Antropoceno Resumen: La 
pandemia a raíz del Covid 19 puede considerarse la máxima expresión hasta la fecha de 
una cadena de acontecimientos que nos confrontan con la urgencia de tomar decisiones 
drásticas acerca del futuro cercano de la humanidad. Durante décadas otros problemas de la 
misma escala, como el cambio climático, pudieron ser negados o relativizados en el debate 
político, perpetuando la problemática oposición entre lo social y lo natural. Covid19, sin 
embargo, no dejó lugar a dudas de que vivimos en el Antropoceno, la era geológica en la 
cual el ser humano se impone como mayor fuerza geológica, anulando toda posibilidad de 
separación entre ambas esferas. En este contexto, dos oposiciones emblemáticas de la 
modernidad se volvieron insostenibles: la separación entre la ciencia y la política por un lado, 
y la del mundo natural y social por otro. Las dos han tenido un papel determinante en la 
organización de la educación. Nos formamos con las falsas ilusiones de los saberes 
universales y por ende objetivos, y comprendemos los fenómenos a partir de la polémica 
oposición entre el mundo interno del sujeto, que es el humano, y el mundo externo de los 
objetos, a los cuales pertenece el mundo natural. La racionalidad científica progresivamente 
insertó estas lógicas como bases ontológicas universales a partir de las cuales 
comprendemos el mundo. Esta universalidad del saber científico niega la existencia de otros 
saberes, como también la jerarquía y el tratamiento desigual entre los mismos. Alrededor de 
esta concepción, no solamente se ha consolidado un “sólido edificio” institucional y 
normativo, sino que se ha constituido como la base cognitiva a partir de la cual hemos sido 
educados y seguimos educando mediante una práctica didáctica basada en la negación más 
que en el reconocimiento, e implica por ende que se desconoce para conocer. Sin embargo, 
en vez de poner en evidencia los problemas que generan estas oposiciones de cara a la 
actualidad, aún hoy suelen ser reafirmadas en las aulas, tanto de las escuelas como de las 
universidades. Las condiciones ambientales planetarias requieren una urgente revisión de 
este paradigma. En este trabajo, procuramos contribuir argumentos que profundicen en esta 
problemática a favor de una revisión de nuestra concepción lineal, antropocéntrica, estática y 
dicotómica de la relación humanonaturaleza. Sostenemos que la educación es el campo en 
el cual este debate debe instalarse, proponiendo discusiones a partir de miradas 
pluriversales centradas en contextos heterogéneos.

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.
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Palabras clave: educación, oposiciones de la modernidad, antropoceno, repolitización

Link de youtube: https://youtu.be/CGPnjlP7DbI

RESISTIR CON LOS PECES. CLAVES PARA UNA ECOLOGÍA POLÍTICA 
MULTIESPECIES DESDE AMÉRICA LATINA.

Juan David Arias Henao

Universidad Pontificia Bolivariana

Resumen: La primera vez que escuché acerca de los “Bocachicos” (los peces más 
representativos de Colombia), me encontraba participando en una manifestación social. Fue 
en marzo de 2019, en una de las jornadas de las Mesas por la Defensa del Agua, la Vida y el 
Territorio. Este movimiento había utilizado un amplio repertorio de acciones jurídicas y 
políticas para mantener al río Samaná Norte fluyendo libre por la cordillera central de los 
Andes colombianos. Durante la movilización me llamó la atención una pancarta que decía: 
“el Bocachico no salta muros”. Se refería a los muros de dos centrales hidroeléctricas que 
pretendían ser construidas en el Samaná. “Queremos agua para el Bocachico, no para el 
capital”, era también una de las consignas en la movilización. Las Mesas no sólo 
reivindicaban la posibilidad de vivir de los humanos, sino que reconocían en el río y en los 
peces, la condición misma de supervivencia de las poblaciones ribereñas. A partir de este 
caso, ¿cómo pensar en una ecología política multiespecies desde América Latina? Para 
responder esta pregunta señalo tres claves: la necesidad de poner a otras especies vivas en 
el primer plano de las investigaciones; la comprensión de las maneras en que el capitalismo 
extractivista degrada las condiciones de supervivencia de diferentes especies (incluido el 
humano); la posibilidad de pensar la vida en común con una amplia diversidad de seres en 
constante interdependencia.

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: ecología política latinoamericana, estudios multiespecies, interdependencia, 
resistencias

Link de youtube: https://youtu.be/_2D3o8WOEn8

RETORNANDO A LA RAÍZ: LAS FORMAS DE VIDA ANCESTRALES COMO 
ALTERNATIVAS CIVILIZATORIAS FRENTE A LA CRISIS CLIMÁTICA.

