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Las memorias del territorio en disputa: resistencias al 

extractivismo en la oralidad de la Cuenca del lago Riñihue

Nastassja Mancilla Ivaca125

Resumen: La presente ponencia relexiona sobre los avances de una investigación en curso 
que tiene por objetivo comprender la memoria colectiva de territorios en disputa y su articulación 
con resistencias al extractivismo en la Cuenca del Lago Riñihue, ubicada en la región de Los Ríos. El 
abordaje contextual identiica las principales reformulaciones del capitalismo en Latinoamérica y 
Chile, para describir la situación del Estado y la profundización de un neo extractivismo (Antonelli, 
2016; Svampa, 2016) que han detonado diversos conlictos de carácter ambiental. En el análisis, 
el territorio se plantea como un espacio (Santos, 1996) de disputa (Machado, 2014, 2015) que 
entendido a través de la memoria colectiva (Halbwachs, 2004) de comunidades locales, devela 
diversas tensiones que responden a prácticas de resistencia, signiicados y elementos que se 
relacionan con la materialidad experimentada. El trabajo de campo se enmarca en una perspectiva 
cualitativa de carácter dialéctica (Canales, 2006), que indaga en la utilidad de la construcción de 
narrativas etnográicas (Jimeno, 2016) a través del relato oral, para reconstruir memoria y el 
entramado de signiicados sobre el pasado y presente que se movilizan en las resistencias ante el 
extractivismo.

Palabras clave: COFOMAP, Memorias, Disputas territoriales, Prácticas de resistencia, Sur de Chile

Introducción 

El territorio ha tomado importancia en los estudios de memoria a nivel latinoamericano. En 
la región existe poca producción de trabajos académicos sobre memorias en la ruralidad y sus 
cambios, posicionándose como un campo de estudio que aún falta explorar (Merenson y Garaño, 
2015). Es menester así, integrar en el análisis los procesos de globalización y de mercado que han 
transformado el funcionamiento de los Estados y cómo esto repercutió en los territorios, desde 
una perspectiva que integre las narrativas de los sujetos subalternos. Lo cual se debe considerar 
en el estudio de situaciones que producen tensión y conlicto entre diferentes actores que tienen 
relación con el territorio desde distintas posiciones de poder e intereses.  

125 Estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales – Universidad de Chile. natachamancilla@gmail.com.
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Antecedentes del problema

En el presente trabajo se da cuenta de los principales avances en torno a una investigación 
en curso que se desarrolla en zona precordillerana de la región de Los Ríos. Se busca comprender 
la memoria colectiva sobre territorios en disputa y su articulación con resistencias en la cuenca 
del Lago Riñihue en la región de Los Ríos, especíicamente en la comuna de Los Lagos. Esta área 
forma parte en la actualidad del circuito de Los Siete Lagos que se ubica en la cuenca binacional 
del Río Valdivia. El año 2018 ex pobladores del Complejo Maderero de Panguipulli, que habitaron 
el Fundo Enco, se reagrupan en la Asociación Raíces Ancestrales bajo el lema “Con la memoria del 

ayer, recuperamos Enco hoy”, con la inalidad de recuperar el espacio donde se ubicaba el pueblo del 
mismo nombre. Con dichos ines, realizan el 11 de agosto la toma de dependencias de un predio 
iscal que se encuentra en los bordes de un fundo propiedad de la Familia Luksic, reivindicando 
el derecho a vivir en el sector, del cual fueron desalojados a principios de la década del 90 por 
el clan empresarial. Estas situaciones generaron migraciones desde el campo a la ciudad o a las 
localidades aledañas en las comunas de Panguipulli y Los Lagos.

El área especíica de estudio se caracteriza por su gran biodiversidad y cuerpos de agua 
cordilleranos, lugar en que existen grandes propietarios silvoagropecuarios y pequeños 
campesinos mapuche y no mapuche. En la zona se ubica el Parque Nacional Mocho Choshuenco 
fundado en 1994 y la Reserva de la Biósfera de los Bosques Templados Lluviosos de los Andes 
Australes declarada y ratiicada el año 2007 por la UNESCO, colocando de maniiesto el valor 
para la conservación de la biodiversidad que tienen estos lugares. Al crearse la segunda, se “hizo 
especial mención de los importantes recursos hídricos presentes, cuya conservación y manejo 
representan desafíos estratégicos de orden económico, social y no sólo ambiental” (Schönenberger 
y Silva, 2009, p.4). 

