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    RESUMEN 

Los conflictos socioambientales se caracterizan por una contraposición de distintos 

actores o grupos humanos de un territorio por la afectación -potencial u objetiva- de 

derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales o los impactos 

ambientales y sociales de las actividades económicas. En la cuenca del río Puelo de la 

comuna de Cochamó (Chile) se desarrolló un conflicto socioambiental en torno al 

proyecto hidroeléctrico Central de Pasada Mediterráneo (CPM), cuyo Estudio de Impacto 

Ambiental ingresó el 2011 al proceso de evaluación ambiental, manteniéndose el 

conflicto antes, durante y después del proceso de evaluación y caracterizado por una 

oposición social a la construcción de esta central a pesar de su aprobación ambiental por 

parte de los organismos estatales. 

 

Durante el conflicto existieron una serie de instancias de participación ciudadana formal 

en el marco del proceso de evaluación ambiental, así como otras acciones de participación 

de carácter informal. Este proceso fue analizado desde la perspectiva de la gobernanza 

ambiental, desarrollando un análisis del proceso de participación ciudadana, así como del 

rol municipal y del cómo ambos factores tuvieron implicancias en el desarrollo del 

conflicto, además de una investigación cualitativa para la comprensión de la relación entre 

la comunidad local, la empresa, el gobierno local y las instituciones. Esta información se 

complementó con antecedentes ambientales, socioculturales, demográficos y económico-

productivos de la cuenca, así como con información técnica del proyecto CPM y de su 

proceso de evaluación ambiental y participación ciudadana. Esto permitió identificar un 

listado de factores que perjudicaron o facilitaron la participación ciudadana en torno al 

conflicto, así también caracterizar el rol de la municipalidad en dichos factores, generando 

un diagnóstico de la gestión ambiental local de la comuna en torno a situaciones de 

conflicto, con el objetivo de generar una propuesta para fortalecer la gestión ambiental 

local frente a conflictos socioambientales en la comuna de Cochamó. 

 

Se determinó que existen más factores que perjudican la participación ciudadana de los 

que la facilitan; identificando, en paralelo, la ausencia de mecanismos de mediación en 

situaciones de conflicto y la no utilización de instrumentos de gestión ambiental local 

enfocados en la participación. Ante ello, se generaron siete propuestas que apuntan tanto 

a fortalecer el rol municipal en situaciones de conflicto como para desarrollar la gestión 

ambiental local de la comuna y fortalecer los procesos de participación ciudadana. Con 

ello, fue posible concluir que la existencia y uso de estos instrumentos y mecanismos de 

gestión ambiental local y participación son componentes clave para la prevención o 

manejo de conflictos socioambientales, así como una vía relevante para potenciar la 

gobernanza ambiental de la cuenca y la comuna en estudio.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión Ambiental Local, Conflictos Socioambientales, 

Gobernanza Ambiental, Participación Ciudadana  
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ABSTRACT 

Socioenvironmental conflicts are characterised by the junction of different actors or 

human groups in a territory by the impact -potential or objective- to human’s rights, all 

of this derived by the access and usage of natural resources and environmental and social 

impacts of economic activities. In the Río Puelo basin in Cochamó Valley (Chile), a 

socioenvironmental conflict ocurred around the hydroelectric project “Central de Pasada 

Mediterráneo”, whose Environmental Impact Evaluation entered to the bureaucratic 

process in 2011, triggering the conflict before, during and after the evaluation process. 

This conflict was characterised by the social opposition to its construction despite its 

environmental approval by State organisms. 

During the conflict there were several instances for citizen participation in a formal way 

of the environmental evaluation process, as well as other actions of informal participation. 

This process was analysed by the author from the perspective of the environmental 

governance, creating an analysis of the civil participation process as well as the 

municipality’s role and how both factors had implications in the development of the 

conflict. A qualitative research of the local actors was focused to understanding the 

relationship between the local community, the company, the local government and other 

public institutions. This information was complemented with background data of 

environmental, social and economic of the county and the technical caracteristics of the 

project, same as the evaluation and civil participation process. Thus, the findings of this 

study include an identification of factors that harmed or facilitated the civil participation 

around the conflict, and the characterization of the municipality´s role. The final product 

is a diagnosis of the environmental management in the basin surrounding the conflict. 

The objective of the study was to come up with a proposal to strengthen the local 

environmental management to face in a better way different conflict in the Cochamo 

county. 

There were more factors that harm the citizen participation than those that facilitate it; 

there is absence of arbitration mechanisms in conflictive situations, and a non-usage of 

local environmental instruments focused on participation. As a result of the present study, 

seven proposals were generated aimed at strengthen in the municipal role in a conflictive 

situation, develop in the local environmental management in the county and strengthening 

the civil participation processes, with a governance and networking perspective. With 

this, it was possible to conclude the existence and usage of these instruments and 

mechanisms of local environmental management and participation are a key component 

to preventing and managing the socioambiental conflicts, as well as an important route to 

enhance the environmental management in the Cochamo county. 

 

KEYWORDS: Local Environmental Management, Socio-environmental conflicts, 

Environmental Governance, Civil Participation 
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1. INTRODUCCIÓN 

Chile ha presentado un aumento importante de conflictos socioambientales en la última 

década, situándose actualmente como uno de los 10 países con mayor cantidad de 

conflictos de este tipo (EJOLT, 2015). De acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos 

Humanos se han identificado 116 conflictos socioambientales en el país (Mapa de 

Conflictos Socioambientales de Chile, 2018). 

Martínez-Alier (2004) conceptualiza este tipo de conflictos como ecológico-distributivos, 

al verse afectados de diferente manera los distintos grupos humanos en torno a estos 

conflictos, quienes tendrían además diferencias en los lenguajes de valoración sobre los 

recursos naturales y la presión que existe sobre ellos. Por otro lado, Stamm y Aliste (2014) 

dan énfasis en el proceso de sociabilización que nace de estos conflictos, así como la 

importancia del análisis de éstos desde la perspectiva espacial y territorial, afirmando con 

ello que estos procesos de conflicto socioambiental juegan un papel esencial en los 

mecanismos de gobernanza de los territorios, porque contribuyen a la expresión 

democrática de las oposiciones. 

Al respecto cabe indicar que en Chile ciertos proyectos, planes y programas deben 

desarrollarse sólo con una previa evaluación en materia ambiental. En particular, aquellos 

proyectos que implican cambios en la estructura geográfica del territorio – así como otras 

condiciones específicas - deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA), y presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que dé cuenta de estos 

cambios y que, además, plantee acciones para minimizar su impacto (Wood, 1995). Este 

sistema, instalado en Chile desde 1994 por la Ley Nº 19.300 de Bases Generales del 

Medio Ambiente, es una herramienta de relevancia en el contexto de los conflictos 

socioambientales, pues junto con evaluar aspectos técnicos del proyecto, contempla un 

proceso de participación ciudadana (PAC) y que tiene al Estado como garante del 

proceso, y al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como facilitador. Este proceso de 

PAC es una instancia donde se efectúa una participación ciudadana formal, la cual se 

relaciona con el acercamiento de la población al proceso de toma de decisiones de un 

proyecto (Abogabir, 2006).   

Un tipo de conflicto socioambiental relevante en Chile se relaciona con el uso del agua y 

la valoración que le confieren diferentes actores. De ello existen diversos ejemplos a lo 

largo del territorio nacional. En particular, el caso de estudio de esta memoria se relaciona 

con un conflicto vinculado al uso del agua y que se ha desarrollado desde el 2008 en la 

comuna de Cochamó, Región de los Lagos, Chile. En esta comuna existe un proyecto de 

inversión hidroeléctrica denominado “Central de Pasada Mediterráneo” que pertenece a 

la empresa chilena Mediterráneo S.A. Esta presentó el EIA ante el SEA el 2011, 

describiendo la construcción y operación de esta central hidroeléctrica, la cual generaría 

210 MW. El proyecto se ubica en la confluencia de los ríos Manso y Torrentoso, 

tributarios del río Puelo, cuenca por donde iría parte del tendido eléctrico (Mediterráneo 

S.A., 2011). 

El interés por los recursos hídricos existentes en la zona de conflicto tiene relación con 

las características propias de la zona donde se emplaza. La cuenca del río Puelo es una de 

las 12 cuencas con mayor potencial hidroeléctrico del país según el Ministerio de Energía 

(2016). Esta cuenca es además binacional, pues su río principal nace en el Lago Puelo, 

Argentina (Araya, 2004), lo que confiere una dimensión binacional al conflicto.  
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Si bien este proyecto de inversión fue evaluado técnicamente mediante el SEIA, tanto el 

proceso de participación ciudadana como su posterior aprobación por la Comisión de 

Evaluación Ambiental de Los Lagos (SEA, 2014) desencadenaron un conflicto 

socioambiental (INDH, 2015), el que estuvo marcado por una participación ciudadana de 

carácter informal en donde organizaciones ciudadanas, ONG’s, movimientos sociales y 

sociedad civil demandaron públicamente cambios en el diseño del proyecto y finalmente 

una negación a la construcción de la central; lo que en paralelo fue llevado a acciones 

judiciales que terminaron por detener el proyecto al conocerse el fallo del tercer tribunal 

ambiental, quien revocó el permiso ambiental del proyecto a fines de 2016, sin existir a 

la fecha una nueva solicitud de aprobación del proyecto.   

