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RESUMEN
Esta investigación examina el carácter político de la territorialización de la conservación 
de la naturaleza en Patagonia-Aysén, centrándose en la creación del Parque Nacional 
Cerro Castillo (PNCC) como un caso clave en la consolidación del megaproyecto conser-
vacionista de La Ruta de los Parques de la Patagonia. A través de entrevistas semiestruc-
turadas con actores clave y observación en terreno, se exploran las implicancias locales 
del giro conservacionista en Cerro Castillo. Los resultados destacan dos dimensiones: 
primero, la creación del PNCC, impulsada por un acuerdo público-privado, se basa en 
una racionalidad ecológica de sustentabilidad que condiciona las formas históricas de 
relación entre las comunidades locales y la naturaleza, generando tensiones y controver-
sias; segundo, el acondicionamiento del territorio a través del despliegue de estrategias 
de desarrollo local, basadas específicamente en la formación local en turismo, y la go-
bernanza reactiva, facilita la implementación local de la agenda de sustentabilidad. Se 
concluye que los procesos de territorialización de la conservación pueden ayudar a com-
prender cómo se materializan las narrativas de sustentabilidad en los territorios locales, 
modificando la forma en que se producen y se comprenden los territorios.

Palabras clave: Territorialización, conservación de la naturaleza, sustentabilidad, Pata-
gonia-Aysén.

ABSTRACT
This research examines the political character of nature conservation territorialization in 
Patagonia-Aysén, focusing on the creation of Cerro Castillo National Park (PNCC) as a key 
case in the consolidation of the La Ruta de los Parques de la Patagonia conservationist 
megaproject. Through semi-structured interviews with key actors and field observation, 
the local implications of the conservationist turn in Cerro Castillo are explored. The re-
sults highlight two dimensions: first, the creation of the PNCC, driven by a public-private 
agreement, is based on an ecological sustainability rationale that conditions the histor-
ical forms of relationship between local communities and nature, generating tensions 
and controversies; second, the conditioning of the territory through the deployment of 
local development strategies, specifically based on local training in tourism, and reactive 
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governance facilitates the local implementation of the sustainability agenda. It is con-
cluded that the processes of conservation territorialization can help to understand how 
sustainability narratives materialized in local territories, modifying the way territories are 
produced and understood.

Keywords: Territorialization, nature conservation, sustainability, Patagonia-Aysén.

Introducción

Durante las últimas décadas, las preocupaciones a nivel internacional sobre el cambio climáti-
co y la degradación ambiental han estado en el centro de las agendas de los Estados y organismos 
internacionales, los que han implementado diversas estrategias globales para hacer frente a esta 
crisis planetaria. Una de las principales líneas de acción se ha focalizado en la conservación de 
la naturaleza y preservación de la biodiversidad. Esto se ha expresado en el incremento de áreas 
naturales protegidas (ANP), pensadas como espacios con fines de conservación de flora y fauna 
silvestre, pero que también promueven actividades recreativas y de esparcimiento al aire libre 
(Brenner, 2020; Durand y Jiménez, 2020).

Las iniciativas de conservación en las últimas décadas también han despertado el interés de 
actores privados, los que a través de la creación de fundaciones compran grandes extensiones 
territoriales para llevar a cabo ambiciosos proyectos conservacionistas, como es, por ejemplo, el 
caso mundialmente conocido de La Ruta de los Parques de la Patagonia, en la Patagonia chilena 
(Beer, 2023).

El modelo predominante en la creación de ANP, ya sea de origen público o privado, implica 
la delimitación de un espacio para ser conservado, generando nuevas normas y regulaciones 
sobre el acceso, uso y manejo de la naturaleza, donde se admiten prácticas vinculadas a la con-
servación, mientras que se apartan aquellas que no se adecuen a este proyecto (Vandergeest y 
Peluso, 2015). Al respecto, la literatura reciente ha abierto un ámbito de investigación en torno a 
las relaciones entre ANP y comunidades locales, desde las percepciones de los residentes locales 
ante los impactos del turismo (Hu et al., 2022; Shahi et al., 2023), los conflictos de acoplamiento 
socioespacial a la conservación (Guo et al., 2021), las controversias en torno a economías locales 
basadas en el ecoturismo (Lasso y Dahles, 2021), o la creación de mecanismos de gestión local 
participativa de la conservación como mecanismo de control sobre comunidades locales (Fanari, 
2024), entre otros.

En este sentido, un aspecto clave de analizar en los procesos de conservación de la naturaleza 
son las dinámicas de poder y control sobre el espacio. Esto conlleva, en ocasiones, el despojo de 
comunidades locales circundantes, suprimiendo modos históricos de subsistencia y prácticas 
socioespaciales, posicionando a la conservación como un proyecto político organizado (Robbins, 
2012; Macdonald, 2010). Desde esta dimensión política, los proyectos de conservación pueden 
generar disputas entre diversos actores en torno a los procesos de toma de decisiones y la utiliza-
ción del espacio, poniendo en tensión diferentes racionalidades de la sustentabilidad (Leff, 2004; 
Hopwood et al., 2005) que definen los modos de relación entre los seres humanos y la naturaleza 
y que se expresan en valores, creencias y agendas sobre la sustentabilidad en los territorios.
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En este marco, Patagonia-Aysén aparece como un caso de particular interés para estudiar el 
despliegue de distintas racionalidades de la sustentabilidad en los procesos de conservación de 
la naturaleza que han reconfigurado las relaciones socio-ecológicas en este territorio. Desde la 
década de 1990, el Estado de Chile ha impulsado en Patagonia-Aysén un modelo de desarrollo 
basado en la sustentabilidad y la conservación de la naturaleza (Núñez et al., 2016; Núñez et al., 
2018). Este enfoque sugiere una racionalidad ecológica, ya que promueve nuevas identidades y 
prácticas enmarcadas dentro de la sustentabilidad (Leff, 2004). La presencia de actores conser-
vacionistas privados, especialmente del filantro-ambientalismo (Beer, 2023), ha fortalecido este 
modelo, donde la figura de Douglas Tompkins y su legado ha tenido gran influencia en el fortale-
cimiento de las iniciativas de desarrollo verde (Bourlon, 2017).

