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Las diversas configuraciones extractivas de la mano de la expansión de la frontera 

de los commodities y del capitalismo neoliberal, que presionan los territorios en América 

Latina e impulsan los conflictos sociales; así como el despliegue de las luchas de los 

movimientos sociales frente a las asimetrías de la dominación y en defensa de otras 

formas de existir que se transforman en estrategias continuas de resistir, son algunas de 
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las problematizaciones transversales que nos brinda el Grupo de Trabajo (GT) 

Territorialidades en disputa a lo largo de dieciséis artículos coordinados por Pabel López 

y Milson Betancourt Santiago. 

Los artículos se agrupan según tres partes que dan cuenta de las siguientes 

dimensiones de reflexión y discusión: 1) el re-pensar teórica y epistemológicamente el 

territorio y sus pulsiones, 2) la disputa de territorialidades – experiencias concretas en 

América Latina y 3) las miradas geopolíticas sobre y desde la región. Sin la intención, 

pero corriendo el riesgo de no dar cuenta de la propia fuerza, profundidad y singularidad 

de cada aporte –como mencionan los coordinadores–, presentamos esta reseña 

poniendo el énfasis en cada uno de los tópicos e identificando su perspectiva de 

abordaje. 

La primera parte del libro agrupa los textos que discuten sobre la territorialidad 

desde una perspectiva crítica, con problematizaciones de carácter teórico-epistemológico. 

En el capítulo de Carlos Walter Porto-Gonçalves, “De Utopias e de topoi: espaço e poder 

em questão (perspectivas desde algumas experiências de lutas sociais na América 

Latina/Abya Yala”), se desarrollan sesenta y cinco tesis que dan cuenta de la elipsis de la 

relación espacio-poder en la tradición del pensamiento occidental. Acompañan a las 

reflexiones críticas del modelo civilizatorio una alternativa dialógica desde las 

experiencias de distintos grupos, estratos sociales, etnias y pueblos del Abya Yala, con el 

discurso teórico político marxista y las tradiciones libertarias de Europa, posicionadas 

como pensamiento/acción crítica desde abajo. La experiencia de los desaparecidos 

soviets proporcionó una resistencia de movimientos antisistémicos, emancipatorios, 

revolucionarios o insurgentes, a los modos modernos de dominación global. Es relevante 

para este trabajo la reflexión en torno a utopía y topoi a partir del giro espacial. Se 

propone que, en las comunas, contra los estados territoriales, es donde veremos la 

concepción de otras relaciones entre otras configuraciones territoriales. 

El concepto de Antropoceno, que refiere a una nueva era en la que el ser humano 

es el poder transformador a escala global y geológica, es incluido en el alarmante análisis 

de Maristella Svampa en “El Antropoceno como diagnóstico y paradigma. Lecturas 

globales desde el Sur” como un concepto-diagnóstico. La autora sitúa la representación 

de umbral crítico en problemáticas mundiales como el calentamiento global y la pérdida 

de biodiversidad; cuestiona las estrategias de desarrollo dominante y el paradigma 

cultural de la modernidad ligado a la expansión de la frontera de los commodities en la 

periferia, y desarrolla los factores del giro antropocénico como los avances del 

neoextractivismo. Explora otras vías, diferentes narrativas y sus consecuencias en clave 

geopolítica, mientras analiza los enfoques relacionales del binomio sociedad/naturaleza 
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incorporados a las luchas sociales y las alternativas civilizatorias que proponen las 

perspectivas indianistas, ecofeminista y la de los feminismos populares en América 

Latina. 

Valter do Carmo Cruz en “O território como palavra-chave: uma abordagem 

territorial da geograficidade” aporta la palabra clave territorio desde un enfoque 

geográfico, pero también semántico, abrevando en su historicidad y campo de 

problematización. Se trata de un concepto que comprende diferentes dominios 

discursivos y políticos, haciéndose necesario entender su rol ontológico y epistemológico 

desde la centralidad ideológica de los discursos académicos, y desde la centralidad 

empírica mediante controversias, prácticas, políticas, conflictos, disputas, etc., de una 

pluralidad de agentes y medidas de acción que proyectan antagonismos y conflictividad 

social. El autor nos brinda claves metodológicas para la construcción de un enfoque 

territorial de la geografía, mediante un proceso integrado en las categorías del territorio y 

desterritorialización en un giro espacial y, con este análisis, converge ineludiblemente en 

el giro territorial; en una multiescalaridad espacial y temporal según los distintos sistemas 

de estratificación y clasificación social. 

