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Resumen 
En este trabajo expongo los avances de una investigación en curso cuyo objetivo es fortalecer y 
profundizar el estudio de las configuraciones territoriales emergentes. En principio es de nuestro 
interés la expresión “nuevas territorialidades o territorialidades emergentes”, a saber ¿de qué 
hablamos cuando acudimos a esta dupla conceptual? Para dar luz a esta expresión y pensar en 
nuevas territorialidades posibles nos apoyaremos en las categorías teóricas o dimensiones de 
análisis: conflictos distributivos ecológicos y mercantilización de la naturaleza. Desde ellas nos 
acercamos a las visiones que tienen los habitantes del lugar sobre temas relacionados con los 
bienes comunes y la puesta en valor de la naturaleza, particularmente en torno a la minería. Este 
análisis permite desde un diálogo entre la Ecología Política y la perspectiva Decolonial visibilizar 
la disputa de sentidos sobre la naturaleza y el territorio que se juegan en ese espacio, visiones 
que el poder ha silenciado y configuran el territorio como un campo de conflicto.  
 
 
Palabras-clave 
Conflictos distributivos ecológicos. Mercantilización de la naturaleza. Territorio. Valorización de 
la naturaleza. 
 

Abstract 
In this paper I discuss the progress of an ongoing research whose objective is to strengthen and 
deepen the study of emerging territorial configurations. In principle, it is of our interest the 
expression "new territorialities or emerging territorialities", namely, what are we talking about 
when we go to this conceptual pair? To give light to this expression and to think about new possible 
territorialities, we will rely on the theoretical categories or dimensions of analysis: ecological 
distributive conflicts and the commodification of nature. From them we get closer to the visions that 
local people have on issues related to common goods and the enhancement of nature, particularly 
around mining. This analysis allows from a dialogue between the Political Ecology and the 
Decolonial perspective to visualize the dispute of senses about the nature and the territory that are 
played in that space, visions that the power has silenced and configure the territory as a conflict 
field. 
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Introducción 
 
Este trabajo fue realizado en el marco del Proyecto de Investigación Plurianual de CONICET (PIP) 
2015-2017: Valorización de la naturaleza y nuevas territorialidades en Patagonia y Noroeste. 
Configuraciones territoriales emergentes en el actual escenario de expansión del extractivismo en 
espacios periféricos1 (proyecto en curso), que tiene por objetivos conocer los procesos sociales de 
producción de territorios relacionados a la colonialidad de la naturaleza, y estudiar las formas de 
valoración de la naturaleza por los actores presentes en los territorios, los dispositivos sobre los 
cuales éstos se apoyan para disputar sus diversos sentidos y caracterizar territorialidades y 
configuraciones territoriales emergentes. También se vincula con el proyecto PICT–2015-3734: 
Territorialidades en conflicto. Huella ecológica y ecoespacio en Patagonia sur, Cuyo y NOA, 
también es dirigido por el Dr. Alejandro Schweitzer.  
Desde estos proyectos se espera contribuir a identificar y caracterizar situaciones de conflictos 
distributivos y sinergias entre actividades y entre actividades y población en espacios 
seleccionados en torno al acceso al suelo urbano para vivienda y producciones agrícolas, 
hortícolas y ganadería intensiva y al acceso al agua para consumo humano y de otras actividades, 
en cantidad y calidad; así como al análisis crítico de conceptualizaciones en torno al desarrollo2. 
Más recientemente, desde mi incorporación al Proyecto de Investigación Orientado (PIO) del 
CITCA: “Territorios y cuerpos en el Siglo XXI”, dirigido por el Dr. Horacio Machado Áraoz y co-
dirigido por la Dra. Belén Verón Ponce, pretendo contribuir a profundizar la caracterización 
crítico-hermenéutica de las principales transformaciones y antagonismos socioterritoriales 
desencadenados en la Provincia de Catamarca entre 1990 y 2015; así como ampliar los aportes 
teóricos sobre los conceptos de metabolismo social, extractivismo y regímenes extractivistas, 
sustentabilidad, Capitaloceno y crisis ecológico-civilizatoria a partir de las indagaciones 
bibliográficas y los hallazgos empíricos de la investigación en curso. 
Toda esta presentación resultaría en vano si no ponemos en valor que estos aportes ponen en 
diálogo diferentes perspectivas dentro de la ecología política, y a su vez entre ésta y la 
perspectiva decolonial, también compleja en su interior y diversa como la ecología política. 
En ese entrecruzamiento aspiro a alumbrar y dar visibilidad a nuevas territorialidades basadas 
en subjetividades que quedan sometidas a la lógica del capital. A esas subjetividades me 
aproximo desde metodologías participativas bajo el formato taller, desde el cual se pretende 
captar las emergencias territoriales, es decir, aquellas experiencias que no tienen antecedentes 
en el territorio. 
Al pensar en la perspectiva decolonial pensamos en la perspectivas-visiones-respuestas que 
ofrecen los sujetos ante la retórica de la modernidad apoyada en la narrativa de progreso y 
desarrollo y la visión lineal de la historia. Así, cuando hablamos de la perspectiva decolonial 
asumimos, como nos explica Mignolo (2014), que los objetos y métodos preformados por la 
retórica de la modernidad no son suficientes para explicar las manifestaciones socioeconómicas 
y sus problemáticas, siendo estas temáticas que exceden los campos disciplinares. Desde esa 
apertura hacia la experiencia de sujetos históricos, situados en un espacio-temporalidad concreta 