Los estudios sobre estas transformaciones socio-territoriales en Patagonia-Aysén se han fo-
calizado en la construcción de imaginarios geográficos y discursos conservacionistas (Núñez et 
al., 2017; Núñez et al., 2018; Urrutia et al., 2019; Núñez et al., 2020; Anderson et al., 2023), en los 
procesos de turistificación (Rodríguez et al, 2019; Bachmann-Vargas, 2021; Astaburuaga et al., 
2022; Beer, 2023; Adiego et al., 2023; Inostroza et al., 2023; ), la reconfiguración espacial de la 
ruralidad (Rodríguez et al., 2016; Blair et al., 2019), incorporando recientemente el enfoque de las 
geografías posthumanas (Núñez et al., 2023; Núñez et al., 2023). Sin embargo, un aspecto que no 
se ha problematizado ha sido el carácter político de la territorialización de la sustentabilidad en 
Patagonia-Aysén. Esta investigación se propone abordar este giro hacia la sustentabilidad basado 
en la conservación de la naturaleza a partir del análisis de la creación del Parque Nacional Cerro 
Castillo, localizado en las cercanías de la Villa Cerro Castillo, poniendo énfasis en dos dimensio-
nes: (i) las racionalidades que impulsan y justifican la creación de esta ANP y sus relaciones con 
las formas históricas con que la comunidad local se ha relacionado con la naturaleza; y (ii) los 
procesos de acondicionamiento territorial de la racionalidad ecológica mediante el impulso de 
estrategias de desarrollo local basadas en el turismo.

Los resultados de esta investigación se exponen abordando estas dos dimensiones. En primer 
lugar, profundizamos en el proceso de territorialización de la conservación en Cerro Castillo, 
dando cuenta de una racionalidad ecológica que sustenta la creación del Parque Nacional Cerro 
Castillo como proyecto político de conservación, y las visiones, tensiones y controversias que 
surgen desde diferentes actores. En segundo lugar, indagamos en la forma en que la agenda de 
sustentabilidad, marcada por el desarrollo turístico, se despliega localmente, y en cómo las na-
rrativas de sustentabilidad son entendidas y apropiadas por los residentes locales del territorio.

Esta investigación pretende contribuir a un debate más amplio relacionado con el modelo de 
desarrollo de Patagonia-Aysén, el que se ha inclinado por un desarrollo sustentable impulsado 
por agentes públicos y privados. Esto abre la discusión sobre las relaciones entre esta agenda de 
sustentabilidad y de desarrollo regional y los actores locales y sus saberes y prácticas socio-te-
rritoriales, en tanto, el resultado de los procesos de territorialización de la conservación puede 
contribuir a comprender cómo se adoptan narrativas de sustentabilidad en los territorios locales, 
modificando sus procesos de producción del espacio.



4 Re v i sta d e Geo G R a f í a No Rt e GR a N d e

Territorialización de la conservación en Patagonia-Aysén

De acuerdo con Vandergeest y Peluso (1995) el concepto de territorialización se refiere al pro-
ceso de demarcación de áreas para controlar las trayectorias espaciales de humanos y no huma-
nos. A partir de esta idea, se entiende que la naturaleza, y en particular sus materialidades (árboles, 
cerros, animales, etc.), son producidos como entidades político-ecológicas a partir de políticas 
territoriales y prácticas socioespaciales (Devine y Baca, 2020; Peluso y Vandergeest, 2020).

En esta línea, se entiende que la institucionalización del espacio a partir de la instauración de 
ANP conlleva prácticas que, en términos concretos, implican un proceso de “territorialización” 
a través del cual el Estado ejerce control sobre la naturaleza (Vandergeest y Peluso, 1995; Van-
dergeest y Peluso, 2015). Las ANP convierten la naturaleza en territorios especiales, por lo tanto, 
ordenan y organizan el espacio para acondicionar el escenario de la conservación, acompañado 
de estrategias de administración y gobernanza (Robbins, 2012; Schweitzer, 2020).

Si bien los procesos de territorialización de la conservación han sido abordados principalmen-
te desde el rol del Estado y sus estrategias y dispositivos de control del espacio, recientemente la 
literatura también ha puesto énfasis en el papel de la conservación privada (Holmes, 2018; Louder 
y Bosak, 2019; Beer, 2023), la cual se define como un territorio privado, sin reconocimiento estatal 
formal, administrado por individuos, fundaciones u organizaciones no gubernamentales, y con fi-
nes de conservación de la biodiversidad (Mitchell, 2013). En la práctica, las áreas de conservación 
privadas son heterogéneas en extensión territorial, en el financiamiento que las sustenta y los 
contenidos orientadores que dan funcionamiento a los planes de uso (Di Giminiani y Fonck, 2018).

En Patagonia-Aysén el rol del filantro-ambientalismo ha emergido como un fenómeno impor-
tante en el impulso de proyectos de conservación privada y para la comprensión de la territoriali-
zación de la conservación (Bourlon, 2017; Beer, 2023). Esta “renovada” cara de la filantropía com-
bina elementos de la filantropía capitalista con el modelo de donación para resolver problemas 
ecológicos a través de la conservación, de manera que, el poder económico y adquisitivo desde 
el que se posicionan las élites filantrópicas les otorga poder de decisión para definir qué proyec-
tos financiar en concordancia con una responsabilidad moral de hacer frente a la crisis ambiental 
global, pero también en alineación con el sentido escénico de la naturaleza (Cohen y Rosenman, 
2020; Beer, 2023)

Un aspecto distintivo del filantro-ambientalismo es que posee capacidad de incidencia en la 
agenda gubernamental, promoviendo adecuaciones legislativas y reformas políticas necesarias 
para consolidar sus proyectos, lo que en definitiva busca orientar los ejes de desarrollo estatal 
hacia una racionalidad ecológica (Leff, 2004; Beer, 2023). Esta capacidad de incidencia ha hecho 
que estos actores tengan resultados exitosos en negociaciones de políticas, incluso en aquellas 
que modifican las prácticas cotidianas a escala local del territorio (Holmes, 2018).

Una característica de los procesos de territorialización de la conservación, independiente de 
su carácter estatal o privado, es que están orientados por racionalidades de la sustentabilidad 
(Assuad, 2020), las cuales entendemos como marco de orientación que definen las tomas de 
decisiones en torno a la naturaleza. En el caso de la conservación de la naturaleza estos procesos 
están definidos por racionalidades ecológicas que justifican el control de la naturaleza, promo-
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viendo y configurando nuevas representaciones socioculturales alineadas a la conservación (Ras-
mussen, 2021). El proceso de territorialización de la conservación que se implementa a través de 
la articulación de sistemas de gobernanza y la gestión ambiental, promueven una concientización 
de las personas en virtud de los objetivos propuestos para el territorio (Otsuki, 2013). Así, la racio-
nalidad ecológica de la sustentabilidad se sustenta en discursos político-morales que establecen 
que la protección de la biodiversidad responde a un fin mayor, esto es, la de un valor intrínseco 
para salvar el planeta como causa justa.