Ciertos actores vieron a este proyecto como una fuente de energía renovable y una 

inversión que contribuiría al desarrollo de la comuna, mayor conectividad en virtud de 

los caminos que deberán construirse, y la posibilidad de abrir un camino internacional. 

Otros lo vieron como una amenaza al turismo, al ecosistema e, incluso, como una 

vulneración a ríos sagrados (“ngen-ko” en mapudungún) según la cosmovisión mapuche. 

Hay quienes indicaron que la empresa presentó un Estudio de Impacto Ambiental 

deficiente y con un mal diseño de la participación ciudadana, y que el SEA generó una 

evaluación ambiental insatisfactoria (CPP, 2015). Por su parte, la empresa sostuvo haber 

dado cumplimiento a todos los requisitos legales en el proceso de evaluación y que los 

impactos del proyecto no serían significativos. Por último, ciudadanos y ONG’s 

denunciaron conflictos de interés en el proceso de tramitación y aprobación del proyecto 

en sus fases iniciales (Fierro, 2012). Esta disputa de intereses y visiones en torno a un 

proyecto de inversión que intervendería un territorio cabe dentro de las definiciones de 

conflicto socioambiental según establece el Instituto Nacional de Derechos Humanos 

(INDH, 2015).   

En el aspecto de la institucionalidad local, la Municipalidad de Cochamó cuenta con 

diversas limitantes que se manifiestan en una infraestructura deficitaria y una planta de 

personal de baja profesionalización, lo que redunda en una gestión interna poco eficaz en 

áreas de recursos humanos, finanzas, sistemas de información, coordinación interna y 

externa, como también en la ausencia de instrumentos de planificación (LOF, 2012), así 

como instrumentos de gestión ambiental local. En particular, un factor relevante para este 

estudio es la ausencia de un departamento o división medioambiental dedicada a la 

gestión ambiental. Todo ello influiría en el rol del gobierno local en las relaciones de 

gobernanza ambiental a nivel de cuenca. 

Esto se puede analizar desde el cuestionamiento del cómo la falta o no uso de 

instrumentos de gestión ambiental local que pueden eventualmente facilitar procesos de 

gobernanza ambiental, al menos en el ámbito de los conflictos socioambientales, lo que 

torna relevante el uso y desarrollo de estos instrumentos para eventualmente prevenir, 

mediar o resolver estos procesos de conflicto. Rugruangsakorn et al. (2014) plantea que 

estos instrumentos son de relevancia, pues podrían generar capacidades técnicas que le 

permitan participar en la gestión ambiental del territorio tanto al municipio como a la 

comunidad local, logrando una gestión ambiental municipal efectiva al enfrentar los 

problemas desde una perspectiva sistémica e integral, buscando soluciones validadas 

tanto por las autoridades como por los vecinos. Esto se fortalece al aplicar los distintos 

niveles de participación ciudadana, al incluir a los habitantes en ciertas decisiones y 

acciones que se desarrollan en la comuna, con el objetivo objetivo asegure la 

corresponsabilidad en la toma de decisiones ambientales (Rungruangsakorn et al., 2014). 
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La situación de la comuna de Cochamó es consistente a estas necesidades. Al respecto, 

varios autores han destacado que en Chile existe un estado de precariedad en los 

municipios en relación a la gestión ambiental local (Betzhold, 2002; Rungruangsakorn, 

2006; Gross, 2002), así también se han planteado los urgentes desafíos globales que 

existen en cuanto al desarrollo sostenible a través de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible de las naciones (PNUD, 2015), y el cómo los gobiernos locales son parte 

fundamental para ello (CGLU, 2016). 

En este sentido, la presente investigación generó un diagnóstico de la gestión ambiental 

local con un énfasis en la participación ciudadana, a partir del análisis de los actores, su 

interrelación, y sus reacciones ante el conflicto socioambiental descrito; lo que junto con 

bibliografía acorde permitió la generación de siete propuestas para el desarrollo de la 

gestión ambiental local, establecieno una hoja de ruta que acerque a la comuna de 

Cochamó, en términos teóricos y metodológicos, a una gestión ambiental local 

fortalecida. 

 

1.1. Objetivo general 

Generar una propuesta para fortalecer la gestión ambiental local frente a conflictos 

socioambientales en la comuna de Cochamó.  

 

1.2. Objetivos específicos 

1) Caracterizar el caso de estudio 

2) Elaborar un diagnóstico de la gestión ambiental local en torno al proyecto 

hidroeléctrico Central Mediterráneo.  

3) Generar una propuesta para el fortalecimiento de la gestión ambiental local en la 

comuna de Cochamó 
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2. MARCO TEÓRICO 

A fin de entregar un contexto teórico al presente estudio, a continuación, se presentan 

extractos de estudios de las principales temáticas abordadas en este documento.  

  

2.1. Gobernanza 

 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española -RAE- el concepto de 

“gobernanza” se define como “el arte o manera de gobernar (estrategias) para el logro 

de un desarrollo económico, social e institucional duradero, y para el sano equilibrio 

entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. En este sentido, Delgado 

et al. (2007) reflexiona que el concepto “gobernanza” es la estrategia o forma en cómo se 

logra gobernar, y en consecuencia involucra comprender a los actores que intervienen en 

un sistema, y cómo es la interacción entre los mismos.  

 

Esto es consistente con el planteamiento de Font (2001), al reflexionar que, desde ese 

entonces, en las décadas anteriores se inició una demanda por articular nuevos 

mecanismos de participación, los que permitan la intervención del conjunto de los 

ciudadanos en los asuntos públicos. Previamente, Pierre (2000) compartía tal visión al 

analizar el modo de gobernar de las sociedades, argumentando la experimentación de 

cambios, cuya base de acción radica en la erosión de las bases tradicionales del poder 

político. Así, plantea que se ha pasado de una noción de gobierno en la que el Estado era 

el incuestionable centro de poder político y tenía el monopolio en la articulación y 

persecución del interés colectivo, a una situación en la que las decisiones son producto de 

la interacción y las dependencias mutuas entre las instituciones políticas y sociedad. Para 

Koiiman (2000), ningún actor, sea éste público o privado, tiene en la actualidad, ni el 

conocimiento ni la información suficiente para dar respuesta a los problemas de nuestras 

sociedades completas, y, en consecuencia, ninguno dispone por sí solo de la posibilidad 

de dominar unilateralmente los diferentes sectores de política. 

 

Como consecuencia de los cambios referidos, pareció estar produciéndose una transición 

desde unas pautas tradicionales de ejercicio del poder político, basado en una relación de 

“un solo sentido” entre los que gobiernan y los que son gobernados, hacia un modelo de 

“doble sentido” en el que se toman en consideración tanto los intereses, percepciones y 

oportunidades de los que gobiernan como los de los que son gobernados (Koiiman, 2000). 

 

Profundizando en el concepto, Peters (2000) visualiza que existe una visión tradicional y 

una visión moderna de la gobernanza. En cuanto a esta última, se tendría dos visiones: 

una negativa, y una positiva: la negativa realza la capacidad de las fuerzas sociales para 

resistir las imposiciones y regulaciones de la administración. Aquí, el elemento normativo 

es que los ciudadanos sabrían mejor que el Estado lo que quieren y necesitan y, por tanto, 

estaría justificado que intenten encontrar la forma de evitar las incursiones de la autoridad 

y la burocracia en su esfera. La versión positiva apunta a que existen recursos en la 

sociedad lo suficientemente sólidos para diseñar e implementar eficazmente las políticas 

y esos recursos deben ser aprovechados. Se asume que las redes, comunidades u otros 

agregados de organizaciones de intereses existentes en los distintos ámbitos de acción 

desde la política están en disposición de dar forma a las políticas públicas o asistir al 

gobierno en su implementación (Peters, 2000).  
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Rhodes (2000) plantea que las redes son un área de aplicación dentro de la gobernanza 

que destacan por su complejidad y aplicación práctica en las localidades. Börzel (1998) 

identifica dos escuelas en el campo del concepto de red (“policy networks”):  

 Escuela de intermediación de intereses: red como noción genérica en la que se 

incluirían todas las diferentes formas de relaciones entre los grupos de interés y el 

Estado.  

 Escuela de gobernanza: redes como una forma específica de gobernanza, como 

mecanismo para movilizar los recursos políticos en situaciones en que dichos 

recursos están repartidos entre públicos y privados. 

 

Según Navarro (2002), las redes en el nivel local tienen una característica que las 

diferencia de las que se constituyen a nivel nacional, y es que tienden a incorporar en su 

seno a los ciudadanos anónimos como actores de la red, esto es, presentes en foros, grupos 

y otras fórmulas relacionales que aseguran su participación en los procesos decisorios. La 

participación ciudadana a nivel local es lógica si se considera que éste es el nivel de 

gobierno más próximo al ciudadano y donde se puede articular de una manera más 

efectiva (Navarro, 2002).  

 

En relación a los mecanismos de participación, Castiella (2002) analiza que en las últimas 

décadas se han desarrollado diversos mecanismos para incrementar la cooperación entre 

los agentes públicos y los actores privados y no gubernamentales. Respecto al mundo 

local, en concreto, reflexiona que la posición de la administración municipal como 

primera puerta de contacto e interacción entre la sociedad y los poderes públicos –el 

principio de proximidad- ha permitido desarrollar numerosas experiencias en múltiples 

direcciones, citando, por ejemplo, a los consejos consultivos, las normas de participación, 

el derecho a la información, las transferencias de capital, la gestión participativa de 

servicios públicos, el patrocinio o los convenios de colaboración. En todos estos, se 

desarrolla la cooperación entre administraciones públicas, empresas, universidades y 

asociaciones y fundaciones y la sociedad civil.  