En perspectiva histórica los procesos que impulsó el Estado nación durante el siglo XIX en 
la zona, como fue la Paciicación de la Araucanía o la Colonización del sur de Chile, fueron tardíos 
a diferencia del centro del país (Rivas, 2006; Klubock, 2012), ejecutándose a ines del centenario y 
comienzos del siguiente. La actividad productiva se enfocó en la explotación del recurso maderero 
nativo, lo cual provocó la desaparición de extensiones de bosque por el interés en generar 
plantaciones agrícolas y la exportación de la madera (Moya y Vásquez, 2014). Dinámica en que 
las poblaciones indígenas sometidas y campesinos, eran peones dependientes del sistema de 
hacienda patronal. 

Las reformas agrarias se presentan como hitos en la historia de las localidades, las que se 
caracterizan por un proceso de movilización en un primer período durante los años 60, motivados 
por la Ley de Sindicalización Campesina de 1967. La culminación de estas manifestaciones sería 
de forma tardía en el año 70, con la toma de fundos y organización colectiva. Sucesos que se 
identiican como signiicativos en los cuales participó el campesinado chileno y mapuche. Período 
en que destacó la inluencia del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (COFOMAP), el cual se 
formó en 1971 por la expropiación de 21 fundos forestales que constituyeron una gran extensión 
de bosque nativo del Estado (Alfaro, 2016). 

En la misma época, la entonces estatal ENDESA realiza el estudio Hidrología alto Valdivia: 
desarrollo hidroeléctrico hoya río Valdivia, a cargo de Germán Henríquez (1972), el cual sentaría las 
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bases para posicionar el potencial hidroeléctrico en la zona. En la actualidad, la disponibilidad e 
interés en la explotación de los recursos naturales existentes en la zona, ha detonado diversos 
conlictos provocados por proyectos hidroeléctricos propuestos durante la primera década del 
siglo XXI. Es el caso de las iniciativas Central Hidroeléctrica San Pedro de propiedad de la empresa 
Colbún y la Central Hidroeléctrica Neltume de Endesa Enel, ambas de capitales transnacionales. 
En los grupos con que se plantea desarrollar el estudio se articulan elementos de las luchas por 
el territorio en los contextos de un extractivismo neoliberal y de los proyectos colectivos por la 
dignidad campesina de la segunda mitad del siglo XX, desde donde hoy se levantan propuestas 
de control territorial. 

Abordaje conceptual

Las reformulaciones del capitalismo en Latinoamérica se caracterizan por una continua 
acumulación por desposesión (Harvey, 2005) y la aparición de un neo extractivismo, que se 
identiica en la entrada de los mercados inancieros sobre los bienes comunes y recursos naturales 
(Antonelli, 2016; Svampa, 2016). Dimensión que actualmente ocupa un campo de estudio propio 
y que reactualiza teorizaciones sobre el desarrollo (Svampa, 2012) y la teoría de la dependencia 
(Acosta, 2009, 2016), colocando atención a las luchas territoriales ante la avanzada empresarial 
transnacional en que emergen relaciones de disputa y los denominados conlictos ambientales in 
situ (Sabatini y Sepúlveda, 1997) o socioambientales (Svampa, 2012b). 

La noción de territorio ha sido enormemente discutida desde la geografía y otras disciplinas 
de las ciencias sociales, que lo han integrado como objeto de estudio. “Su entendimiento es, pues, 
fundamental para alejar el riesgo de alienación, el riesgo de pérdida del sentido de la existencia 
individual o colectiva, el riesgo de renuncia al futuro” (Santos, 1994, p.15). Perspectiva que es 
crítica al progreso y el devenir teleológico de la sociedad. El territorio como espacio se plantea 
como un sistema en el cual existen diferentes tipos de relaciones entre la naturaleza y sociedad, 
en que se producen transformaciones cualitativas y cuantitativas (Santos, 1996). 

Las relaciones que se producen en un territorio generan la apropiación cultural y material de 
un espacio geográico, que se identiica como un entorno de vida propio (Aliste, 2011; Machado, 
2014). Las prácticas apropiación de un espacio, tienen como elemento de análisis fundamental 
el sentido que se le da a éste (Aliste et al., 2015). La importancia de lo colectivo en las relaciones 
que existen en el territorio se explica porque se gestan proyectos de vida y políticos. “De modo 
tal que toda intervención sobre los territorios involucra una afectación sobre las fuentes de vida, 
los medios de trabajo y las formas culturales y políticas de la reproducción social” (Machado, 2014, 
p.60). Elementos tensionados por la apropiación o destrucción del espacio habitado. 