Conservación de la naturaleza y transformación del 
paisaje

La proliferación de estrategias globales de conservación ha reconfigurado las formas de en-
tender y actuar en la naturaleza. En Patagonia-Aysén los procesos de revalorización y resignifica-
ción hacen emerger una nueva naturaleza de belleza paisajística y de potencial escénico (Núñez 
et al., 2021; Aynol et al., 2023). Este proceso ha generado profundas transformaciones en los 
paisajes patagónicos, que avanzaron gradualmente desde paisajes rurales a paisajes recreativos 
y de conservación, esto significa no sólo un cambio en las actividades productivas y de uso de la 
tierra, sino que también conlleva, a través de las dinámicas de conservación, a la “reconstrucción 
salvaje”, que implica un abandono de la intervención humana en la naturaleza para asegurar la 
restauración de los procesos ecológicos de la biodiversidad (Holmes et al., 2022; Holmes et al., 
2020). Estas transformaciones del paisaje son también definidas como transiciones rurales, y sus 
impactos económicos se traducen en un cambio en las estructuras de producción y consumo, 
donde la naturaleza no se extrae materialmente, sino que se basa en la apreciación de la experien-
cia visual, lo que se enmarca en el eco-extractivismo como enfoque renovado de las prácticas de 
ocio y esparcimiento al aire libre (Blair et al. 2019; Núñez et al., 2020).

Esta reconfiguración material y simbólica del territorio de la Patagonia-Aysén ha generado 
tensiones y disputas, pero también ha desencadenado procesos de apropiación local de las ra-
cionalidades de la sustentabilidad. Uno de los factores que explica estos procesos de apropiación 
ha sido el auge del turismo, el cual surge como alternativa de desarrollo productivo para los 
residentes locales (Boley y Green, 2015). En este sentido, existe una relación provechosa entre 
conservación y turismo, que en muchos casos se materializa en la relación entre Parques Naciona-
les y comunidades locales, donde los procesos de apropiación local de la racionalidad ecológica 
se dan en tanto los residentes locales perciben beneficios económicos del turismo (Boley et al., 
2014; Rovira et al., 2023). Así, el desarrollo basado en el turismo surge como la principal puerta 
de entrada para que la racionalidad ecológica de la sustentabilidad pueda alcanzar un piso trans-
versal de aceptación.

Sin embargo, no todas las relaciones entre conservación y turismo generan adhesión en los 
residentes locales, y en ocasiones las transformaciones de paisajes rurales a paisajes recreativos y 
de conservación, a través de la creación de ANP, producen rechazo en los residentes que ven sus 
sistemas de vida interrumpidos o bien se sienten excluidos de los procesos de decisión (Louder y 
Bosak, 2019; Blair et al., 2019). Para enfrentar estas críticas, se ha puesto atención en la creación 
de dispositivos de gobernanza de la conservación que promuevan el involucramiento de los dis-
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tintos actores y sus intereses en la gestión de las ANP (Robbins, 2012; Schweitzer, 2020; Rovira 
et al., 2023).

Área de estudio

En este artículo se analizan las tensiones y disputas surgidas por el cambio de categoría de 
Reserva Forestal a Parque Nacional ocurrido en 2018, y sus implicancias en los residentes locales, 
poniendo énfasis en la modificación de sus prácticas socioespaciales y sistemas de vida, y en la 
configuración de narrativas locales de la sustentabilidad. Por lo tanto, esta investigación tomó 
como caso de estudio la zona de Cerro Castillo (Figura 1), lugar donde confluyen diversos elemen-
tos significativos y característicos para el estudio de la territorialización de la racionalidad ecoló-
gica, y los procesos de apropiación local de la sustentabilidad en Patagonia-Aysén. El territorio de 
Cerro Castillo está ubicado en la comuna de Río Ibáñez, donde se encuentra la pequeña localidad 
de Villa Cerro Castillo (VCC), de una población aproximada de 550 habitantes y los sectores rura-
les de alto y medio Río Ibáñez (Martinic, 2014).

Figura N°1. 
Localización de sector de Cerro Castillo en la Región de Aysén, Chile

Fuente: elaboración propia (2024)
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El territorio de Cerro Castillo, durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX se confi-
guró a partir prácticas asociadas a la vida campesina, en relación con la naturaleza basada en la 
subsistencia, e incluso la hostilidad. Sin embargo, a partir de la década de 1990, este territorio 
comienza a interpretarse desde la puesta en valor de la naturaleza (Núñez et al, 2018; Rodríguez et 
al., 2019; Aynol et al., 2023). Este proceso se dio, en parte, gracias a la construcción de la Carrete-
ra Austral como principal vía de conectividad de la región de Aysén, la que a partir de la apertura 
de su segundo tramo en 1988 dejó al descubierto los imponentes paisajes prístinos del entonces 
poco recorrido territorio austral. Esto significó la reconfiguración del territorio como un escenario 
natural para el consumo del paisaje a través del goce escénico (Rossetti, 2018; Urrutia et al., 2019; 
Urrutia, 2020), lo que en el caso de estudio se manifiesta en el atractivo paisajístico de la cumbre 
del Cerro Castillo (Figura 2).

Figura N°2. 
Cumbre del Cerro Castillo

Fuente: fotografía tomada por los autores (2024)

En las proximidades de VCC se ubica el Parque Nacional Cerro Castillo (PNCC), creado en 2018 
mediante la promulgación del Decreto N°88 del Ministerio de Bienes Nacionales que desafectó la 
Reserva Forestal Cerro Castillo para dar paso a la creación del Parque Nacional. Este proceso se 
dio en el contexto de un acuerdo público-privado celebrado en marzo de 2017 entre el Gobierno 
de Chile y la fundación Tompkins Conservation (actualmente Rewilding Chile) que tuvo como 
objetivo consagrar el megaproyecto conservacionista de La Ruta de los Parques de la Patagonia.