 

Junto a los beneficios sociales patentes de este tipo de experiencias (aumento de recursos, 

incremento de la eficacia, valor añadido especializado, innovación, entre varios), también 

se producen efectos más intangibles, pero de importante valor, como la creación de clima 

social basado en el diálogo y la crítica abierta, y la construcción de consenso cívico, 

confianza, permeabilidad y refuerzo de los mecanismos de la democracia representativa. 

Es tal la importancia de este tipo de experiencias, que Castiella (2002) concluye señalando 

que dada la complejidad de nuestras sociedades abiertas y los cambios cada vez más 

acelerados, es necesario fortalecer y renovar permanente los mecanismos de cooperación.  

 

En todo este desarrollo conceptual de la gobernanza en las últimas décadas, destacan los 

aportes de Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía en 2009, quien analiza en 

profundidad las relaciones humanas en torno a los bienes comunes con énfasis en las 

interacciones de gobernanza en los denominados sistemas socioecológicos (Ostrom 1990; 

Ostrom, 2009; Ostrom, 2013). Ostrom no demanda que el reconocimiento de la 

complejidad de los sistemas socioambientales y los retos que implican su gestión y se uso 

sostenido se reflejen en esquemas de gobernanza e instituciones capaces de responder a 

dicha complejidad (Merino, 2014).  

 

Ostrom exige que el desarrollo de políticas desarrolle cuestionamientos más finos, 

en atención a la complejidad y la particularidad de los problemas 
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socioambientales. Preguntas sobre las bondades de la propiedad privada sobre la 

colectiva o pública (y viceversa) se sustituyen por otras que interrogan sobre el 

tipo de arreglos institucionales y los incentivos que generan, los contextos que 

permiten construir dichos acuerdos; las condiciones y las capacidades que 

permiten a los grupos superar los dilemas de acción colectiva que implica la 

gestión de bienes comunes en contextos específicos. La respuesta no es la 

comunidad como nueva panacea; en la concepción de Ostrom, los Estados y los 

mercados tienen papeles que cumplir, e incluso los mercados funcionales son 

considerados como “bienes públicos”. Sin embargo, se reconoce que la 

comunidad local tiene generalmente un peso determinante en el éxito o el fracaso 

de la gestión de los bienes comunes. La “anidación” de bienes de distintas escalas 

en bienes comunes de importancia regional o nacional (las cuencas de agua) o 

global (el sistema clima, la biodiversidad, la contaminación de los océanos o la 

atmósfera) no implica que para su gobernanza y su sustentabilidad baste con 

apelar a los derechos y la acción de los Estados nacionales o de las agencias 

internacionales. La gran complejidad de estos procesos requiere que su gestión 

incluya la coordinación de actores, que trabajan en distintas escalas y poseen 

distintos derechos, sistemas de gobernanza que Vincent y Elinor Ostrom 

caracterizaron hace medio siglo como “policéntricos”. (Merino, 2014; p. 100).  

 

2.1.1. Gobernanza local y policéntrica 

La transición de gobierno a gobernanza en el contexto del desarrollo de la gobernanza 

local tiene que ver con los cambios de las relaciones estado – sociedad civil que han 

existido durante las últimas décadas. Esta transición, según John (2001, citado por 

Navarro, 2002), tiene orígenes en fenómenos macro de carácter clave: 

internacionalización de la economía, una mayor implicación del sector privado en las 

decisiones y políticas locales, la europeización de las políticas públicas, transformaciones 

en los propios contenidos de las políticas, nuevas formas de participación ciudadana 

política, y el paso a un estado post-burocrático. Esto quiere decir que ha habido un 

“cambio en el paisaje institucional”, con una multiplicación y reestructuración de las 

instituciones públicas en procesos decisorios. 

  

Así también, destaca el fenómeno de conformación de redes, como signo de gobernanza 

y relevancia a nivel local debido a necesidad de articular intereses colectivos a través de 

la interacción de la administración pública con la sociedad civil. Las nuevas prácticas de 

coordinar actividades a través de redes, foros deliberativos con toda la diversidad de tipos 

de actores, son distintos de las formas neo-corporatistas y, en muchos casos, constituyen 

experimentos de implicación democrática de los grupos de base de una comunidad para 

dar legitimidad a las políticas (Font, 2001).  

 

Con ello, sería posible afirmar que el concepto de gobernanza es versátil, y que no todas 

las formas de participación ciudadana podrían considerarse como plasmaciones de 

gobernanza. Si se considera la escala genérica que indica intensidad de la participación 

ciudadana (con sus niveles del tipo Información, Consulta, Codecisión y Cogestión), sólo 

se consideraría que estamos ante un esquema de gobernanza si la participación de los 

ciudadanos se situara en alguno de los dos últimos grados. 

 



22 

 

Desde punto de vista normativo, la participación ciudadana sería deseable, pues la 

mayoría de las políticas locales se beneficiarían de formarse en esquemas de gobernanza 

debido a los rasgos sustantivos de las políticas locales (alta complejidad, necesidad de 

adoptar enfoques integradores y “sostenibles”, afectación a una gran variedad de intereses 

y de áreas de políticas) como a las ventajas que pueden derivarse de la PAC de los 

intereses afectados (“stakeholders”) y de los ciudadanos en general, no sólo en términos 

de producir decisiones mejores, sino de hacer factible su implementación (Martínez, 

2016).  

 

En ese sentido, los aportes de Ostrom anteriormente mencionados apuntan a la generación 

de gobiernos plicentricos, cuya aproximación teórica apunta a situaciones en las que, en 

torno al dilema social sobre la explotación en pequeña escala de un recurso de uso común 

(o un bien público), los individuos se auto-organizaban generando sistemas poli-céntricos 

que alcanzaban una solución comunitaria que implica un nivel de utilización óptimo del 

recurso, sin producir sobre-explotación ni free-riding. En su estudio, identifica las reglas 

y las micro-instituciones cuya presencia aumentan la probabilidad de éxito, siendo las 

principales variables la existencia de comunicación, mecanismos de monitoreo, de castigo 

y de distribución de costos y beneficios, siendo fundamental la existencia de confianza 

entre los participantes y sin existir necesidad de que se impongan reglas por parte de una 

autoridad externa (Ostrom, 2009, 2013). 

 

Esta perspectiva de estados policéntricos aporta algunos elementos interesantes a tomar 

en cuenta en el campo de la prevención o resolución de conflictos socioambientales, los 

que se podrían considerar estados difuncionales. Los estados disfuncionales ocurren 

cuando la sociedad no puede satisfacer las necesidades básicas del bienestar humano o 

cuando los determinantes ambientales, ecológicos, sociales o políticos del bienestar se 

degradan hasta el punto de que es muy probable que ocurra una pérdida de bienestar. Salir 

de estados disfuncionales a menudo requiere apoyo institucional, financiero y / o político 

externo, y muchos organismos de organizaciones no gubernamentales (ONG) locales a 

organizaciones de ayuda internacional (Folke, 2009).  

 

2.1.2. Gobernanza Ambiental 

En relación a medio ambiente, Piñeiro (2004, citado por Delgado et al., 2007) reflexiona 

sobre la “gobernanza ambiental”, refiriéndose este concepto a los procesos de toma de 

decisión y de ejercicio de autoridad en el ámbito de bienes públicos, en los cuales 

intervienen los servicios gubernamentales en sus distintos niveles o instancias de 

decisión, así como también otras partes interesadas que pertenecen a la sociedad civil o 

al mundo de las empresas, y que fijan los marcos regulatorios y el establecimiento de los 

límites y restricciones al uso de los recursos naturales y de los ecosistemas.  

De manera similar, Andrade (2015) define gobernanza ambiental como el sistema de 

reglas que gobiernan el acceso y uso de recursos naturales, señalando que estas reglas son 

formales, pero generan espacio para práctica informales. Las reglas son creadas, 

negociadas y puestas en acción por actores colectivos, u organizaciones, y la influencia 

que pueden tener esos actores depende de la selección que las reglas en sí mismas hacen 

sobre quién es un actor autorizado para participar. 
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La gobernanza ambiental transmite la idea de que la gestión de los bienes colectivos 

(recursos naturales) no debe ser un monopolio exclusivo del gobierno, sino que debe 

incorporar además a actores privados y no gubernamentales, así como a los ciudadanos a 

titulo individual, los cuales debieran participar en el desarrollo de la misma (Delgado et 

al., 2007). 

Por su parte, Castro et al. (2015) analizan que la gobernanza ambiental resulta ser un 

proceso social de formulación y refutación de imágenes, diseños y ejecución de los 

procedimientos y prácticas que configuran el acceso, control y uso de los recursos 

naturales entre actores diferentes. Y en este sentido, destaca el planteamiento de Miller 

(2007, citado por Castro et al., 2015) al profundizar en que la gobernanza ambiental no 

tiene lugar en un vacío, y, por el contrario, está integrada a un contexto histórico, social 

y ambiental que se forma continuamente por las luchas políticas, los cambios en el medio 

ambiente y los valores de la naturaleza contestados con el tiempo.  