 
1 Director del proyecto: Dr. Alejandro Schweitzer (CONICET. Docente-Investigador de la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral). 
2 Los dos proyectos citados están contenidos y contribuyen al Grupo de Trabajo CLACSO 2016-2019 
“Fronteras, regionalización y globalización” en el campo temático Economía y Políticas de Desarrollo. 
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como es Andalgalá, abrevaremos sobre los sentidos que se disputan en este territorio en relación 
a la valorización de la naturaleza. 
 
 

Presentación del caso 
 
Ante todo lo escrito y trabajado de Andalgalá no es mucho lo que se puede agregar. No obstante 
trataremos que esta presentación del caso no sea repetitiva. 
Comenzaremos localizando el área de estudio, con la imagen N° 1. 

 

 
Imagen N° 1: Localización de Andalgalá y área de influencia 

Fuente: http://fmplatinum965andalgala.blogspot.com/2011/06/locales-politica-andalgala-podria.html 

 
En Argentina, desde el año 1997, se explota Bajo la Alumbrera por Yacimientos Mineros de Agua 
de Dionisio y Minera Alumbrera Ltd., la cual está ubicada en el límite entre los departamentos de 
Belén, Santa María y Andalgalá. Estos territorios históricamente se caracterizaron por dedicarse 
a la producción agrícola, ganadera y a la minería a pequeña escala. Sin embargo, desde la puesta 
en marcha del yacimiento se vieron inmersos en un proceso de reconfiguración territorial en 
función de la magnitud y explotación de la mina.  

http://fmplatinum965andalgala.blogspot.com/2011/06/locales-politica-andalgala-podria.html
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Andalgalá precisamente se encuentra en un oasis irrigado por el río Andalgalá al pie de la Sierra 
de Aconquija y al Norte del Campo de Belén. Integra la diagonal árida argentina y se trata de un 
espacio desértico que contiene al Salar de Pipanaco.  
La ciudad capital del departamento homónimo se emplaza en una zona de cultivo de olivos, 
nogales y membrillos, coexistiendo por largo tiempo esta actividad con la minería tradicional. 
Este panorama comienza a modificarse a partir de las últimas décadas del siglo XX, haciéndose 
más notable en el presente siglo a partir del desarrollo de la minera a gran escala.  
Es en este escenario donde indagamos sobre las visiones de los habitantes del lugar relacionados 
con lo que denominamos en este trabajo conflictos distributivos ecológicos y mercantilización de 
la naturaleza expresados como bienes comunes. Desde esa puesta en valor de la naturaleza que 
realizan los habitantes reconocemos disputas de sentidos sobre la naturaleza y el territorio, 
pensando cuáles serían son las nuevas territorialidades o territorialidades emergentes que se 
crean en estos escenarios. 
 