Que, en cumplimiento del compromiso del Estado de concretar una Red de Parques de La 
Patagonia, ubicados entre las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, se perfecciona-
rán administrativamente las donaciones de terrenos pertenecientes a la fundación Tomp-
kins Conservation. Asimismo, se dispondrá la inclusión de nuevos terrenos de propiedad 
fiscal y la recategorización de algunas áreas protegidas existentes ( ) (Decreto N°88, 2018).
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En términos específicos, este acuerdo se materializó en que Tompkins Conservation donó 
407.625 hectáreas de tierras privadas de conservación para integrarlas como parte del Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), cuya administración recae en la Cor-
poración Nacional Forestal de Chile (CONAF), entidad perteneciente al Ministerio de Agricultura. 
A cambio, el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet reclasificó Reservas Forestales para la 
creación de cinco Parques Nacionales, entre ellos el de Cerro Castillo.

Metodología

En esta investigación utilizamos un enfoque metodológico cualitativo basado en la fenomeno-
logía, que permite la descripción de los fenómenos a partir de las experiencias y significados de 
los sujetos implicados en ellos (Sousy et al., 2023), que en este caso se focalizó en las narrativas y 
prácticas relacionadas con la conservación que emergen desde los distintos actores involucrados 
directa o indirectamente en los procesos de territorialización de la conservación en Cerro Castillo. 
El trabajo de campo se realizó principalmente en la zona de Cerro Castillo, pero también en Co-
yhaique y Río Ibáñez, entre los meses de agosto y octubre del 2020, y consistió en la aplicación 
de 22 entrevistas en profundidad a distintos tipos de actores claves: residentes históricos de la 
localidad (n=2), representantes de organizaciones locales vecinales, educativas y culturales (n=4), 
residentes vinculados a la gestión local del turismo (n=1), prestadores de servicios turísticos (n=5), 
concesionarios del PNCC (n=3), representantes de fundaciones sin fines de lucro (n=1), autorida-
des del gobierno local (n=3) y representantes de organismos públicas e instituciones científicas 
regionales (n=3).

El guion de las entrevistas se organizó en torno a dos dimensiones. En primer lugar, se focalizó 
en las prácticas de uso del entorno natural y del PNCC, y los significados atribuidos a su protec-
ción y conservación. En segundo lugar, se abordaron los aspectos socio-políticos implicados en 
la creación y gestión del PNCC, poniendo énfasis en los actores y los arreglos institucionales 
involucrados en estos procesos. Las entrevistas fueron registradas en grabadora digital, para pos-
teriormente ser transcritas y analizadas por medio de técnicas de análisis de contenido cualitativo 
con la asistencia del software Atlas.ti.

Estas entrevistas se complementaron con observación en terreno de prácticas socioespacia-
les locales asociadas a la actividad campesina y a actividades turísticas y con el análisis de do-
cumentos secundarios, principalmente instrumentos de planificación territorial y turísticos de 
escala regional, comunal y local.

La información obtenida del trabajo de campo nos permitió abordar la expresión de narrativas 
que emergen de los distintos actores entrevistados, logrando revelar las relaciones de poder que 
subyacen a los procesos de territorialización de la conservación en Patagonia-Aysén, lo que nos 
permite explorar el despliegue de las racionalidades ecológicas de la sustentabilidad presentes 
en el territorio analizado.

Para abordar el estudio de estas racionalidades de la sustentabilidad y los procesos de apro-
piación local de éstas se ha propuesto el estudio de las narrativas de la conservación de la na-
turaleza (Adams, 2019). A partir del análisis de las narrativas se pueden deducir los significados 
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construidos socialmente, los que además exponen procesos sociohistóricos que dan cuenta de 
los modos de relacionarse entre seres humanos y naturaleza. Por lo tanto, entendemos que, a par-
tir de estas narrativas, que orientan políticas y prácticas sociales, se producen discursivamente 
los espacios de conservación (Louder y Wyborn, 2020).

Nuevos límites para la naturaleza en Cerro Castillo: 
conformando el escenario de la conservación

La creación del PNCC se puede entender desde las particularidades del filantro-ambientalis-
mo, considerando la incidencia que tienen los actores privados para empujar políticas y prácticas 
orientadas a la conservación de la naturaleza en la agenda gubernamental de los Estados. En este 
caso, la planificación y proyección de La Ruta de los Parques de la Patagonia fue desarrollada por 
Tompkins Conservation y planteado como propuesta al Gobierno de Chile, por lo que, en este 
acuerdo público-privado el Estado tuvo un rol de facilitador para que se lograra este megapro-
yecto (Beer, 2023). En este punto, los objetivos del filantro-ambientalismo están orientados cla-
ramente por una racionalidad ecológica y, gracias a su capacidad de incidencia en las relaciones 
de poder en este tipo de escenarios, logran posicionar sus intereses en la agenda operativa del 
Gobierno chileno.

La presencia de una racionalidad ecológica en este proceso se puede observar también en el 
contenido del Decreto N°88, que institucionaliza diversos objetivos que garantizan la protección 
de la flora y la fauna silvestre, pero que también enfatiza en el papel de los residentes locales ante 
esta nueva categoría de protección. En concreto, dentro de los objetivos específicos del PNCC 
hay uno que se enfoca en los residentes locales, y que se propone “incrementar los vínculos con 
las comunidades aledañas al Parque para incentivar la protección del medio ambiente rural, den-
tro del marco del desarrollo sustentable” (p. 8).

Considerando lo anterior, entendemos la creación del PNCC como un proceso de territorializa-
ción de la conservación de carácter público-privado, el que se expresó no sólo en la demarcación 
fronteras que controlan trayectorias espaciales humanas y no humanas (dado que estos límites ya 
existían en la categoría de Reserva), sino que también implicó una reconfiguración de los signifi-
cados asociados a la naturaleza y de las dinámicas socioespaciales que nutren los contenidos del 
paisaje. Esto, desde la lectura de las transiciones de los paisajes rurales patagónicos, propició el 
predominio gradual de un paisaje de conservación, por sobre los antiguos paisajes rurales gana-
deros (Blair et al., 2019; Holmes et al., 2022). De esta manera, los procesos de transición del paisa-
je en Cerro Castillo se refuerzan a través de la creación del PNCC, que a partir del establecimiento 
de nuevas normas que regulan el acceso y uso de la naturaleza generan transformaciones en las 
prácticas socioespaciales de los residentes locales y, por consiguiente, renovadas producciones 
discursivas.

Por otra parte, este proceso de territorialización de la conservación ha estado cruzado por 
relaciones de poder que se han expresado, primero, en la ausencia de participación de la comuni-
dad y autoridades locales en la negociación y toma de decisión respecto al cambio de categoría 
de protección, el que excluyó de toda información y consulta a los residentes locales (Rovira et al., 
2023), y, segundo, en que las nuevas normas que regulan el acceso y uso del espacio protegido 
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han implicado una interrupción obligada de sistemas de vida de los residentes locales, los que 
han debido adecuarse a las nuevas formas de relacionarse con la naturaleza (Adiego et al., 2023).