De esta forma, siempre que se hable de gobernanza ambiental pueden distinguirse 

elementos ambientales, sociales, e institucionales. Por un lado, los atributos ambientales, 

como la disponibilidad y la distribución de los recursos naturales renovables y no 

renovables, influencian a diferentes actores en su acceso a los territorios de producción. 

Por otra parte, los atributos sociales –como patrones de consumo, niveles de pobreza y 

desigualdad, democracia y ciudadanía, diversidad cultural y crecimiento económico– son 

factores que guían las acciones de las sociedades para formar patrones de explotación y 

protección de la naturaleza. Y finalmente, los márgenes institucionales definen las “reglas 

del juego” basándose en variados principios, valores e imágenes de la naturaleza, 

conservación y desarrollo. En consecuencia, se debe tener presente que los cambios en el 

contexto social, institucional y ambiental reformulan continuamente el conjunto de 

oportunidades y limitaciones para diferentes actores, provocando nuevas interacciones 

sociales y adaptaciones institucionales. En este contexto de procesos muy complejos y 

dinámicos, diferentes actores hacen uso de elementos de discursos diferentes, y a menudo 

contrastantes, para legitimar sus propuestas o proyectos (Latta y Wittman, 2012). 

2.1.1. Sistemas socioecológicos, resiliencia y gobernanza adaptativa 

Los sistemas socioecológicos y el enfoque de la resiliencia (Walker y Salt, 2006; Folke 

et al., 2010), tienen una amplia gama de investigación aún en desarrollo que se inscriben 

en el amplio campo emergente de las ciencias de la sustentabilidad. Estos conceptos se 

toman para este estudio como una perspectiva de entendimiento global del territorio y 

caso de estudio, así como un marco guía que de sostén de futuro a las propuestas 

realizadas. Además, la gobernanza adaptativa se establece como un enfoque necesario de 

integrar en cualquier sistema de gobernanza que quiera desarrollarse, por lo que se 

considera un enfoque teórico transversal para el desarrollo de este estudio. 

 

Berkes y Folke (1998) utilizaron el término sistema socioecológico para analizar el 

concepto integrado de la personalidad humana y enfatizar en que la delineación entre los 

sistemas sociales y ecológicos es artificial y arbitraria. Abordaron la interacción y el 

problema de ajuste entre los sistemas sociales y ecológicos al relacionar las prácticas de 

gestión basadas en la comprensión ecológica con los mecanismos sociales detrás de estas 

prácticas, en una variedad de entornos geográficos, culturas y ecosistemas (Berkes y 

Folke, 1998).  
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Por otro lado, la resiliencia se puede definir como la capacidad de un sistema 

socioecológico para sostener el bienestar humano frente al cambio, tanto amortiguando 

choques como también a través de la adaptación o transformación en respuesta al cambio. 

El enfoque de resiliencia considera que las perturbaciones y los cambios no 

necesariamente son algo negativo que debe evitarse, sino que es una característica 

inherente del sistema socioecológico que presenta oportunidades continuas de renovación 

y mejora (Gunderson y Holling, 2001). Los impactos, las perturbaciones y las crisis se 

consideran particularmente importantes para abrir oportunidades de reorganización. Estas 

oportunidades están determinadas por las condiciones y la dinámica de los sistemas a 

escalas más pequeñas y más grandes (Gunderson y Holling, 2001). Por lo tanto, los 

estudios de resiliencia se centran principalmente en los sistemas socioecológicos 

entrelazados, los que se comportan como sistemas adaptativos complejos, es decir, tienen 

la capacidad de autoorganizarse y adaptarse en función de la experiencia pasada (Norberg 

y Cumming, 2008).  
 

En este marco, Folke (2009) plantea la necesidad de generar cambios en la gobernanza 

para hacer frente al cambio direccional rápido en el marco de la crisis climática y social, 

adaptarse a él, darle forma y crear oportunidades para las transformaciones positivas de 

los sistemas socioecológicos. La capacidad de aprender, adaptarse y moldear el cambio e 

incluso transformarlos son aspectos centrales de la resiliencia socioecológica y requieren 

que el aprendizaje sobre la dinámica de recursos y ecosistemas se incorpore a las prácticas 

de gestión (Berkes y Folke, 1998) y se apoye en sistemas de gobernanza flexibles (Folke 

et al., 2005). El aprendizaje transformador es el aprendizaje que reconceptualiza el 

sistema a través de procesos de reflexión y participación. 

 

El énfasis en la transformabilidad implica extender el enfoque en la investigación socio-

ecológica a los sistemas de gobernanza adaptativa (Dietz et al., 2003, citado por Folke, 

2006) con el fin de explorar la dimensión social más amplia que permite la gestión 

adaptativa basada en el ecosistema. Un marco de gobernanza adaptativo se basa de 

manera crítica en la colaboración de un conjunto diverso de partes interesadas que operan 

a diferentes escalas sociales y ecológicas en instituciones y organizaciones de múltiples 

niveles (Olsson et al., 2004, citado por Folke, 2006). Los actores individuales 

desempeñan papeles esenciales para proporcionar, liderazgo, confianza, visión y 

significado, y en las relaciones sociales, grupos de actores, sistemas de conocimiento, 

memoria social. Las redes sociales funcionan como la red que parece unir el sistema de 

gobernanza adaptativa. La gobernanza adaptativa es una extensión importante de la 

gestión de recursos convencionales y consta de al menos cuatro partes esenciales; 

comprender la dinámica de los ecosistemas; desarrollar prácticas de gestión que 

combinen diferentes sistemas de conocimiento ecológico para interpretar y responder a 

la retroalimentación del ecosistema y aprender continuamente; crear capacidad de 

adaptación para enfrentar la incertidumbre y la sorpresa, incluidos los factores externos; 

y apoyar instituciones flexibles y redes sociales en sistemas de gobernanza multinivel 

(Folke et al., 2005). La implicación para las políticas es profunda y requiere un cambio 

en los modelos mentales hacia las perspectivas del medio ambiente humano, la aceptación 

de la limitación de políticas basadas en el pensamiento estable y el diseño de incentivos 

que estimulen el surgimiento de una gobernanza adaptativa para la resiliencia 

socioecológica de paisajes y paisajes marinos. No solo las adaptaciones a las condiciones 

actuales y en el corto plazo, sino cómo lograr transformaciones hacia vías de desarrollo 

más sostenibles es uno de los grandes desafíos para la humanidad en las próximas décadas 
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(Folke, 2006).  

 

Con todo esto, se da cuenta que existe una amplia gama de investigación asociada a la 

gobernanza, así como de ésta en torno a un entendimiento sistémitco que aborde 

componentes ambientales, sociales y económicos. Para este estudio, especialmente para 

el desarrollo de las propuestas, se utilizaron princialmente los conceptos asociados a 

gobernanza ambiental, sin embargo, la teorización de gobernanza policéntrica, adaptativa 

y en red, son base para el entendimiento transversal de este estudio, así como el sostén 

teórico que impulsó la generación de las propuestas.  

 

2.2. Gestión Ambiental Local (GAL) 

Reitort (2002) plantea que la GAL es “un proceso para la toma de decisiones relacionadas 

con el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la protección y mejoramiento 

del medio ambiente, con el uso sustentable de los recursos naturales”. A su vez, Palacios 

(2000) plantea que es un proceso orientado al objetivo de alcanzar un aprovechamiento 

óptimo de la oferta ambiental local y minimizar al mismo tiempo los impactos 

ambientales negativos asociados a las acciones del desarrollo”. Por su parte, Gross  (2002) 

sostiene que, dentro de la gestión ambiental, la responsabilidad municipal es incentivar y 

facilitar las múltiples gestiones, así como coordinarlas en función del logro de un 

desarrollo comunal sustentable.  

Este ámbito ha sido desarrollado en Chile en las últimas décadas. En ello, 

Rungruangsakorn (2006) planta que la GAL es un “proceso estratégico ambiental 

participativo que se desarrolla a nivel local y que a través de la estructura municipal 

genera un conjunto de decisiones y acciones ejecutivas con la finalidad de mejorar 

permanentemente la calidad de vida su población y el sistema ambiental que la sustenta”. 

Existen en Chile instrumentos de gestión ambiental reconocidos como los de mercado 

(como tributos por emisión de contaminación, permisos de emisión transables, derechos 

de aprovechamiento, subsidios, tarifas, etc.) y de regualción directa (normas de emisión, 

normas de calidad ambiental, sistema de evaluación de impacto ambiental, etc), todos 

generados en el marco de la legislación nacional y tutelados por el Estado (Guzmán, 

2012). Sin embargo, existen también instrumentos de gestión aminetal local, los que 

permiten a los mismos gobiernos locales generar regulaciones en el uso de los recursos 

(tales como ordenanzas, normativas, sistemas de toma de decisión y otros), los cuales 

puedan atender las necesidades y aspiraciones locales en cuanto a la relación de la 

comunidad local con su medioambiente.  

Los instrumentos de GAL (existentes o a desarrollar) permitirían actuar directamente en 

el territorio e incluir y considerar a los habitantes en ciertos ámbitos de acción y toma de 

decisión en la comuna, a través de un proceso descentralizador, que promueve la 

participación ciudadana, y cuyo objetivo es asegurar la corresponsabilidad en la toma de 

decisiones ambientales (Rungruangsakorn et. al., 2014). 

Dentro de ese contexto, la GAL se basa en los principios de participación, prevención, 

coordinación, realismo, responsabilidad, gradualidad e integralidad (Duran et al., 2016). 