 

Un análisis que gravita entre la ecología política y la decolonialidad 
 
Los trabajos de Dussel, de Mignolo, de Lander, entre otros, destacaron la idea de la  colonialidad 
como la cara oculta de la Modernidad. Aludieron y le asignaron al concepto aquella dimensión 
epistémica. No obstante, no hay que perder de vista que esta no es concebible al margen y/o 
independientemente de la dinámica material-energética, socio-geo-metabólica, de imposición de un 
patrón mundial estructural de explotación de los territorios y los cuerpos así con-vertidos en 
botines de guerra/objetos de conquista (Machado Aráoz, 2016: 220-221, cursiva en el original). 

 
Inicio con esta cita este apartado por entender que explicita y salva la tensión que como 
investigadoras tenemos. Nos referimos a esta tendencia, que es teórica y metodológica, a 
observar más la dimensión económico-política o la epistémica. 
La propuesta de Machado Aráoz de ecología política como un nuevo paradigma y no como un 
campo transdisciplinar, como espacio de confluencias, de encuentros, nos deja más clara esta 
perspectiva y nos permite diferenciarla y ponerla en dialogo con la opción decolonial, en tanto 
que ambas parten de una misma crítica.  
La crítica a la razón moderna, al pensamiento hegemónico occidental ha encontrado múltiples 
vías en las que expresarse. El feminismo, la decolonialidad, los estudios críticos culturales, la 
ecología política, en suma, una amplia variedad de posiciones y opciones.  
Machado Aráoz propone que: 
 

La Ecología Política, en definitiva, constituye un complejo campo teórico-práctico que nace de y se 
centra en la indagación de los modos históricos de producción y sustentación de la Vida y de 
organización de la reproducción social por parte de determinadas poblaciones humanas, así 
concebidas como comunidades ecobiopolíticas, es decir, pueblos/culturas en tanto entidades 
histórico-geopolíticas vivientes (Machado Aráoz, 2015). 

 
Esa centralidad puesta en la Vida es lo que diferencia esta propuesta de las restantes 
formulaciones de la ecología política cuyo énfasis está puesto en los recursos y los problemas 
distributivos. De allí atención prestada a la dimensión económico-política, limitando su análisis a 
cuestiones macro y de esta naturaleza. 
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Esta concepción de ecología política es próxima a la decolonial en tanto que la colonialidad como 
la cara oculta de la modernidad se entiende en sus tres dimensiones: del ser, saber, poder, no 
siendo ninguna reductible a la otra. En definitiva, la vida transcurre en estas dimensiones.  
Por tal, en este trabajo quiero explicitar este punto de encuentro y construir argumentaciones en 
esas confluencias, aunque reconocemos un sesgo -que deriva de la formulación de los proyectos- 
de la perspectiva de la ecología política como campo de confluencias y no como paradigma, hecho 
que se manifiesta en la predominancia de un análisis centrado en la dimensión económico-
política que se manifiesta en las categorías a analizar. 
Desde estas aportaciones que nutren nuestro pensamiento, realizo un análisis sobre la 
valorización de la naturaleza que involucra tanto procesos materiales como simbólicos, como lo 
es la construcción misma del territorio, reconociendo en ella el lugar de enunciación de los 
sujetos locales. Desde esa localización geo-histórica y epistémica se construyen significados y 
valorizaciones en la dinámica capitalismo-extractivismo.  
En suma, al incorporar la perspectiva de los sujetos locales, al explicitar sus lugares de 
enunciación pretenderé salvar la tensión macro-micro, y pensar desde la misma experiencia de 
habitar el espacio; sin que ello ubique el trabajo en la geografía de la percepción. Por el contrario, 
si se intenta situar dentro de las tradiciones del pensamiento de la disciplina, abonaría a la 
tradición humanística. 
De todos modos, la energía de este trabajo no reside en situar este aporte en una tradición de la 
geografía sino ir más allá pensando inter y transdisciplinariamente sin preocuparnos por la 
inscripción de la problemática en una tradición de la disciplina geográfica. 
Por mi parte, como docente me sitúo en un campo disciplinar porque me cabe la responsabilidad 
de formar estudiantes en el área teórico-metodológica, pero como investigadora me ubico en los 
bordes, en las fronteras de la disciplina, en ese espacio intersticial nutrido por la cotidianeidad 
del territorio, por la multiplicidad de sujetos que viven en él y lo analizan, interpretan y 
argumentan las transformaciones y decisiones que se toman a escala global. 
Reconocerse situados en una red de relaciones desiguales de poder, saber y ser impacta en una 
particular manera de visualizar y analizar las transformaciones que acontecen en su territorio. 
En suma, desde estas perspectivas entendemos que el pensar espacial debe esforzarse por dar 
cuenta de tanto de la materialidad como de lo simbólico, y las ciencias sociales de ofrecer 
interpretaciones más holísticas. Este es el desafío al que estamos llamados. 
En relación a ello nos parece oportuno introducir una cita de Guarín Jurado (2017), profesor de 
la Universidad de Manizales y miembro del Grupo de Trabajo CLACSO “Ciencias Sociales: 
Tendencias, perspectivas y desafíos” quien a modo de reflexión, se pregunta: 