Al respecto, el cambio de la categoría de protección desde Reserva a Parque Nacional generó 
un profundo malestar en las personas que viven en los sectores aledaños al PNCC. Al consultar 
por este hecho, algunos entrevistados indican que el acuerdo y la decisión generó sentimientos 
de rechazo transversal y una evaluación negativa de este proceso.

Fue todo muy raro  nunca se le preguntó a la comunidad si de verdad queríamos que pase 
a ser Parque ( ) entonces deben tener un poquito más de respeto con la gente que vive acá, 
que somos locales, que hemos hecho toda una vida acá  y que no venga gente de Santia-
go y diga “sabes qué, mañana mismo vamos a firmar y la vamos a hacer Parque”…  ¿se le 
preguntó a la gente eso? ¿se le consultó? ¡nada! (Entrevista 4, residente local prestador de 
servicios turísticos).

Me habría gustado que la presidenta viniera a dar una buena charla, nos hubiera explica-
do un poco más, se sintió como que nosotros valemos muy poco, como que nosotros no 
éramos nada en ese momento y habíamos vivido eternamente acá. Eso no lo hallé correcto 
(Entrevista 3, residente histórico de la localidad).

Los residentes locales comparten una percepción de exclusión en el proceso de sociabiliza-
ción de información y participación de la comunidad en una decisión de relevancia a escala local, 
y que en muchos casos condicionó las trayectorias cotidianas que dan significado a sus sistemas 
históricos de vida (Louder y Bosak, 2019). En términos más generales, esta ausencia de partici-
pación de los actores locales se vincula con una trayectoria histórica de la Patagonia-Aysén, en 
la que dado su carácter de territorio aislado se configuró a partir de un imaginario geográfico de 
escala nacional, en una lógica centro-periferia, y en el cual las comunidades locales y sus repre-
sentaciones sociales se construyeron históricamente desde la postergación debido al aislamiento 
geográfico y los bajos niveles de integración al territorio nacional (Núñez et al., 2017).

El malestar producto del sentimiento de exclusión también se observa en las autoridades mu-
nicipales locales, quienes tampoco estaban informadas de la recategorización a Parque Nacional. 
En este caso, los actores municipales manifiestan un desacuerdo con la forma en que se desarro-
lló el proceso, sin embargo, desde un punto de vista productivo y de desarrollo local, destacan los 
potenciales beneficios que las comunidades locales podrían obtener de los atractivos turísticos 
del PNCC.

( ) a mí me generó una molestia tremenda que no se le haya informado a la comunidad, que 
no se haya sociabilizado con la comunidad los beneficios que significaba tener un Parque, 
porque yo creo que es una noticia positiva, pero si tú no lo sociabilizas con la comunidad 
pierdes el vínculo tan importante que tiene que haber entre una área silvestre protegida 
con su comunidad  porque da lo mismo que vengan los ‘gringos’ y encuentren que está 
todo maravilloso si la comunidad no genera ese vínculo, no genera esa apropiación del 
espacio (Entrevista 19, autoridad del gobierno local).
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Las percepciones locales, ya sea de los residentes o de las autoridades municipales, se han 
concentrado principalmente en el malestar general por la verticalización de la decisión que crea 
el PNCC. Sin embargo, a esto se le suman algunas controversias asociadas a la matriz productiva, 
que pone en tensión la relación entre la ganadería, el turismo y la conservación. Esto se traduce 
principalmente en que la categoría de Reserva Forestal, en funcionamiento desde 1970 en Cerro 
Castillo, permitía ciertas actividades dentro del territorio protegido, entre las que destacan las 
prácticas ganaderas como el ingreso de ganado a territorio protegido para el pastoreo (práctica 
tradicionalmente denominada como “veranada”), o prácticas turísticas como cabalgatas, siendo 
habitual la presencia de turistas a caballo subiendo hacia la cumbre del Cerro Castillo. En este 
sentido, los residentes locales generaron un vínculo estrecho con la categoría de Reserva desde 
un punto de vista extractivo, debido al aprovechamiento de sus espacios, ya sea para ganadería 
o para turismo. Pero el cambio de categoría de protección implicó el término de toda actividad 
que involucrara el ingreso de animales asociados a la ganadería (vacas, ovejas, perros, entre 
otros) o al turismo de cabalgatas, limitando a su vez considerablemente la presencia humana en 
dicho espacio.

Yo soy campesino, pero también uno en el campo vive solamente de sus animales, y al-
gunas siembras que uno hace  nunca es suficiente, sobre todo si tienes hijos, entonces, 
había que buscar por otro lado y fue así cuando empezamos a hacer cabalgatas y empezó 
a irnos bien. Trabajamos harto tiempo en la Reserva Cerro Castillo, haciendo cabalgatas y 
excursiones, pero cuando ya empezaron con que iban a hacerlo Parque, ya todo cambió 
(Entrevista 4, residente local prestador de servicios turísticos).

Yo creo que el traspaso de la Reserva a Parque, esa imposición sin consulta ciudadana y sin 
dar a conocer las diferencias, y todo eso  hizo que la conservación la vieran como algo que 
les estaba quitando un beneficio económico (a los residentes locales). Hasta el día de hoy 
la gente lo ve negativo, dicen ‘por qué ya no me dejan hacer tal actividad, que eternamente 
hice dentro de esos lugares’ (Entrevista 14, residente local vinculado a la gestión local del 
turismo).

En contrapartida, con la creación del PNCC las prácticas y dinámicas de conservación comien-
zan a fortalecerse, buscando la recuperación del bosque caducifolio de la zona y la protección 
de especies de importancia nacional y en peligro de extinción, como el huemul. Estas dinámicas, 
enmarcadas en procesos de “reconstrucción salvaje” mediante la restauración natural de los pro-
cesos ecológicos del territorio, también se refuerzan con el posicionamiento de atractivos turísti-
cos ante la visibilidad que proporciona la categoría de Parque Nacional, que finalmente globaliza 
espacios locales dotados de atractivos escénicos del paisaje.