Por otro lado, Gross y Hajek (1998) plantean que existe una responsabilidad municipal 

en la gestión ambiental local, la cual consiste en incentivar y facilitar las múltiples 
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gestiones, así como coordinarlas en función del logro de un desarrollo comunal 

sustentable. 

 

2.3. Conflictos socioambientales  

 

Conceptualmente, los conflictos socioambientales son una forma particular de los 

conflictos sociales. Astorga et al. (2017) sostiene que entre las vertientes contemporáneas 

de esta disciplina destaca el trabajo de Luhmann (1998), que desde el análisis de los 

sistemas sociales en el marco de la teoría de sistemas, sostiene que todo conflicto social 

surge a partir de una controversia, la que al ser comunicada en el ámbito público provoca 

resonancias que se irradian y multiplican sus efectos, los cuales requieren de que los 

asuntos o materias a las que se refieren los conflictos sociales precisan ser de relevancia 

pública y despertar acciones y reacciones de parte de distintos actores sociales, más allá 

del grupo directamente involucrado. Por ello, para que un conflicto social exista, la 

controversia u oposición debe ser ampliamente visible, lo que requiere de la 

comunicación a través de notas de prensa, imágenes, protestas y/o redes sociales, las que 

son determinantes del nivel de resonancia que un conflicto social pueda alcanzar 

(Sabatini, 1998; Walter, 2009, citados por Astorga et al., 2017). 

 

La terminología de “socioambiental” se utiliza para denotar que en todo conflicto 

ambiental se expresa una interrelación entre las dimensiones social y ambiental, puesto 

que el ámbito social le sería inherente al ambiental (Fontaine, 2004; citado por Astorga 

et al., 2017). Éstos refieren a aquellas controversias relacionadas con el acceso, 

disponibilidad y/o calidad de los recursos naturales, servicios ecosistémicos, o las 

condiciones ambientales que afectan a grupos humanos y que se expresan en tono de 

alarma sobre los riesgos ecológicos y sociales involucrados o la crisis ecológica imperante 

(Astorga et al., 2017). 

 

A lo largo de la historia de Chile se registran conflictos sociales relacionados de diversas 

maneras al acceso o distribución de recursos naturales o ambientales como el suelo, 

bosques, agua, minerales o recursos del mar. Sin embargo, los conflictos 

socioambientales propiamente tales, son de aparición reciente en el país, situándose su 

origen en la década de 1980 (Aldunate, 2001). Debido a su aparición reciente, la 

emergencia de los conflictos socioambientales se vincula con la reestructuración 

neoliberal llevada a cabo en el país desde mediados de los años 1970 (Astorga et al., 

2017). Dicho sistema económico se caracteriza por acoplar los procesos productivos con 

la privatización de los medios de producción -en especial, de la tierra y los recursos 

naturales-, la liberalización de los mercados y el repliegue del Estado y de sus políticas 

sociales (Harvey, 2007, citado por Astorga 2017). La consecuencia ha sido una 

intensificación de la presión extractiva sobre los ecosistemas, lo que se expresa en 

impactos crónicos y agudos de contaminación y/o degradación ambiental (Padilla y San 

Martín, 1994; Altieri y Rojas 1999; Ricaldi, 1999; Quiroga, 2001; Vallejos, 2008; citados 

por Astorga et al. 2017). Por otra parte, el crecimiento económico que resulta de esta 

presión extractiva se ha traducido en una concentración creciente de la riqueza, lo que 

provoca el descontento de los actores afectados por los proyectos de inversión (Claude, 

1997). 

 

Entre las tendencias de los conflictos socioambientales en Chile destaca que a comienzos 

de los años 2000 existió un fuerte protagonismo de las Organizaciones No 
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Gubernamentales (ONG’s), muchas de las cuales actuaban como 'voceras' de los grupos 

y comunidades locales (Astorga et al., 2017). Sin embargo, durante la última década y 

media las movilizaciones ambientales son cada vez más protagonizadas directamente por 

los afectados, “cuyas capacidades de comunicar públicamente sus demandas y posiciones 

se ha expandido de forma notable” (Sepúlveda y Villaroel, 2013). Esta tendencia tiene 

como contraparte el hecho de que el tema medioambiental se ha posicionado como algo 

cada vez más relevante para la opinión pública, siendo uno de los temas más mencionados 

en los periódicos del país (Gomez, 2008; citado por Astorga et al., 2017). Se observa así 

una multiplicación tanto de las organizaciones de defensa ambiental surgidas en el 

contexto de proyectos de inversión y sus impactos, como de las demandas y controversias 

que éstas plantean. Ello evidencia la existencia de un ‘ambientalismo’ que no se restringe 

al ámbito académico o a las elites, sino que, tal como señala Martinez-Alier (2004), 

expresa un ‘ecologismo de los pobres’: “La historia está llena de movimientos ecologistas 

de los pobres, es decir, de conflictos sociales con contenido ecológico y cuyos actores 

tenían una percepción ecológica” (Martínez Alier, 2009). Folchi, por su parte, está de 

acuerdo en tanto que los conflictos sociales con contenido ecológico tienen una larga 

historia, pero señala que no siempre “enfrentan exclusivamente a pobres contra ricos, ni 

a poderosos contra débiles”, e ilustra esto con algunos ejemplos de la historia de Chile 

(Folchi, 2001: 99). 

Los conflictos socioambientales han sido descritos por diversos autores, de los cuales 

Sepúlveda (2016) logra conjeturar una definición integrativa, al definirlos como  

la controversia en la que al menos un grupo manifiesta su confrontación u 

oposición explícita sobre un asunto o materia de alta relevancia social relacionada 

con el acceso, la disponibilidad y/o calidad de los recursos naturales o servicios 

ecosistémicos o las condiciones ambientales que afectan a estos grupos humanos, 

en un contexto social donde la comunicación de esta controversia inevitablemente 

se plantea en la forma de una alarma relacionada con los riesgos ecológicos o la 

crisis ecológica imperante. Estas controversias también pueden apuntar a las 

condiciones de existencia de actores no-humanos, como ha ocurrido 

recientemente en Chile (Sepúlveda, 2016).  

En muchos casos, este este tipo de conflictos tiene causas o consecuencias ligadas a la 

vulneración de los derechos humanos, aspecto que es tomado por el INDH (2015), quien 

define los conflictos socioambientales como  

disputas entre diversos actores (personas naturales, organizaciones, empresas 

privadas y/o el estado), manifestadas públicamente y que expresan divergencias 

de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la 

afectación (o potencial afectación) de derechos humanos, derivada del acceso y 

uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las 

actividades económicas”. (INDH, 2015: 262).  

La diversidad de estudios y autores que han tratado este tema ha provocado naturalmente 

la diferenciación de éstos a partir de distintos enfoques, los cuales promueven desde 

formas de resolverlos (Ury, 1981; Fiske y Sepúlveda 1999, citado por Astorga et al., 

2015), de gestionarlos (Lewis, 1996) y, más recientemente, también de transformarlos 

(FFLA, 2010, citado por Astorga et al., 2017).  

De acuerdo con Martínez-Alier (2009), estas disputas pueden ser vistas como “el 

ecologismo de los pobres”, con objetivos que se definen en términos de las necesidades 
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ecológicas para la vida, lo que implica resguardar los recursos naturales fuera del sistema 

capitalista. Desde esta perspectiva, el desarrollo capitalista ha generado conflictos 

ecológicos distributivos, sobre todo en el hermisferio sur, con los beneficios económicos 

concentrados en las manos de los relativamente ricos, mientras que los costos se pagan 

de manera desproporcional por los pobres, en particular los que viven cerca de los focos 

de contaminación y aquellos cuyos medios de vida son amenazados (Martínez-Alier, 

2009) 

Dicho esto, Astorga et al. (2017) plantea que existen tres formas de precisar qué se 

entiende por la “dimensión ambiental” de un conflicto socioambiental.  

 

i) Por un lado, se ha propuesto que el carácter ambiental de estas controversias 

apunta a los daños causados a recursos naturales, la distribución territorial de 

los impactos o externalidades de una determinada actividad o al acceso y 

control de los recursos del medio ambiente (Sabatini y Sepúlveda 1997, 

Orellana 1999, Corantioquia, 2001, citados por Astorga et al., 2017).  

ii) Un segundo enfoque es el propuesto por Folchi (2001), quien propone que 

muchas veces los conflictos socioambientales no están orientados tanto a la 

defensa del medioambiente sino más bien a reivindicaciones relacionadas con 

el bienestar material de los actores (calidad de vida).  

iii) Un tercer enfoque propone que lo “ambiental” es una construcción social. Por 

ello, un conflicto social será considerado como socioambiental en la medida 

que la sociedad lo reconozca como tal (Cathalifaud y Urquiza, 2010, citado 

por Astorga et al., 2017). Como plantea Sepúlveda (1997: 158; citado por 

Astorga et al., 2017) “los conflictos ambientales se distinguen de otros 

conflictos sociales por el hecho de que sus contenidos sean interpretados como 

prioritariamente ambientales por el contexto histórico, social y cultural del que 

forman parte”. En esta construcción social de los contenidos ambientales de 

los conflictos, los medios de comunicación juegan un papel central.  

 

Arnold-Cathalifaud (2003) señala que un rasgo clave de los conflictos socioambientales 

es la alarma que movilizan en relación a la llamada crisis ecológica. Sin este elemento, 

muchos conflictos socioambientales contemporáneos serían indistinguibles de aquellos 

ocurridos en épocas pre-modernas.  