 
¿Qué testimonios damos, entonces, de nosotros mismos? ¿Quiénes somos en verdad en 
nuestras luchas sociales históricas? ¿Cómo estamos relatando el mundo en este presente 
histórico? ¿De qué modo somos testimonio de una época, de una generación? ¿Con cuáles 
claves de lectura comprendemos las realidades sociales, el mundo de hoy? ¿Cuáles son los 
conceptos organizadores, las categorías emergentes de las teorías producidas y por 
producir en el sur? (pág. 30) 
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Metodología de trabajo 
 
Con la aplicación de la técnica análisis de contenido (Torres Carrillo, 2006) abordo el material 
construido durante el último trabajo de campo realizado (julio de 2017). De modo sintético la 
aplicación de esta técnica exige la definición de los siguientes elementos y estrategias. 
Los elementos a tener en cuenta para la construcción del corpus de este artículo son las: 
 

• Referencias (se trata del registro, lo dicho, obtenido a partir de las entrevistas) 
• Rasgos (información que acompaña lo dicho, que en este caso da idea del lugar de 

enunciación del sujeto) 
 
Para organizar los elementos recurrimos a dos tipos de estrategias: 
 
Estrategias de delimitación: puede ser  

• extensiva (gran número de observaciones)  
• intensiva (corpus pequeño/mayor detalle) 

 
Estrategias de determinación: 
Intertextual: analiza la relación entre testimonios. Se puede aplicar el método: 

• agregativo (reunimos observaciones en una categoría mayor) 
• discriminativo (vamos al detalle en las referencias) 

 
Extratextual: buscamos relaciones entre elementos no presentes en el texto. Pueden proceder 
del:  

• Contexto inmediato (condiciones sociales e históricas) 
• Características del informante (edad, sexo, ocupación, etc) 

 
En nuestro estudio, utilicé la estrategia intensiva, intertextual de modo agregativo reuniendo 
bajo las dos categorías de análisis los materiales construidos durante el trabajo de campo, 
articulando estas referencias con el contexto inmediato y características del informante. Desde 
estas decisiones-elecciones sistematicé parte del material obtenido-construido en territorio 
producto de la realización de una entrevista colectiva con integrantes del Centro de Jubilados de 
Andalgalá.  
El cuadro sintético que se adjunta permite visibilizar el trabajo realizado, ya que en el corpus del 
mismo los fragmentos de entrevistas aparecerán intercalando la trama conceptual-contextual, 
anudamiento desde el cual explicamos la valorización de la naturaleza y pensamos las 
configuraciones territoriales emergentes. 
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Estrategias de 
delimitación 

 

Estrategias de determinación 

Intertextual Extratextual 

intensiva 
 

(pequeño 
número de 
entrevistas 

individuales y 
grupales) 

Método 
agregativo 

Método 
discriminati

vo 

Contexto 
inmediato 

Característica 
del 

informante 
Análisis de la 

categoría: 
mercantilizaci

ón de la 
naturaleza 

Referencias 
a los 

entrevistad
os 

Común a los 
informates 

(presentado 
en la 

descripción 
del caso) 

Ej. María es 
jubilada, … Análisis de la 

categoría: 
conflictos 

distributivos 
ecológicos 

 
Cuadro N°1: Estrategias de análisis de la información 

 
Precisada la metodología, pasaremos al análisis de las categorías teóricas que nos permiten 
explicar la dinámica sociometabólica actual del capitalismo en este territorio. 
 