Carlos Daniel Valdovinos Pérez

Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen: Considerando la concatenación nunca vista en la historia de la humanidad de las 
crecientes crisis (financiera, económica, ecológica, sanitaria, energética, militar, espiritual, 
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epistemológica, etc.), muchos autores hablan de una crisis civilizatoria que se atribuye a la 
racionalidad y los valores de la civilización hegemónica occidental que han marcado el 
rumbo de la humanidad por los últimos 500 años de su historia en la Tierra. A pesar de que 
existen diversos mecanismos a nivel internacional para mitigar y adaptarse a los efectos del 
cambio climático, estos solo pueden ayudar en ciertos problemas locales y globales como 
las desigualdades materiales, la deforestación y la contaminación por plásticos, solo por 
mencionar algunas. Sin embargo, la crisis climática va más allá de las esferas físicas, ya que 
es el resultado de todos los sistemas de opresión que nos atraviesan. Es necesario aprender 
de los conocimientos y formas de vida ancestrales, como el Buen Vivir y el zapatismo para 
poder realizar transiciones socioambientales justas, diversas, anti patriarcales, horizontales, 
anticapitalistas, antirracistas y anticoloniales, ya que son alternativas vivas a la crisis 
climática. No solo porque cuidan del 80% de la biodiversidad en el planeta, sino también de 
su visión de la naturaleza de un medio para vivir y no como un bien de consumo para 
explotar. Es necesario ver a estos proyectos como alternativas modernizantes a la actual 
crisis climática que nos pueden ayudar a la mitigación de los efectos del cambio climático y a 
la transformación ecosocial de las formas de vidas actuales. Estos dos proyectos nos 
ayudarían a crear un nuevo patrón civilizatorio transmoderno, intercultural y biocéntrico, que 
a su vez permita la creación de un sistemamundo y una globalización verdaderamente 
incluyente, sostenible y democrática, en la que quepan otros mundos y se valoren a todos 
los seres vivos que habitan la Madre Tierra. Es indispensable poder delinear otras formas de 
modernidad que ayuden a la mitigación y adaptación del cambio climático, ya que esto no es 
algo del futuro, sino un fenómeno que ya afecta a poblaciones y comunidades, sobre todo en 
el Sur Global. Es por ello, que esta ponencia se enmarcaría en el eje tres: miradas al futuro: 
retos y alianzas necesarias para para las luchas de hoy y del futuro, ya que abarca la 
importancia de establecer otras formas de ordenamiento, político, social, económico, cultural 
y ambiental, en todas las latitudes y con especificidades de cada región, siempre con la mira 
del cuidado colectivo y el bien común para una verdadera transformación civilizatoria 
transmoderna.

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: crisis climática/ crisis civilizatoria/ buen vivir/ zapatismo/ transmodernidad

Link de youtube: https://youtu.be/QqkDmWonrNQ

TURISMO COMO ALTERNATIVA POST PETROLERA EN ARAJUNO, ECUADOR. 
PERCEPCIONES DE LOS PARTICIPANTES DE LA RUTA DEL OGLÁN.

Natali CáceresArteaga

Universidad Central del Ecuador

Resumen: El cambio climático y la problemática de las respuestas por parte de la sociedad 
a sus impactos son uno de los principales retos para el futuro. El panel pretende 
complementar sistemáticamente la investigación actual sobre el cambio climático en 
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Ecuador con perspectivas interdisciplinarias más allá de las ciencias naturales y modelos 
climáticos. El cambio climático no es sólo un cambio climatológico y ecológico, sino que 
también implica respuestas políticas y culturales y transformaciones sociales. Éstas están 
asociadas a riesgos, incertidumbres y nuevos campos de conflicto, pero también requieren 
innovaciones sociopolíticas, culturales y de sostenibilidad económica, es decir, cambios 
normativos y orientados a la sostenibilidad en las prácticas sociales. Ecuador, como país 
dependiente de las exportaciones de petróleo, muestra el dilema del modelo extractivista 
frente al cambio climático: por un lado, existen graves impactos (sociales) del cambio 
climático que generan una necesidad de adaptación, por otro lado, la dependencia a los 
recursos naturales dificulta la búsqueda de alternativas de desarrollo (o alternativas al 
desarrollo). Todxs lxs panelistas forman parte del proyecto NISANSA, desarrollado en 
colaboración entre la Universidad Central del Ecuador y la JustusLiebigUniversität en 
Alemania, mismo que se enfoca en los impactos sociales del cambio climático e 
innovaciones de sustentabilidad.

Línea de discusión: 8. Transiciones antisistémicas y desde los pueblos.

Palabras clave: gobernanza del agua, conocimientos ancestrales, buen vivir, género, 
ecuador

Link de youtube: https://youtu.be/63YQRVYBBEE