Paola Bolados García, en “Una ecología política desde los territorios: resistencias 

frente al extractivismo y producción de conocimiento alternativo en Chile”, incorpora en la 

casuística el análisis de las resistencias frente al extractivismo y producción de 

conocimientos alternativos en el país trasandino, contradiciendo el modelo de desarrollo 

sustentado en una economía exportadora que sobreexplota los bienes naturales y 

estimula su circulación en los mercados internacionales. La legitimación de los discursos 

de crecimiento económico y sustentabilidad ambiental invisibilizan y silencian daños 

ambientales bajo el concepto de zonas sacrificables, ratificados por políticas estatales y 

empresariales que buscan el licenciamiento en los territorios para proyectos y 

expansiones extractivistas. Distintas comunidades y organizaciones de mujeres resisten a 

configurarse como zonas de sacrificio promulgando el derecho a la re-existencia. 

En la contribución de Milson Betancourt Santiago, “Colonialidad territorial, 

relaciones sociedades-naturaleza y violencias a escala global-local: desafíos para la paz 

territorial en Colombia (y el mundo)”, el autor efectúa un barrido integral sobre los 

conflictos sociales, ambientales y las violencias múltiples que afectan por completo a los 

territorios. Para ello, parte del concepto y metodología de la colonialidad territorial y de las 

relaciones sociedad(es)-naturaleza, considerando ampliamente las violencias múltiples, y 

desarrolla cuatro tesis que analiza desde diferentes ámbitos. El autor, en principio, 

escribe acerca de lo ocurrido en Latinoamérica, pero hace mayor énfasis en los procesos 

territoriales de Colombia, centrándose en el Acuerdo de Paz Territorial, como el convenio 
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que justifica la violencia hacia las comunidades. Por último, advierte que es posible 

construir la paz territorial desde abajo. 

En “La cara neo-extractivista de la crisis socioambiental en Sudamérica: 

acentuación del despojo, disputa de territorialidades y horizontes alternativos”, Pabel C. 

López F. expone un abordaje de la actual multicrisis global en su dimensión 

socioecológica y desde una perspectiva regional sudamericana hacia lo que provoca 

actualmente la fase de exacerbación neoextractivista, la suma de conflictos 

socioambientales y la respuesta frente a estos de los movimientos socioterritoriales. A su 

vez, destaca la posibilidad de horizontes alternativos y propuestas post-extractivistas 

como salida de la actual crisis civilizatoria. 

A partir de su experiencia de diálogo y participación, en “Mujeres indígenas y 

campesinas en defensa de la tierra-territorio. Resistencias y r-existencias desde mundos 

en relación”, Carmela Cariño Trujillo comparte sus reflexiones sobre algunos procesos en 

defensa de la tierra-territorio en México, donde fue posible su acercamiento con 

defensoras del territorio. La colonización europea trajo la mercantilización de la tierra, 

denominada por la autora como imposición de un sistema moderno colonial de género. 

Las mujeres despojadas de su humanidad y de su derecho a la tierra, generaron años de 

lucha y resistencia, junto a sus pueblos. Por consiguiente, la autora refiere a la 

participación de las mujeres comuneras, sus modos y formas de participación, las que se 

arraigan en ontologías relacionales o en espiral, y desde donde impulsan resistencias 

para desafiar el modelo extractivista, capitalista, neoliberal, racista y patriarcal. 

Seis artículos del libro se agrupan en la segunda parte que presenta trabajos que 

problematizan experiencias puntuales relacionadas a movimientos sociales y/o conflictos 

territoriales en diversas geografías. Aquí se ubica la colaboración de Marielle Palau, 

“Territorios en disputa: agronegocios vs. agricultura campesina”, que expone los 

conflictos ocasionados por el extractivismo, a partir del modelo de los agronegocios. 