 

En relación a la evolución de los conflictos socioambientales en el contexto chileno, 

destacan varios elementos. Por una parte, dicho contenido claramente trasciende las 

demandas por protección ambiental o por el acceso y uso de los recursos naturales. Tal 

como sugieren Sabatini y Sepúlveda (1997, citado por Astorga et al., 2017), muchos 

conflictos socioambientales expresan controversias que apuntan a la desigual distribución 

de la riqueza generada por proyectos productivos. En los últimos años esta demanda se 

ha vuelto cada vez más central, como se desprende de conflictos recientes en que las 

comunidades exigen participar directamente en los beneficios económicos que generan 

las inversiones que las afectan. (Astorga et al., 2017).  

 

Por otra parte, la falta de legitimidad de las decisiones sobre la aprobación de proyectos 

de inversión ha sido históricamente un factor desencadenante de conflictos 

socioambientales en Chile (Sepúlveda y Mariángel, 1998). Los reducidos espacios de 

participación ambiental disponibles legalmente, y la baja incidencia de estos mecanismos 

en los procesos de decisión ambiental, son un factor estructural que alimenta la 

conflictividad (Sabatini y Sepúlveda 1997; Berdichevsky y Sepúlveda 2015, citados por 
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Asrorga et al., 2017; Durán et al., 2016). A lo anterior se agregan los vacíos legales en 

materia de ordenamiento territorial vinculante, que también actúan como gatilladores de 

la conflictividad. (Astorga et al., 2017). 

 

Recientemente, diversos organismos públicos se encuentran impulsando o 

implementando tantos procesos de participación temprana ampliados - los cuales 

reconocen que las fórmulas para que los proyectos de inversión generen beneficios locales 

debiera ser un contenido clave de los procesos de participación orientados a prevenir o 

resolver dichos conflictos socioambientales -  (CNPL 2015, Ministerio de Energía, 2015; 

citados por Astorga et al., 2017) como instrumentos de planificación territorial con 

potencial de prevenir conflictos (Durán et al., 2016), aunque sus avances dependen tanto 

de políticas más amplias como de reformas legales que aún están pendientes. Por otro 

lado, en términos institucionales, resulta necesario diseñar mecanismos para gestionar 

conflictos socioambientales ya que inevitablemente siguen ocurriendo y actualmente se 

resuelven principalmente a través de la vía judicial y/o administrativa (Astorga et al., 

2017). 

Tal como sugieren Sabatini y Sepúlveda (1997, citado por Astorga et al., 2017), muchos 

conflictos socioambientales expresan controversias que apuntan a la desigual distribución 

de la riqueza generada por proyectos productivos. En los últimos años esta demanda se 

ha vuelto cada vez más central, como se desprende de conflictos recientes en que las 

comunidades exigen participar directamente en los beneficios económicos que generan 

las inversiones que las afectan.  

2.4. Accesibilidad y Aislmiento  

Para Páez et al., (2012) la accesibilidad es el potencial para alcanzar o conseguir 

oportunidades que se distribuyen en el espacio. Estas oportunidades son elementos que 

ofrecen un servicio cuya localización es fija. También es considerado como la facilidad 

con la que un lugar atractivo (desde un punto de vista económico) alcanza a otros lugares 

(Bavoux et al., 2009). Otra definición indica que la accesibilidad geográfica es una 

distancia que permite comprender la proximidad, la separación y/o la discontinuidad entre 

dos o más elementos en el espacio (Ferreira et al., 2013). También puede ser considerada 

como una medida de separación espacial entre actividades humanas (Morris et al., 1979), 

donde existe un centro proveedor de un servicio o empleo y su espacio circundante 

(Moniruzzamanet al., 2017). Ferreira et al., (2012) en concordancia con Guagliardo 

(2004) proponen cuatro tipos de orientaciones para abordar el análisis espacial de la 

accesibilidad: (i) la proporción entre el proveedor de un servicio y la población, (ii) la 

distancia hacia el proveedor de un servicio, (iii) la distancia media hacia un conjunto de 

proveedores de un servicio y (iv) los modelos de gravitación espacial. 

La Unidad de Análisis Territorial de la SUBDERE (2011), define territorios aislados 

como la interacción existente entre los componentes de Aislamiento Estructural (que 

implica variables de habitabilidad del medio, distancia y tiempo de la sede comunal a la 

capital regional y a la ciudad principal más cercana, el porcentaje de adultos mayores, y 

la diferencia de población entre el Censo 2002 y la proyección de población para el año 

2009) con la componente Grado de Integración (referente a tiempos de acceso a hospitales 

públicos y centros urbanos con mayor comercio y competencia bancaria, la presencia de 

educación secundaria, y el acceso a telecomunicaciones. 
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3. METODOLOGÍA 

El presente estudio se desarrolló utilizando una metodología que se sintetiza en el 

diagrama de la Figura 1, el cual resume los principales pasos y resultados que permitieron 

alcanzar el objetivo general de este estudio: 

 
Figura 1. Metodología y resultados según objetivos específicos 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En base al diagrama de la Figura 1, se desprende que en primer lugar se hizo una 

recopilación de antecedentes tanto del área de estudio, como del proyecto Central de 

Pasada Mediterráneo (CPM) y de los instrumentos disponibles para la gestión ambiental 

de la Municipalidad de Cochamó.  

Posteriormente, se inició una investigación cualitativa mediante la cual se desarrollaron 

distintos tipos de entrevistas a diversos actores del área, que permitieron, en conjunto al 

resultado del primer objetivo específico, elaborar un diagnóstico de la gestión ambiental 

local de la comuna de Cochamó en torno al proyecto CPM.  

Finalmente, a partir de este diagnóstico, y sumado a algunos resultados de la investigación 

cualitativa y a una revisión bibliográfica asociada a gestión ambiental local, se elaboraron 

una serie de propuestas orientadas a fortalecer la gestión ambiental local de la comuna de 
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Cochamó en contexto de proyectos de inversión que ingresen al SEIA. A continuación, 

se explica en detalle cada una de las etapas.  

3.1. Área de estudio 

El área de estudio corresponde a la cuenca del río Puelo por su lado chileno, la cual se 

ubica dentro de la comuna de Cochamó, en la provincia de Llanquihue, Región de Los 

Lagos, Chile. La selección de una cuenca como área de estudio se basa en la 

correspondencia operacional entre las funciones y potencialidades que cumplirían las 

unidades de región administrativa con la de cuenca hidrográfica – correspondientes en 

este caso a la comuna de Cochamó y la cuenca del río Puelo respectivamente – como 

instrumentos complementarios de diagnóstico y gestión (Zaldívar, 2017)1. Con ello se ha 

optado por utilizar la cuenca como unidad territorial de estudio tanto por factores 

logísticos y técnicos de este estudio, así como de análisis territorial. 

La cuenca en su totalidad tiene un área aproximada de 8.800 km2, naciendo en el lago 

Puelo, provincia de Chubut (Argentina) y desembocando en el Estuario del Reloncaví, 

provincia de Llanquihue, Chile (Ministerio de Energía, 2019), siendo así una cuenca de 

carácter exorreica y administrativamente binacional. Así, por su lado chileno tiene un área 

aproximada de 3.080 km2 (Ministerio de Energía, 2016), representando un 35% del total 

de la cuenca y un 78,8% del área de la comuna de Cochamó (la cual es de 3910 km2); y 

está ubicada entre los paralelos 41°21’ y 42°11’ latitud sur y 72°22’ y 71°43’ latitud oeste. 

Esta parte de la cuenca a su vez se divide en 3 subcuencas: subcuenca de Puelo Bajo, 

subcuenca del río Manso, y subcuenca de Puelo Alto (Figura 2). 

Esta cuenca se caracteriza además por contar con dos áreas geográficas diferenciadas por 

sus propios habitantes2 y expresada en la institucionalidad local municipal a través de su 

Plan de Desarrollo Comunal (LOF, 2012), las cuales se denominan como el “sector 

estuario” (coincidente con la subcuenca de Puelo Bajo) y “sector cordillera” (coincidente 

con las subcuencas de río Manso y Puelo Alto). La primera de ellas reúne todas las 

localidades ubicadas en la ribera del estuario de Reloncaví hasta el lago Tagua-tagua, 

concentrando aproximadamente el 64% de la población comunal, además de los servicios 

administrativos y públicos, como la I. Municipalidad de Cochamó, el Centro de Salud 

Familiar (CESFAM), el Registro Civil, la Escuela Rural de Río Puelo (única con 

enseñanza media), el Gimnasio Municipal, entre otros; mientras que el sector cordillera 

abarca desde el sur del lago Tagua-tagua hasta el límite con Argentina, contando con 

algunos servicios públicos básicos como Posta rural, Comisaría de Carabineros de Chile, 

Oficina de Coordinación Municipal, Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) y una 

Escuela Básica; sector donde habita aproximadamente el 36% de la población comunal 

restante (LOF, 2012), siendo la población total de la comuna de 4.023 (INE, 2017), dentro 

de la cual 2970 vivirían en la cuenca del río Puelo3. En relación a la conexión con 

                                                 
1 Si bien la conceptualización de un manejo de los recursos naturales a nivel de cuencas es presentada como un desafío 

para Chile por el autor, debido a la falta de información de este nivel en las instituciones de administración; este mismo 

lo plantea como una opción viable, eficiente y de beneficios; los que se complementan con la visión que se ha 

desarrollado en los ámbitos de estudio y aplicación del Manejo Integrado de Cuencas (MIC) y la Gestión Integrada de 

Recursos Hídricos (GIRH).  
2 A partir de investigación con métodos cualitativos en el área de estudio y del Plan de Desarrollo Comunal 2012-2020 

comuna de Cochamó (LOF, 2012).  
3 La información de población por cuenca corresponde a la integración de los principales centros poblados de cada 

cuenca, de acuerdo a datos del Censo de Población de 2002, recopilados por CADE-IDEPE (2014) en el proyecto 

‘Diagnóstico y clasificación de cursos y cuerpos de agua según objetivos de calidad’ para la DGA (disponible 
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Argentina, existen dos pasos fronterizos en el sector cordillera: el Paso El León, y el Paso 

Río Puelo, los cuales no están habilitados para vehículos terrestres motorizados, siendo 

éstos principalmente ocupados por personas a pie, con tracción animal o en bote, lo que 

históricamente ha permitido la interacción constante entre la población chilena y 

argentina de esa zona.  