 

Naturaleza valorizada y en disputa 
 
Bajo este título explicitaremos algunas de las categorías teóricas que estructuran y organizan la 
discusión y que constituyen algunas de las dimensiones de análisis de los espacios en estudio en 
los proyectos en marcha PIP y PICT. Aclarado esto vale decir que alguna de esas dimensiones, 
cobran mayor fuerza en un escenario que en otro. De todos modos, en este trabajo no avanzamos 
hacia un estudio comparado de casos, sino que nos centramos en el análisis de uno de los 
espacios: Andalgalá. 
En este caso nos centraremos en las categorías: conflictos distributivos ecológicos y 
mercantilización de la naturaleza. 
 
 

Conflictos distributivos ecológicos 
 
Desde esta categoría hacemos referencia en los proyectos al acceso al agua en cantidad y en 
calidad para consumo humano y para extensión de áreas irrigadas en espacios aptos para la 
producción agrícola y ganadera y otras actividades como el turismo; a la demanda de suelo 
urbano para el acceso al suelo para vivienda en zonas urbanas y periurbanas. También a 
situaciones conflictivas por el acceso a la tierra urbana y la vivienda, así como a la desaparición 
progresiva de zonas de chacra, especulación inmobiliaria, diferenciales de ingresos e inflación 
local de precios de alimentos. En suma, refiere a problemáticas relacionadas con la provisión de 
alimentos y agua (en términos de soberanía) y el acceso al suelo en espacios urbanos cercanos a 
emprendimientos extractivos y turísticos. Este avance de usos no productivos sobre loteos 
rurales acarrea la desaparición progresiva de zonas de chacra con la pérdida de espacios de 
producción de alimentos para provisión de mercados locales. 
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En el trabajo de campo la mayor frecuencia en relación a los sentidos de naturaleza se 
presentaron en torno a la cuestión del agua y a la valorización del paisaje, no siendo una 
problemática de este espacio por ejemplo la especulación inmobiliaria, como podrá leerse en los 
fragmentos de entrevista que incorporamos: 
En el primer caso la preocupación gira en torno al agua. León, un activista de Andalgalá ofrece un 
conocimiento preciso de la situación: 
 

León: (…) esa ley la 14.771, la que sigue manejando todos los bajos porque ahí hay por lo menos 20 
bajos grandes del nivel de Alumbrera, pasa que ellos tienen dos problemas, el agua y los desechos 
del dique de cola, que no tienen dónde ponerlo y no tienen dónde sacar el agua. Yo siempre hacía 
una ecuación matemática, si vos vas a comprar un litro de agua, ¿Cuánto te cuesta el litro de agua de 
eso? $12 el litro de agua. Yo siempre decía que esto es básico, elemental. Si el país le cobrara $1 por 
litro de agua, que le consume los 100 millones de litros diarios a Alumbrera, le regalemos todo y le 
cobramos $1 por litro, son $100.000.000 por día...” (entrevista a León, Andalgalá, julio de 2017). 

 
Ahora la pregunta a otro entrevistado versa sobre el paisaje. Pancho es un policía retirado de 
profundo conocimiento de su territorio. El ofrece esta valoración del ambiente y de sus 
componentes: 
 

-: Los cerros que significan para ustedes? 
Pancho: Es algo que nos identifica como ser, de nuestros antepasados, porque antes había tribus de 
distintos lugares y este lugar fue uno de los grandes porque: porque teníamos y tenemos el 
abastecimiento de agua principalmente. Todas estas tierras de llanura eran sembradíos y bueno 
cuando vino la invasión de los españoles, nos llevaron a la parte que le llaman Aconquija, no sé si 
habrán sentido nombrar las estancias, bueno. Ahí hay el mirador que le llaman y al frente están las 
ruinas del Pucará. Yo he tenido la oportunidad de llegar hasta allí y está todos como ellos lo dejaron, 
armadito, todo, todo de piedra, y es muy raro ahí de que se consiga piedra, pero ellos hicieron la 
tribu de piedra. Acá también hay lugares donde se descubren algunos ranchitos de piedra 
(entrevista a Pancho, Andalgalá, julio de 2017). 