La revalorización de la naturaleza y la belleza escénica de Patagonia-Aysén, también ha gene-
rado una plusvalía del territorio que se traduce, por ejemplo, en el cambio de los propietarios de 
la tierra, pasando de campesinos a privados con poder adquisitivo para comprar un “pedazo” de 
la Patagonia. En el contexto de Cerro Castillo, y particularmente del PNCC, en general los entre-
vistados establecían una asociación entre naturaleza, conservación y capital, poniendo de relieve 
el creciente flujo migratorio de personas adineradas motivado por la naturaleza.
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Lo que está pasando es que se están vendiendo todas las tierras y desgraciadamente ya 
no somos los colonos los dueños de las tiernas  eso me preocupa, porque la historia de la 
región que era gaucha, que era humilde, de gente sin educación, y de gente trabajadora, 
hoy no está  y esas tierras que fueron sacrificio pasan a un gallo que tiene lucas. Esa gen-
te compró porque está haciendo inversión y le interesa el Parque (Entrevista 2, residente 
histórico de la localidad).

Los campos los compra la gente de dinero, los van cerrando, y los van cuidando nomás  
ellos están cuidando el medio ambiente (Entrevista 3, residente histórico de la localidad).

Hoy día ya no están los campos grandes, ya se han subdividido, se han hecho parcelas, los 
hijos han recibido sus herencias, las han vendido, y allí hay mucha gente que ha llegado de 
afuera. Los campos antes eran productivos, tenían hartas ovejas, vacas, y hoy en día ya no 
están esas vacas, no están esas ovejas ¡Nada! ellos compran y conservan, ni siquiera echan 
animales, nada  (Entrevista 4, residente local prestador de servicios turísticos).

Si bien la migración hacia Patagonia-Aysén ha sido cada vez más recurrente en las últimas 
décadas, en Cerro Castillo posterior a la creación del PNCC ha sido aún más notoria, lo que ha 
desencadenado formas visibles de apropiación de la naturaleza, a través de la compra de tierras 
de alto valor ambiental y paisajísticos cercanos al PNCC, pero también a través de formas me-
nos visibles, como por ejemplo el creciente proceso de adquisición de Derechos de Agua como 
medio de captación de recursos hídricos (Aynol et al., 2023). Este fenómeno evidencia que los 
intereses en Patagonia-Aysén están determinados por la naturaleza y vista desde sus recursos ma-
teriales, como es el caso de la compra de tierras o agua, pero también en los recursos inmateriales 
y simbólicos, como la compra de experiencias de apreciación escénica de la naturaleza a través 
de prácticas asociadas al turismo.

En este contexto, la preeminencia de una racionalidad ecológica ha movilizado gran parte de 
las transformaciones socio-ecológicas en Cerro Castillo, fortaleciéndose a partir de la territoria-
lización de la conservación, específicamente en el proceso que da origen al PNCC. Esta territo-
rialización, implementada sin la participación ni incidencia ciudadana, ha generado una serie de 
tensiones en los residentes locales respecto a la creación del Parque Nacional. En la mayoría de 
los casos, la percepción local sobre la conservación se ve como una amenaza que condiciona sus 
sistemas tradicionales de vida, pero esto, a la vez, no se refleja de la misma manera respecto al 
turismo, el cual se ha posicionado como la principal actividad productiva, incluso de forma com-
plementaria para quienes se mantienen en la ganadería.

Acondicionamiento local para el desarrollo de la 
conservación en Cerro Castillo: formación turística y 
gobernanza reactiva

La construcción de paisajes de conservación en la Patagonia-Aysén ha replegado cada vez 
más a los antiguos paisajes ganaderos, generando transformaciones en los modos de entender 
y de relacionarse con la naturaleza. Este nuevo escenario ha modificado las estructuras de pro-
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ducción y consumo, haciendo de las prácticas de ocio y esparcimiento al aire libre las principales 
actividades productivas del territorio, las que además facilitan la implementación de la agenda de 
sustentabilidad. En concreto, se observa que la territorialización de la conservación a través de 
la creación del PNCC genera procesos de acondicionamiento en la matriz productiva local para 
así responder adecuadamente al proyecto conservacionista, y también para permear las expre-
siones de rechazo o resistencia local. En el caso analizado estos procesos se han expresado en 
distintas acciones, tales como la formación en turismo de los residentes locales, la creación de 
una especialidad en Técnico Profesional en Servicios Turísticos en la enseñanza secundaria local 
y la implementación de un modelo de gobernanza que favorece las relaciones productivas entre 
los residentes locales y el PNCC.

Este proceso de acondicionamiento y apropiación local del proyecto conservacionista, que 
se había desarrollado de forma paulatina en las décadas recientes, presentó un claro incremento 
en los últimos años en Cerro Castillo producto de lo que el PNCC significó en cuanto a la globali-
zación de sus atributos naturales. En este sentido, a pesar de observarse algunas expresiones de 
resistencia local a la conservación, la mayoría de los residentes locales manifestaron tener algún 
tipo de formación en la entrega de servicios turísticos a propósito de la oportunidad económica 
que comenzó a brindar la llegada de turistas a Cerro Castillo.

A los 24 años me invitaron a ser parte de una idea que se llamaba Escuela de Guías de la 
Patagonia, era la primera promoción, y me metí a esa cuestión, y me di cuenta de que tenía 
hartos “dedos pal piano” porque me lo había pasado una vida entera del campo, caminar 
para mí era muy común, entonces el trekking, me salía fluido  y tenía otras habilidades en 
terreno que no sabía que las tenía, y las fui descubriendo ahí (Entrevista 16, residente local 
concesionario del PNCC).

Cuando fui a la escuela de guías mi conocimiento del río, cerca del cual yo me había criado, 
consistía en conocer los lugares donde cruzarlo, nunca me había preocupado mayormente 
de intentar conocer, investigar, por ejemplo, de la vida que puede haber ahí, y después 
aprendí a valorar muchas más cosas, y también en esos cursos aprendí a identificar más 
aspectos de la naturaleza desde cosas geológicas, botánicas, y también acerca de la fauna 
(Entrevista 1, residente local representante de organización local educativa).

Se extrae de estos relatos que las formas tradicionales de vida que se forjaron en los resi-
dentes locales se configuraron de manera funcional, en tanto las formas de relacionarse con el 
entorno, previas al despliegue conservacionista en Patagonia-Aysén, estuvieron determinadas por 
la costumbre y experiencia de habitar el campo.