 

Figura 2. Localización cuenca río Puelo 

Fuente: Elaboración propia 2016. 

En términos generales, el área de estudio se caracteriza por estar inserta en una zona de 

clima templado lluvioso y bosques templados, por su baja densidad poblacional 

organizada en sectores a lo largo y ancho de toda la cuenca y el aislamiento. 

3.2. Recopilación de antecedentes del área de estudio  

Para alcanzar una comprensión amplia del área de estudio, se recabó información de 3 

tipos: (1) antecedentes territoriales del área de estudio, (2) antecedentes asociados al 

                                                 
en SINIA), o bien, han sido estimados por los estudios de la segunda fase del Estudio de Cuencas (Ministerio de 

Energía, 2016). En este caso, al ser la cuenca del río Puelo una cuenca trasandina, se ha estimado sólo la población en 

el lado chileno. 

http://www.sinia.cl/1292/w3-article-31018.html
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proyecto Central de Pasada Mediterráneo en relación al Estudio de Impacto Ambiental, 

cronología y participación ciudadana, y (3) antecedentes de los instrumentos de gestión 

ambiental existentes en la comuna de Cochamó. A continuación, se detalla cada tipo de 

recopilación.  

3.2.1. Recopilación de antecedentes territoriales del área de estudio 

Para la caracterización del área de estudio en sus ámbitos ambientales, sociodemográficos 

y económico-productivos, se hizo una recopilación de antecedentes provenientes de 

fuentes de información primarias y secundarias de instituciones públicas y privadas de 

Chile, además de algunos datos obtenidos a partir de los resultados de la investigación 

cualitativa cuya metodología se detalla en el ítem 3.3.  

En cuanto a las primeras, en el área ambiental se revisaron estudios de caracterización 

climática en base a la clasificación de Köppen-Geiger (Sarricolea et al., 2017), además 

de datos biogeográficos para destacar algunas especies de flora y fauna en categoría de 

conservación, obtenidos a partir del listado de especies amenazadas, disponible en el 

Inventario Nacional de Especies de Chile (2018) a cargo del Ministerio del Medio 

Ambiente, así como para caracterizar los ecosistemas forestales, con lo cual se revisó 

información correspondiente a la clasificación de Reservas de la Biósfera de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2007), específicamente en la publicación de la Reserva de la Biósfera 

Bosques Templados de los Andes Australes; así como también información de la 

vegetación de la zona a partir de la clasificación de la vegetación natural de Gajardo 

(1994) y del estudio de bosques primarios chilenos de la Global Forest Watch (Neira et 

al., 2002). 

Además, para espacializar y cuantificar las áreas protegidas de la comuna (tanto privadas 

como del Estado), se utilizaron los mapas vectoriales disponibles en el portal online de la 

Biblioteca del Congreso Nacional4 (BCN, 2017), del cual se utilizó el área 

correspondiente al Parque Nacional Hornopirén (uno de los dos parques nacionales que 

tienen áreas dentro de los límites de la comuna de Cochamó), información que fue 

complementada con los datos de área de otras iniciativas de conservación privada 

identificadas en la comuna a partir del estudio de Diagnóstico y Caracterización de 

Iniciativas de Conservación Privada en Chile publicado por la Fundación Senda Darwin 

en colaboración con Así Conserva Chile A.G. (Núñez-Ávila et al., 2013), de la cual se 

utilizaron los datos de área del Parque Tagua-Tagua, el ex Parque Pumalín (actualmente 

Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins), del Parque Río Puelo, del predio Termas 

de Sotomó, del Parque Estuario (ex Factoría), y del Fundo Arrayán o Chilco.  

En cuanto a la información del recurso hídrico se utilizaron los datos disponibles en el 

explorador web de Derechos de Aprovechamiento de Aguas No Consuntivas (DAANC)5 

y en el portal de información territorial de cuencas de la Plataforma para la 

Hidroelectricidad Sustentable6, ambos del Ministerio de Energía, en los cuales es posible 

                                                 
4 BCN (Biblioteca del Congreso Nacional), Chile. 2017b. [en línea]. Mapas vectoriales. Recuperado en: 

<https://www.bcn.cl/siit/mapas_vectoriales> Consultado el: 01 de marzo de 2018. 
5 Explorador de Derechos de Aprovechamiento de Aguas No Consuntivos. 2018. [en línea]. Dirección General de 

Aguas. Chile. Recuperado en: <http://walker.dgf.uchile.cl/Explorador/DAANC/ >. Consultado el: 15 de agosto 2017. 
6 http://www.hidroelectricidadsustentable.gob.cl/ 
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obtener información técnica de la cuenca, los derechos de aprovechamiento no 

consuntivos y los potenciales hidroeléctricos de la cuenca. Los derechos de agua 

consuntivos no fueron analizados debido a que éste estudio está acotado a un conflicto 

socioambiental relacionado a un proyecto hidroeléctrico, es decir, un proyecto cuyos 

derechos de agua son exclusivamente no consuntivos.  

Sobre la información social y demográfica se utilizaron datos del Censo 2017 

desarrollado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2017), como también el Censo 

2002 de la misma institución (INE, 2002); así como algunos datos provenientes de las 

Encuestas de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de los periodos 2011-

2013. 

Junto con ello, para la caracterización en cuanto al aislamiento de la comuna, dentro de 

los ámbitos demográficos, se utilizaron datos provenientes de la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional en sus publicaciones sobre aislamiento publicadas en los años 2008 

y 2011; además de la publicación de 1999 desarrollada por Arenas et al. Esta información 

fue complementada para un análisis comparativo con el mapa de tiempos de acceso de la 

comuna de Cochamó elaborado por el Departamento de Geografía del INE (2015). 

3.2.2. Caracterización del proyecto Central de Pasada Mediterráneo (CPM) 

En cuanto a la caracterización del proyecto Central de Pasada Mediterráneo, de la 

empresa Mediterráneo S.A., se utilizó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, así 

como las adendas, oficios, informes, cartas, invitaciones, publicaciones, solicitudes, 

visaciones, notificaciones, actas y resoluciones del proceso de evaluación ambiental, 

incluido en ellas la Resolución de Calificación Ambiental; así como las observaciones y 

actas de actividades, en el marco de la participación ciudadana que contempló el proceso 

de evaluación. Toda esta información se obtuvo del proceso que lleva cabo el sistema de 

información pública del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), a través del acceso al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)7 disponible en su portal web8.    

Complementario a ello, se utilizó la información de carácter audiovisual del proyecto en 

el marco de la difusión de éste, disponibles en la página web oficial del proyecto9. 

Por otro lado, respecto al proceso de participación ciudadana del proyecto, la información 

fue obtenida a partir de entrevistas semi-estructuradas y en profundidad realizadas en el 

área de estudio, a partir de una investigación cualitativa basada en la metodología 

propuesta por Hernández et al. (2010) y las recomendaciones de Taylor y Bogdan (1987), 

investigación que se detalla en el ítem 3.3. Esta información fue complementada en 

algunos casos con datos obtenidos a partir de documentales y material audiovisual 

referente al proceso, tales como el documental “Voces de Puelo” (Bastidas et al., 2017), 

                                                 
7 El SEIA corresponde a un instrumento de gestión ambiental destinado a evaluar preventivamente los aspectos 

ambientales de los proyectos de inversión que se ejecutan en el país. Fue creado conforme la Ley N° 19.300 de 1994, 

denominada “Ley de Bases Generales del Medio Ambiente” (LBGMA) y entró en plena vigencia el año 1997 con la 

promulgación del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Entre 1994 y 2010, su 

administración residió en la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Posteriormente, tras las 

modificaciones incorporadas a la LBGMA por la Ley N° 20.417 de 2010, este sistema pasó a ser administrado por el 

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 
8 http://www.sea.gob.cl 

9 http://www.centraldepasadamediterraneo.cl/ 
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así como otro material audiovisual disponible en redes sociales grabado y editado por 

personas naturales.  

3.2.3. Caracterización de la Gestión Ambiental Local (GAL) de Cochamó 

Para la recopilación de antecedentes referentes a la GAL de la comuna, se revisó la Ley 

19.300 de Bases del Medio Ambiente, con sus correspondientes modificaciones que 

incluye la Ley 20.417; así también se revisó la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades N°18.695, y la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública.  