 
Pancho dice es el lugar de nuestros antepasados, y Chela, integrante de la Asamblea ambiental 
nos ofrece su valoración de la naturaleza, del paisaje, de los cerros, de ese ambiente que ofrece la 
mejor cura a los males de la salud, conocimientos y prácticas heredadas de sus antepasados. En 
ambos la ancestralidad está ligada a la valoración de la tierra: 
 

Chela: sin ese cerro estamos limitados, de ese cerro estamos tomando agua, ahí comienza la vida… 
no ver al cerro es como que falta parte nuestra, y de ese cerro nosotros tenemos el agua ves 
nosotros tenemos nuestros remedios nuestras hierbas medicinales, nuestro aire, que el mismo aire 
te cura no necesitas nada más, n necesitas medicamentos el solo hecho de estas y respirar ese aire 
vos sabes que está ahí y que es lo que hay ahí, y de eso es todas las curaciones que nosotros 
tenemos. Tenés para la sangre, tenés para la gripe, tenés para todo está sobre ese cerro. De los 
cerros, que todos los cerros tienen particularmente. No es que nos están destruyendo, quitando un 
poco de tierra” (entrevista a Rosa, Chela y Pedro, entrevista a Pancho y Pela, Andalgalá, julio de 
2017). 

 
Como podemos leer en estos fragmentos de entrevistas, lo que atraviesan estas visiones es un 
profundo sentido afectivo y conocimiento del lugar, además de contar con información que rara 
vez es tenida en cuenta por las empresas.  
Estos son los conocimientos que reconozco subalternizados. Ignorados por la academia son los 
conocimientos que tiene Chela, pero no lo son sin embargo por la industria farmacéutica quien se 
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vale de estos conocimientos para la elaboración de los medicamentos. En conjunto, estas 
valoraciones forman parte de una estrategia de subalternizar las valoraciones de sus habitantes. 
Esto se ve muy claro en la entrevista de Chela, quien considera al cerro como su fuente de vida.  
 
 
Mercantilización de la naturaleza 
 
Como anticipé, la otra categoría que estructura la discusión es la de mercantilización de la 
naturaleza. Desde esta categoría intentaré dar cuenta de las orientaciones neodesarrollistas que 
se espacializan mediante la extracción de recursos del suelo y subsuelo, promoviendo disputas 
en torno a las visiones de la naturaleza, el paisaje, los cursos de agua, en suma, de los bienes 
comunes. A estos conflictos los analizaré como parte de la colonialidad de naturaleza.  
Como podemos observar esta categoría está en íntima relación con la anterior, sólo que a fines 
analíticos las separo, reproduciendo el pecado de la modernidad en fragmentar; por tal aclaro, 
sólo lo hago a los fines analíticos.  
Los fragmentos de entrevista que incorporo refieren a esta categoría de la siguiente manera: 
 

Pela: sabe que pasa, es que empresarios mineros ellos no explican bien cómo van a hacer el trabajo, 
que trabajo van a realizar, no dicen nada, no dicen si habrá contaminación, si utilizan 
cianuro, millones y millones de litros de agua, entonces la desunión porque la gente quiere 
trabajar, pero no sabe el modo, o no saben las consecuencias, entonces algunos dicen si 
otros dicen no 

Pancho: quien no tiene necesidad de trabajar 
Pela: pero acá a la explotación quieren hacerla a cielo abierto y acá el cielo abierto no sirve 
Pancho: hagan como lo hagan traerá perjuicio 
Pela: no sirve el trabajo mineral. Aparte tenemos el cerro que ese es nuestro tranque de agua, es el 

que nos abastece de agua (entrevista a Pancho y Pela, Andalgalá, julio de 2017). 