Otro aspecto interesante tiene que ver con las nociones de los residentes locales respecto a 
las zonas productivas en el territorio, las que tradicionalmente se definieron en relación con la 
cantidad de espacio disponible para el desarrollo de la ganadería o la agricultura, en desmedro 
de las zonas rocosas que, bajo la mirada ganadera, no permitían un aprovechamiento económico. 
Por el contrario, desde una racionalidad ecológica de sustentabilidad, las zonas rocosas pueden 
adquirir una mayor relevancia productiva, ya sea por los atributos escénicos de sus formas o bien 
por una reciente funcionalidad para deportes outdoor, como es el caso emergente de la escalada 
en roca.
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Hay un campo que tiene unos cerros muy peinados y ahí hay rutas (de escalada). Es de 
una señora de acá, a ella le salió un lugar especial, los hermanos le dieron el terreno más 
malo (de la herencia), ahí no se producía nada, es seco, tiene puras piedras  y ahora tiene 
un pozo de oro, le llegan hasta 300 personas a escalar (Entrevista 3, residente histórico de 
la localidad).

La gente está haciendo cabañas porque está Cerro Castillo al lado, la gente está hacien-
do emprendimiento turístico, sus hijos están estudiando turismo, están haciendo guiaje 
porque está el Cerro Castillo (Entrevista 22, representante de organismo público regional 
encargado de administración del PNCC).

La modificación de estas prácticas productivas en gran parte se ha generado a partir de la 
iniciativa de los residentes locales por capacitarse como guías turísticos, o por adaptar sus luga-
res de residencia a servicios turísticos, como en el caso de la construcción de cabañas, servicios 
de alimentación o incluso en la apertura de sus campos para actividades como la escalada. Sin 
embargo, en este proceso identificamos una serie de dispositivos, instrumentos y políticas que 
se han encargado de proveer a los residentes locales de competencias para el desarrollo basado 
en el turismo. De esta manera, se cumple con una doble función, por una parte, se acondicionan 
a los residentes locales para responder a la demanda de visitantes y turistas, y, por otra parte, se 
disminuyen las controversias respecto al PNCC a través de renovadas percepciones positivas de 
los beneficios económicos que deja esta actividad. Así, el posicionamiento del turismo como eje 
de desarrollo influye directamente en que la racionalidad ecológica se legitime localmente.

En relación con lo anterior, identificamos en la formación escolar ciertas dinámicas alineadas a 
este proceso de acondicionamiento en Cerro Castillo, que se expresa en la incorporación a partir 
del año 2016 de la especialidad de Técnico Profesional de Servicios Turísticos en el Liceo Bicen-
tenario Rural Cerro Castillo, que implica el desarrollo de una arista centrada en la formación de 
jóvenes residentes locales basado en una relación sustentable con la naturaleza. El Proyecto Edu-
cativo Institucional del Liceo así lo establece en su visión institucional y en sus sellos educativos.

[Visión] El Liceo Bicentenario Rural Cerro Castillo tiene por objetivo central ser reconocido 
como un liceo de excelencia, destacado por entregar una sólida formación técnico profe-
sional en el área de servicios de turismo que les permitirá a los estudiantes comprender su 
entorno natural, valorarlo y generar acciones de turismo sustentable, aportando de mane-
ra profesional al desarrollo turístico de la comuna ( ) (p. 8.).

[Sellos educativos] Sello Técnico Profesional Servicios de Turismo; Sello artístico cultural; 
Sello deportivo y actividades outdoor relacionados con el turismo; Sello Medio Ambiental; 
Sello idioma inglés desde 1° básico; Sello trabajo en equipo y colaborativo (p.9).

La orientación de este plan de estudios es clara en relación con una formación centrada en la 
valorización de la naturaleza y en las acciones sustentables para el desarrollo local turístico. Este 
enfoque educativo ha sido transversalmente bien recibido por parte de los residentes locales, 
viéndolo como una oportunidad de trabajo para los jóvenes y de incluirlos en el desarrollo local de 
Cerro Castillo. Esto también ha contribuido en una emergente valorización hacia el PNCC, dada la 
posibilidad de que el Liceo utilice sus espacios como parte del plan de estudios y el aprendizaje 
de los estudiantes.
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Una docente del Liceo de Cerro Castillo indica cómo se han establecido las relaciones entre 
el Liceo y el PNCC para la utilización del espacio para fines educativos en la formación de la es-
pecialidad Técnico Profesional. Así, la vinculación con el entorno natural no sólo permite al Liceo 
entregar herramientas y competencias para el desarrollo de actividades turísticas a sus estudian-
tes, sino que genera y consolida una nueva relación con la naturaleza, distinta a la que sus padres 
o abuelos forjaron en la época ganadera, configurando así otros significados sobre la naturaleza, 
que inherentemente matizan los de sus orígenes, asociados a la vida campesina.

La apuesta que estamos haciendo es vincular a todos los estudiantes con su entorno, que 
lo quieran, que lo cuiden, que puedan aprender en él, porque utilizamos el Parque como 
una gran sala de clases, nosotros estamos mucho tiempo en el Parque, en distintos sec-
tores, el colegio se vincula mucho a ello, tenemos mucha facilidad de distintos actores 
para poder estar ahí en ese entorno natural (Entrevista 9, residente local representante de 
institución educativa).

Como mencionamos anteriormente, las controversias asociadas a la creación del PNCC pue-
den entenderse desde un sentimiento de exclusión y postergación. Sin embargo, al surgir nuevas 
oportunidades de desarrollo local y obtener beneficios económicos a través de ellos, las percep-
ciones críticas respecto a la categoría de Parque Nacional suelen atenuarse e incluso se puede 
observar comentarios positivos que valoran el PNCC como medio que moviliza la llegada de turis-
tas. Esto cobra relevancia dado que para lograr consolidar el proyecto conservacionista ha sido 
necesario alinear a los distintos actores del territorio con estos objetivos.

En el caso del PNCC la creación de un modelo de gobernanza principalmente para fortalecer 
las relaciones entre la Villa Cerro Castillo y el Parque se construyó de forma reaccionaria ante 
la repentina recategorización del PNCC, que no había sido informada con antelación a CONAF, 
quienes en ese momento trabajaban junto con la comunidad de Cerro Castillo en la creación de 
un Plan de Uso Público para la Reserva Forestal.

Ahí hubo un conflicto porque se mezclaron dos cosas; nosotros estamos elaborando el 
Plan de Uso Público para la Reserva con las comunidades y estábamos en las reuniones 
de participación comunitaria, y de repente y en paralelo se venía trabajando este tema de 
la Red de Parques de la Patagonia. Y terminando el Plan aparece la presidenta Bachelet 
anunciando el cambio de categoría del Parque (Entrevista 22, representante de organismo 
público regional encargado de administración del PNCC).