En este entramado de relaciones emerge el concepto de territorio en disputa como “un 
antagonismo respecto a quiénes y cómo deinen la regulación social válida para habitar/producir en 
el territorio” (Machado, 2015, p.1). Así, se gestan tensiones y resistencias por los usos, signiicados, 
relaciones culturales y materiales por el control territorial, lo que provoca conlictividad entre los 
grupos o individuos que tienen intereses en él. En los procesos de disputa territorial, las memorias 
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producen prácticas, interpretaciones y signiicados que se relacionan con la materialidad 
experimentada en el pasado (Mombello y Cañuqueo, 2017), la cual da sentido a la recuperación 
territorial en el presente y genera focos de resistencia a las relaciones de poder (Foucault, 1991). 

En resumen, las memorias colectivas son una práctica social que se caracterizan por una 
base material que se va transformado a medidas que se desarrollan procesos sociales, en que 
el territorio aparece como un marco social. Para Halbwachs (2004) estos últimos, se identiican 
en la institución familiar, política, de clase, entre otras, y en este caso, se propone se adecúan en 
el territorio. Las memorias en esta perspectiva son abordadas e inteligibles, desde la noción de 
narrativas, las cuales se producen en interrelación con otras que les otorgan sentido (Jelin, 2001). 
Considerando que la narración es un tipo de discurso que es resultado del relato oral (Visacovsky, 
2016), el cual busca preservar la memoria (Aínsa, 2010) y vehiculizarla, colocando en valor las 
voces silenciadas y posicionando la producción de memoria colectiva como una herramienta de 
lucha y resistencia en las disputas por el territorio.

Enfoque metodológico

La propuesta de investigación se plantea desde un enfoque cualitativo de carácter relexivo 
(Canales, 2006), que presupone una actitud crítica hacia la investigación misma y sus resultados. 
El abordaje de la problemática se plantea desde el análisis del caso de las comunidades ribereñas 
del sector sur de la Cuenca del Lago Riñihue, principalmente aquellas que se agrupan en torno a la 
recuperación del Fundo Enco. Se utiliza la técnica de la observación participante a modo de raport, 
para generar las conianzas y ampliar la comprensión de los relatos que se buscan narrar (Gaínza, 
2006). Con esa inalidad desde agosto de 2018, se participa en reuniones de la organización y en 
actividades que se desarrollan en la zona siguiendo el enfoque etnográico. 

En una etapa posterior de la investigación, se realizará la aplicación de entrevistas en 
profundidad a los dirigentes y sesiones de entrevistas colectivas. Para indagar en los procesos de 
construcción de signiicados y los sistemas de interpretación que lo sujetos construyen (Gaínza, 
2006). A través de estas técnicas se busca abordar la memoria a través de una o unas narraciones, 
en que se cruza oralidad y escritura dialogando entre sí (Portelli, 2014). La oralidad nos habilita 
para producir una trama narrativa integral que articule la diversidad de relatos obtenidos en las 
entrevistas, a partir de relacionar los signiicados que cada relato porta entretejidos (Muñoz, 
2003), en la perspectiva de distintos sujetos y sus experiencias (Jimeno, 2016). 

Relexiones inales

En el caso de estudio tratado, el trabajo de campo realizado a la fecha da cuenta de ciertos 
lineamientos sobre la memoria colectiva como herramienta y potencial foco de resistencias, desde 
donde los actores locales buscan dar sentido a un proceso de recuperación territorial en torno 
al COFOMAP. Lo cual es vehiculizado principalmente a través del relato oral sobre el pasado, que 
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porta signiicados, explicaciones y relaciones con el territorio que sólo son comprensibles desde 
la experiencia. Así, la memoria colectiva da sentido a la disputa por el territorio, que se identiica 
como un marco social que otorga complejidad a las relaciones que se establecen con el espacio 
que se habitó y se busca recuperar, desde donde se producen procesos de arraigo y pertenencia. 

El discurso narrativo como construcción colectiva emerge como herramienta para explicar 
los alcances del proceso territorial, que reactualiza injusticias y despojos del pasado en el 
contexto actual. Discurso que es inteligible para un otro, a través de cruces y relaciones entre 
pasado y presente, con otras narrativas subalternas y hegemónicas, desde donde se plantean las 
aspiraciones del colectivo. 

En este breve análisis de lo observado, surge como interrogante ¿cuál es la potencialidad 
de los usos da la memoria como construcción colectiva en el desarrollo de disputas territoriales? 
Considerando que, en los últimos meses, habitantes de la zona comenzaron un proceso paralelo 
siguiendo como referente a Raíces Ancestrales de Enco para recuperar otros espacios del ex 
COFOMAP. En un contexto donde recientes conlictos ambientales provocados por la presencia 
de proyectos extractivos, han colocado en la discusión de los actores locales iniciativas de 
reivindicación del territorio, concentrado en manos transnacionales por medio de situaciones que 
ha transitado al país marcadas por la violencia y un Estado de excepción. 
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