 
Aquí los entrevistados exponen un conocimiento experto de la manera en que la naturaleza se 
convierte en mercancía. Pancho posee un conocimiento preciso acerca de las fases del proceso 
que sigue el mineral. Así lo explica: 
 

Pancho: (…) de ahí viene el mineral, de entre Belén y Andalgalá está, no sé si la habrán sentido 
nombrar, Bajo de la Alumbrera. De ahí traen el mineral por un caño y sale para Tucumán, 
como va todo agua, pero ahí va de toda clase de mineral, en Tucumán lo ponen en unos 
tanques que tiene el tren y de ahí lo llevan para Rosario y recién lo llevan ¿a dónde? (acá se 
le pierde la cadena, el proceso). Son canadienses así que van a esos lugares. Me decía mi 
papá, decía la gente de antes: Andalgalá es una zona muy rica en minerales, pero el día de 
que se mueva eso, Andalgalá ni lo va a ver, y es tal cual, ¿por qué? Porque va todo por 
debajo de tierra, por cañerías 

Pipon: Nosotros cuando ganemos la intendencia va a ser distinto (en broma). Todos se ríen 
Pancho: Ojalá que algo pueda quedar acá 
Pipon: Pero la culpa no la tenemos los habitantes 
Pancho: Como dice el dicho la plata mueve montañas 
Pipon: Tiene que haber una predisposición para gobernar 
Pancho: Sí, podrían haber evitado todos los destrozos que hay acá en Andalgalá. Calles hermosas 

que teníamos y hoy en día están destrozadas. (entrevista a Pancho y Pipón, Andalgalá, julio 
de 2017). 
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Como en el caso anterior, podemos leer cómo estas visiones y valorizaciones expresan 
disconformidad con el presente de Andalgalá, con el destino que algunos pocos decidieron para 
la totalidad de los habitantes de ese lugar.  
Imaginan, sueñan con otro escenario posible. Lo quieren y desean, pero no imaginan cómo 
motorizarlo. Esa es la energía desobediente, decolonial que emerge de estos sujetos 
desheredados de la modernidad, incluidos en una lógica del capital global por habitar en un 
territorio rico en recursos naturales geoestratégicos, como lo es la minería metalífera. Sin 
embargo, desde esa posición desventajosa logran ver las incompatibilidades entre este proyecto 
hegemónico articulado al capital global y las potencialidades y posibilidades de su lugar. 
Aunque los habitantes del lugar desconozcan la denominación de ética antropocéntrica de la 
naturaleza, conocen muy bien sus fines y defienden otra visión de esta.  
 
 
Conclusiones: ¿cuáles serían las configuraciones territoriales emergentes? 
 
A lo largo de este escrito pretendí dar cuenta de la manera en que el espacio es socialmente 
construido sobre un medio natural, donde la tecnología es el instrumento de la relación dialéctica 
entre sociedad y espacio, que define a su vez, la morfología propia del capital fijo adherido a un 
espacio y las configuraciones territoriales resultantes de sucesivas transformaciones del medio 
natural, del medio construido y del tipo de tecnología aplicada. 
En esta dialéctica el territorio se configura como un campo de conflicto, conflicto que recorre 
diferentes escalas. El análisis realizado a nivel micro-regional está inscripto en una red de 
relaciones caracterizadas por la persistencia de la colonialidad (del poder, saber, ser).  
Si bien en este trabajo por la naturaleza de las variables o dimensiones analizadas he enfatizado 
casi exclusivamente en la colonialidad del poder (dimensión económico-política) sin abonar a las 
otras dos dimensiones que componen la tríada la colonialidad (colonialidad del saber y su énfasis 
en la dimensión epistémica y la colonialidad del ser a través de la dimensión ontológica), es ésta 
una apuesta a transitar ese difícil camino de lograr una visión integradora que minimice la idea 
de incompletud en el análisis espacial. 
En esta conclusión vuelvo al punto partida donde me preguntaba ¿cuáles serían esas 
configuraciones territoriales emergentes?  
Para responder recupero a Porto Gonçalves (2008), quien nos recuerda que las nuevas 
configuraciones territoriales conciben la existencia de múltiples territorialidades, esto es, la 
coexistencia y convivencia de diferentes lógicas de producción, convirtiéndose en actores de gran 
protagonismo de estas nuevas configuraciones los distintos sujetos locales movilizados y 
organizados para mitigar y resistir a los embates del capital.  
También las configuraciones emergentes tienen que ver con la capacidad de los habitantes para 
pensarse de otra manera, quizás no teniendo claro el cómo, pero con la firme convicción de 
desobedecer este destino, esta especie de vocación minera extractiva.  
Esa desobediencia propone alternativas o incita a pensar en ella. Por su parte, sus habitantes, 
preocupados por su presente y futuro piensan un espacio integrado a la naturaleza, buscando en 
la ancestralidad la manera de relacionarse con la naturaleza recuperando la fusión entre el 
pensar y el decir, el saber y el hacer. Como pudimos leer en los fragmentos de entrevista los 
habitantes tienen puntos de vista y conocimientos que desafían la racionalidad dominante que 
descalifica los conocimientos locales por no ser científicos. 
Desde esa especie de desobediencia expresan sus cuestionamientos, resisten y buscan incidir en 
quienes tienen a su cargo la toma de decisiones, por lo menos instalando en agenda la necesidad 
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de una revisión y/o reformulación del marco normativo minero, para que, a partir de allí, instalar 
un diálogo con posibilidades concretas de modificación de la situación actual. 
Finalmente, respondiendo a las preguntas de Guarín Jurado, ahí me encuentro relatando 
historias de nuestra época, de la intento dar testimonio, desanudando categorías y buscando 
trascender el simple acto de conocer, de investigar. Acercarme a la manera en que los habitantes 
del lugar nombran y valoran su territorio es también ser testigo de nuestra época. 
 