De esta manera, la creación del PNCC no contempló un mecanismo de gobernanza que pudie-
ra gestionar previamente los posibles impactos en las comunidades locales circundantes, siendo 
el Plan de Uso Público una orientación genérica, pero diseñada para una Reserva y no para un 
Parque Nacional. Ante los primeros conflictos que generó esta recategorización diversos actores 
coordinaron la creación de una instancia que pudiera cumplir un rol de articulación y gobernanza 
entre la Villa y el Parque, así fue como CONAF, en conjunto con la Municipalidad de Río Ibáñez, la 
Universidad Austral Campus Patagonia, y la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), 
a través del Programa Estratégico Regional de Turismo (PER Turismo), crearon en 2019 la Corpo-
ración Desarrollo Turístico Local y PNCC (Corporación), que tuvo objetivo la creación e imple-
mentación del Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) de Villa Cerro Castillo (Rovira et al., 2023).
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La gobernanza es una organización de personas que ven el área de turismo y específi-
camente con el Parque. En ese momento se decidió que la mejor forma era a través de 
esta Corporación, y para que funcionara había que tener un Gerente para desarrollar el 
PLADETUR. Entonces dar vida al PLADETUR sería uno de los ejes de la Corporación, más el 
Plan de Uso Público de la CONAF, que serían los instrumentos de planificación que debería 
desarrollar esta Corporación, aparte de todo lo administrativo, bajar proyectos, etcétera 
(Entrevista 14, residente local vinculado a la gestión local del turismo).

El proceso de acondicionamiento para el éxito de la implementación de una racionalidad eco-
lógica de sustentabilidad en Cerro Castillo demuestra que se han cubierto aspectos relevantes 
para adaptar el territorio a un desarrollo turístico alineado al proyecto conservacionista. Mediante 
este proceso se han generado también nuevos modos de entender y relacionarse con la idea de 
conservación. Así, podemos observar que, a pesar de las evaluaciones negativas del proceso de 
creación del PNCC, las ideas sobre la conservación son valoradas positivamente por los residen-
tes locales.

Yo creo que es muy importante proteger la naturaleza, para sobrevivir también nos sirve, 
porque si nosotros protegemos el Parque no se van a terminar los turistas, van a seguir 
llegando (Entrevista 3, residente histórico de la localidad).

Yo creo que es importante proteger todo el entorno de la Villa, no solamente el Parque. No-
sotros nos reflejamos un poco en el Parque, en cómo se maneja, en todo lo que es cuidado, 
la conservación es importante, pero alrededor también hay otras maravillas y que igual hay 
que conservar (Entrevista 5, residente local prestador de servicios turísticos).

La territorialización de la conservación de la naturaleza en Cerro Castillo está mediada por 
la confluencia de la racionalidad ecológica y las ventajas locales del turismo, actividad que pau-
latinamente ha desplazado a la ganadería y, con ello, ha suprimido algunas prácticas históricas 
representativas de la vida campesina. Una aspecto transversal y determinante en este proceso es 
el ámbito productivo, en tanto, efectivamente los beneficios económicos de la conservación pue-
den fortalecer a esta racionalidad ecológica frente a residentes locales que expresan resistencia 
a la modificación de sus sistemas tradicionales de vida.

Discusión y conclusión

En este artículo nos hemos propuesto problematizar sobre las nuevas aristas del giro hacia el 
desarrollo sustentable en Patagonia-Aysén, analizando el carácter político de la territorialización 
de la conservación de la naturaleza, que se ha manifestado en el aumento de áreas naturales pro-
tegidas, específicamente de Parques Nacionales. Para abordar este planteamiento, hemos anali-
zado como caso de estudio el proceso de creación del Parque Nacional Cerro Castillo.

La territorialización de la conservación en Cerro Castillo surge a partir de una alianza entre 
actores públicos y privados y se explica por un factor determinante, el que guarda relación con 
la capacidad de incidencia de la fundación Tompkins Conservation en la agenda gubernamental 
chilena, orientada principalmente por una racionalidad ecológica de sustentabilidad que, susten-
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tada en un poder global discursivo de protección del planeta ante la crisis ambiental, adquiere un 
valor político-moral legitimado transversalmente. En este proceso la reclasificación de la Reserva 
Forestal a Parque Nacional responde a la consagración del megaproyecto conservacionista de “La 
Ruta de los Parques de la Patagonia”, que abarca una red de Parques Nacionales distribuidos en la 
Región de Los Lagos, Región de Aysén y Región de Magallanes.

Las relaciones de poder que emergen de este proceso y sus implicancias en las comunidades 
locales se expresan principalmente en dos líneas. Primero, en la imposición de una nueva forma 
de relacionarse con la naturaleza, por ende, de una anulación de prácticas socioespaciales no 
compatibles con el proyecto conservacionista. Segundo, en la instauración de mecanismos de 
acondicionamiento local para disponer de un escenario adecuado para el desarrollo turístico. 
De manera que, mediante programas educativos y de capacitación en turismo, y de sistemas de 
gobernanza del ANP, se logra disminuir las tensiones y controversias generadas por la creación 
del PNCC, y se potencian las ventajas económicas como forma de legitimar localmente la conser-
vación de la naturaleza.

Esta investigación promueve una discusión más amplia en cuanto a los modos en que se ha 
configurado el modelo de desarrollo en Patagonia-Aysén, donde, desde una racionalidad eco-
lógica de sustentabilidad impulsada por el filantro-ambientalismo y facilitado por los agentes 
del Estado, se ha impuesto una forma de relación humano-naturaleza que tiende a responder 
fuertemente a los intereses del capital. El choque entre esta imposición conservacionista de la 
agenda de sustentabilidad y los modos históricos de habitar el territorio local se expresa en la 
modificación de los procesos locales de producción del espacio patagónico. Asimismo, la con-
servación como modo de producción que transforma el valor de la naturaleza en capital modifica 
los patrones de consumo mediante una estructura productiva espacializada, donde los residentes 
locales, habitantes históricos del territorio, se transforman principalmente en personal de servicio 
o trabajadores de la economía verde. Finalmente, las intersecciones entre naturaleza y capital, 
que en esta investigación emergen en un contexto de territorialización de la conservación, se 
movilizan entre una extracción ecológica y una comercialización de la conservación, consolidan-
do una matriz eco-extractivista como renovado dispositivo de generación de capital mediante un 
modelo sustentable de acumulación.
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