Sostenido con el apoyo y complicidad de los gobiernos, bajo el mito del progreso, la 

autora afirma que dicho modelo tiene objetivos múltiples: el control de la alimentación 

global, la destrucción de la agricultura campesina, la apropiación de territorios, la 

privatización y criminalización de la tenencia de las semillas y el control de los saberes 

del pueblo. Además, brinda una mirada general sobre otras alternativas de re-existencia 

desde los pueblos al modelo desarrollista como las prácticas del Buen Vivir. 

El aporte de Leonardo Tamburini, “Territorio, libre determinación y autonomía 

indígena en el TIPNIS”,  nos sitúa, como lo adelanta el título,  en el TIPNIS1 en tanto 

territorio en disputa entre las comunidades y el Estado, cuyo objetivo geopolítico es 

controlar las tierras bajas mediante una carretera que lo atravesaría. El autor  propone 
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dos categorías de análisis: territorios en disputa y territorio cultural, sobre las realidades 

socioculturales atravesadas por situaciones de abuso y reducción desde la cultura 

dominante, enfrentadas por grandes movimientos de resistencia. Se proyecta romper las 

territorialidades del TIPNIS, transformando esas relaciones de poder. 

Zacate Grande (península del Golfo de Fonseca, al sur de Honduras) es territorio 

en disputa desde hace cuatro décadas, según expresa Beth Geglia en “Ciudadanía en 

disputa: ciudades privadas, resistencia, y  

construcción territorial en el sur de Honduras”,  debido al proceso de despojo, por parte 

de familias oligarcas avaladas por el Estado, contra pescadores y pequeños agricultores 

permanentes en la zona. Se pretende crear Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo 

(ZEDE), o modelos territoriales de autonomías empresariales que desacople el supuesto 

monopolio del Estado-nación, sobre la soberanía para construir jurisdicciones privadas en 

el mundo, estableciendo gobiernos propios. Las organizaciones de resistencia contra la 

ZEDE representan trayectorias de lucha por el derecho al consentimiento previo e 

informado, y la autodeterminación sobre el territorio, asumiendo estrategias cotidianas de 

supervivencia, y proponiendo otras construcciones ciudadanas. 

Alejandro R. Maldonado y César. P. Guarda, en “Zonas costeras en disputa. Tensiones y 

conflictos socioterritoriales en el seno de Reloncaví, Chile”, exponen el conflicto que se 

despliega en ese territorio disputado por el cruce de dos racionalidades opuestas, una de 

base tradicional comunitaria (pescadores artesanales), y la otra, de tipo marítima 

industrial, asociada a la acuicultura. Los autores destacan algunas tensiones 

socioterritoriales generadas por la intensificación de actividades marítimas en ese litoral; 

tensiones que son presentadas mediante cuatro dimensiones: derecho de uso del borde 

costero, acuicultura, sobre-explotación pesquera y residuos domiciliarios e industriales, 

fenómenos que darán cuenta de la crisis ambiental y territorial. La territorialidad –las 

relaciones de poder en el territorio– es vinculada a la delimitación y el establecimiento del 

control sobre territorios que desarrollan prácticas sociales de características únicas 

(pesca practicada por mujeres, oficios y saberes). Frente al riesgo latente que involucra 

convertir al litoral de Reloncaví en una zona de sacrificio ambiental, los autores piensan 

en medidas precautorias entre las dos racionalidades, promoviendo un diálogo de 

saberes. 

Juan Wahren, en “Territorialidades en disputa: movimientos sociales, autogestión y 

recursos naturales. El caso de la UTD de Gral. Mosconi (Salta, Argentina)”, aborda la 

disputa del grupo de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD)  con las empresas 

agropecuarias y petroleras, y reflexiona sobre los conflictos vinculados a usos y sentidos 

que los actores sociales asignan a los recursos naturales y al territorio, analizando el 
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abordaje de los movimientos sociales en Latinoamérica. El autor indica que un territorio 

está en disputa cuando un movimiento entra en conflicto con otro que también disputa 

ese territorio (el Estado y/o empresas multinacionales). Propone, entonces, respecto a los 

movimientos, la denominación de territorios insurgentes como alternativa a la 

territorialidad hegemónica. 