 

Fuentes consultadas 
 
Bibliográficas:  
Albán, A. y Rosero, R. (2016). Colonialidad de la naturaleza: ¿imposición tecnológica y usurpación 

epistémica? Interculturalidad, desarrollo y re-existencia en Nómadas 45, octubre de 
2016.  

Borsani, M. y Quintero. P. [Compiladores] (2014): Los desafíos decoloniales de nuestros días: 
pensar en colectivo. Neuquén: EDUCO, Universidad Nacional del Comahue. 

Guarín Jurado, G. (2017): Desplazamientos epistemológicos contemporáneos en las ciencias 
sociales y humanas en América Latina, en Alvarado, V. Rueda, E. y Orozco, G. [Editores] 
Las ciencias sociales en sus desplazamientos. Buenos Aires: CLACSO. 

Machado Aráoz, H. (2015). La ecología política en y desde América Latina. Entrevista disponible 
en http://www.estudiosecologistas.org/index.php/23-la-ecologia-politica-en-y-desde-
america-latina 

Machado Aráoz, H. (2016) Sobre la naturaleza realmente existente, la entidad ‘América’ y los 
orígenes del capitaloceno. Dilemas y desafíos de especie. Actuel Marx Intervenciones Nº20 
Primer Semestre 2016. 

Porto-Gonçalves, C.W. (2008): De saberes e de territórios: diversidade e emancipação a partir da 
experiência latino-americana. Área de Difusión y Producción Editorial.  

Torres Carrillo, Alfonso [comp.] (2006). La práctica investigativa en ciencias sociales. Bogotá: DCS, 
Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Pedagógica Nacional. 

 
 
Sitios en Internet 
https://www.google.com.ar/search?q=mapa+de+vias+carreteras+catamarca  
 
 
Entrevistados: 
Rosa Farías. Pedro y Chela. Representantes de la asamblea “El Algarrobo”. Lugar: Casa de Rosa. 

Día: jueves 13 de julio de 2017-  
León: Miembros del Centro de Jubilados. Lugar: su casa. Día: viernes 14 de julio de 2017 
Pancho, Pela y Pipón. Miembros del Centro de Jubilados. Lugar: Centro de Jubilados. Día: viernes 

14 de julio de 2017 
 
 
 
 

http://www.estudiosecologistas.org/index.php/23-la-ecologia-politica-en-y-desde-america-latina
http://www.estudiosecologistas.org/index.php/23-la-ecologia-politica-en-y-desde-america-latina
https://www.google.com.ar/search?q=mapa+de+vias+carreteras+catamarca