Leandro Bonecini de Almeida, en “El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación 

Wampis”,  nos traslada a la nación Wampis y a las sendas de la conformación del 

estatuto del gobierno indígena que surge en la Amazonía peruana, para conocer las 

razones y transformaciones espacio-temporales que resultan de ser Wampis. Su otredad 

es fundamental en la integridad territorial con la reinvención de sus prácticas y resistencia 

a la violencia inherente al desarrollo económico-capitalista. El autor destaca el conflicto 

entre la geografía wampi de espacios integrados2, y la lógica moderna de dispersión 

territorial, propia de la conformación espacial del territorio nacional, aunque esta se 

reconoce como ámbito estratégico de negociación. 

Finalmente, un tercer grupo de textos aborda las reflexiones y discusiones sobre 

la territorialidad desde una perspectiva geopolítica en la región.  En  “La colonialidad de la 

minería del litio sobre los salares altoandinos: conflictos socioambientales para la 

electromovilidad “verde” del norte global”,   Bárbara Jerez Henríquez pone en cuestión la 

“Economía Verde”. Con análisis, realizados desde la Ecología Política y las corrientes 

decoloniales, propone una revisión de la conflictividad e impactos ecoterritoriales y 

geopolíticos, identificando los esquemas normativos y empresariales involucrados. Al ser 

este mineral uno de los elementos clave de la reconversión tecnológica para disminuir las 

emisiones de carbono del Norte Global se justifican los fuertes daños socioambientales 

que continúan sometiendo al Sur Global. La autora demuestra las inconsistencias en los 

metabolismos de apropiación-producción-consumo de la economía verde, cuya trama 

produce una nueva ola de despojos, degradaciones socioecológicas y etnocidios. 

Alessandro Peregalli, en “Más allá de la geopolítica: una trayectoria logística de la 

IIRSA”, introduce el análisis sobre la Integración de la Infraestructura Regional 

Sudamericana (IIRSA), que representa un tercer nivel de reforma política comercial, y 

también la tercera fase de la nueva penetración estadounidense en la región3. El capítulo 

recorre temporalmente el origen de la trayectoria logística hasta la actualidad, vigente en 

los doce países de América del Sur. Este recorrido identifica elementos generales para 

encuadrar el desarrollo de la IIRSA dentro del panorama geopolítico de la región 

sudamericana, y para detectar más de cerca las formas de articulación de extracción, 

logística y finanzas en su construcción. 



 Revista Heterotopías del Área de Estudios Críticos del Discurso de FFyH.  

Volumen 4, N° 8. Córdoba, diciembre de 2021 ISSN: 2618-2726. 

 Ana María Vargas, Ángeles  M. Morales, Clara  Aibar y Lic. Sara C. Abbondanza, 

 

El libro concluye con “Crimen organizado, economías ilícitas y geografías de la 

criminalidad: otras claves para pensar el extractivismo del siglo XXI en América Latina”, 

un análisis de Emiliano Terán Mantovani sobre la expansión y transnacionalización del 

crimen organizado en América Latina, pensado como una clara expresión de la política 

del extractivismo en este siglo. El crimen organizado y su relación con los procesos 

extractivos y el mercado de commodities implican reconocer el rol de los delitos graves, 

fundamental en la economía política del capitalismo. Se exhibe en este aporte un análisis 

distanciado del enfoque criminalista para demostrar que, desde la economía política de la 

criminalidad y los enfoques de la ecología política, estas organizaciones criminalistas, 

inciden en las formas de poder y gobernanza. La inmersión de grupos criminales en las 

economías ilegales de extracción de recursos naturales, dan cuenta de ello mediante 

violentos procesos, que destacan la complicidad de los Estados, por acción u omisión. 
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