Así también se revisó información correspondiente a la Ilustre Municipalidad de 

Cochamó, tales como resoluciones (ordenanzas, normativas, decretos alcaldicios y otros), 

destacando en ella la Ordenanza de Participación Ciudadana; además de información 

relativa al organigrama municipal y las áreas de trabajo de la misma. 

Por otro lado, se revisaron algunos instrumentos de planificación, del cual se utilizó la 

información del Plan de Desarrollo Comunal del periodo 2012-2020 elaborado por la 

consultora LOF (2012).  

3.3. Investigación cualitativa 

3.3.1. Tipo de investigación y obtención de datos 

La investigación llevada a cabo es del tipo cualitativa, de alcance correlativo, y en menor 

medida de alcance explicativo, al intentar correlacionar distintas variables del caso de 

estudio y con ello buscar algunas causantes del conflicto, las cuales buscan ser 

consideradas al momento de la elaboración de la propuesta. El carácter cualitativo es bajo 

un enfoque fenomenológico, en cuanto a la búsqueda de la comprensión de la perspectiva 

de los propios sujetos de estudio (Taylor y Bogdan, 1987). 

Según Hernández et al. (2010), el proceso se inicia con una exploración del contexto para 

evaluar la pertinencia y viabilidad del estudio, junto con la estimación del tiempo 

aproximado que llevará éste. Para dicha estimación, se debe evaluar la conveniencia y 

accesibilidad del ambiente10. Posteriormente, comienza la inmersión inicial junto con el 

desarrollo de relaciones en el sitio de estudio, lo que da paso a la realización del diseño 

de la investigación (Hernández et al., 2010). Para esto, es necesario determinar el tamaño 

muestral para la obtención de datos, junto con la determinación de una estrategia de 

muestreo adecuado. Esto se evalúa según criterios de rigor, estratégicos, éticos y 

pragmáticos11 (Barbour, 2007, citado por Hernández et al., 2010).  

Así, y como establece Neuman (2009, citado por Hernández et al., 2010), el tamaño de la 

                                                 
10 La conveniencia responde a las siguientes interrogantes: ¿el ambiente definido contiene los casos, personas, eventos, 

situaciones, historias y/o vivencias que necesitamos para responder a la(s) pregunta(s) de investigación? Por su parte, 

la accesibilidad responde al cuestionamiento: ¿es factible realizar la recolección de los datos? o ¿podemos acceder a 

los datos que necesitamos? Lograr el acceso al ambiente es una condición para seguir con la investigación e implica 

obtener permiso de parte de quienes controlan el ingreso (denominados gatekeepers). 
11 (a) Capacidad operativa de recolección y análisis (el número de casos que podemos manejar de manera realista y de 

acuerdo con los recursos que dispongamos); (b) El entendimiento del fenómeno (el número de casos que nos permitan 

responder a las preguntas de investigación, que más adelante se denominará “saturación de categorías”); (c) La 

naturaleza del fenómeno bajo análisis (si los casos son frecuentes y accesibles o no, si el recolectar información sobre 

éstos lleva relativamente poco o mucho tiempo). 
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muestra no se fijó previo a la recolección de datos, sino que se requiere establecer un tipo 

de unidad de análisis, para lo cual se determinará la muestra final una vez que las unidades 

que se van adicionando no aporten información o datos novedosos, lo que se denomina 

“saturación de categorías”. 

Para este caso, la unidad de análisis de esta muestra se basó en una diferenciación de tipos 

de actores en el caso de estudio, guiada a partir de las primeras relaciones establecidas en 

la entrada al campo y de la revisión de información secundaria. De esta forma, los tipos 

de actores identificados fueron: 

 

1) Titular del proyecto 

2) Organizaciones privadas (ONG’s, Fundaciones) 

3) Organizaciones sociales (Juntas de vecinos, movimientos sociales) 

4) Cargos municipales 

5) Cargos en el Servicio de Evaluación Ambiental 

Dado esto, fue necesario contar con algunos gatekeepers o “controladores de ingreso” 

para algunos lugares o personas en función de la muestra seleccionada. Para esto se 

adoptaron las recomendaciones descritas por Hernández et al. (2010) Taylor y Bogdan 

(1987) a fin de alcanzar un mayor y mejor entrada al campo de estudio. 

Así, previo y durante el transcurso de la investigación en terreno, se fueron identificando 

actores relevantes dentro de esta diferenciación establecida. Para ello, se utilizaron 

técnicas de observación participante12 y la utilización de informantes clave13 (Willig, 

2013, citado por Hernández et al., 2010), como también el uso de porteros14 (Taylor y 

Bogdan, 1987) para acceder a ciertos actores, lo que a su vez pudo generar un muestreo 

de oportunidad y un efecto de bola de nieve (Rodríguez y Valldeoriola, 2009, citado por 

Hernández et al., 2010) en cuanto al acceso a actores identificados y obteniendo con ello 

un listado general de actores; lo que permitió, junto a las consideraciones prácticas 

señaladas anteriormente, establecer la estrategia de muestreo.  

La observación participante también fue relevante para la caracterización social y la 

identificación de factores relacionados a la participación ciudadana y la gestión ambiental 

local, ya sea en actividades comunitarias, como fiestas costumbristas del sector Las 

Rosas, Ventisqueros, Lago Blanco y Río Puelo, en la asamblea territorial en torno al 

conflicto con la empresa Mediterráneo15, o actividades de juntas de vecinos como 

reuniones periódicas, durante el periodo 2016-2018; como también la presentación del 

proyecto del presente estudio en el Concejo Municipal de Cochamó, en una sesión 

realizada el día miércoles 23 de febrero de 2016.  

La investigación se realizó bajo un enfoque no experimental, específicamente con un 

diseño transversal, es decir, los datos obtenidos a partir de las entrevistas fueron 

                                                 
12 La observación participante es el proceso mediante el cual él o la investigadora entra al campo de estudio participando 

de instancias donde se desenvuelven los sujetos de estudio para comenzar a comprender el contexto de estudio; 

procurando no ser intrusivo(a) ni incomodar, logrando de a poco generar confianzas y establecer las primeras 

relaciones, idealmente logrando que los sujetos de estudio dejen en un segundo plano el rol de investigador del mismo. 
13 Él o la informante clave corresponde a aquella persona cuyo aporte de información resulta relevante para los fines 

de la investigación, debido a su experiencia o conocimientos que pueda compartir para perseguir los objetivos del 

informante (Hernández et al., 2010) 
14 La persona “portero” es aquella cuyo aporte no sólo consta de información para los fines de la investigación, sino 

que también, a partir de una relación de confianza, guía al investigador por el campo de estudio, presentando a nuevos 

actores y permitiendo el acceso a ciertos lugares y personas. 
15 En Cabalgata de 3 días en Rechazo a Central Mediterráneo, 11 de abril de 2017.  
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recolectados en momentos determinados y no se buscó evidencia de cambios a través del 

tiempo, lo que dejaría de lado los cambios de percepción del conflicto o las relaciones 

entre actores en el tiempo en función de la ocurrencia de hitos asociados a la tramitación 

del proyecto u otros. 

Dado a todo lo anterior, se determinó finalmente la muestra de estudio, la cual fue no 

probabilística, es decir, la elección de ésta no depende de la probabilidad, sino que de los 

objetivos del estudio (Hernández et al., 2010).   

Durante todo el proceso se utilizó una bitácora de campo para hacer anotaciones 

relevantes y en algunas entrevistas se grabó el audio completo con una grabadora de voz 

convencional, previa autorización del sujeto entrevistado y basado en un acuerdo de 

confidencialidad.  

a) Entrevistas semi-estructuradas: Se entiende por entrevistas semi-estructuradas la 

entrevista que si bien tiene un guion de preguntas previo que funciona como guía 

temática, las respuestas son de carácter abiertas, es decir, las respuestas pueden ahondar 

o no en ciertos temas, tornándose la entrevista más como una conversación, y dentro de 

la cual el investigador puede expresar sus apreciaciones, introduciendo, indagando o 

guiando ciertas respuestas, así también abordando ciertos temas emergentes de la 

conversación no previstos (Hernández et al., 2010).  

Desarrollada la estrategia de muestreo, se comenzaron a aplicar entrevistas semi-

estructuradas a los actores identificados. Para ello se realizó previamente un guion de 

preguntas para cada unidad de análisis o tipo de actor, en función de los objetivos de 

estudio e información bibliográfica consultada previamente, tales como las actas de 

actividades participativas realizadas en el marco del proceso de participación ciudadana 

de la evaluación ambiental del proyecto Central de Pasada Mediterráneo, así también a 

partir de información recopilada a partir de noticias en medios masivos de comunicación 

de circulación nacional y regional, elaborando preguntas temáticas según aspecto a tratar 

y objetivo de la entrevista (Ver Apéndice 1).  

Para la estructuración de este guión se utilizaron los siguientes ejes temáticos: 

 

1) Proceso de participación ciudadana y municipal para el caso “Central de Pasada 

Mediterráneo” de Mediterráneo S.A. 

2) Factores que facilitan y obstaculizan la participación ciudadana. 

3) Diagnóstico de la gestión municipal frente a problemas y conflictos ambientales. 

 

b) Entrevistas en profundidad: Por entrevistas en profundidad entendemos reiterados 

encuentros presenciales entre el investigador y uno o varios(as) informantes, dirigidos 

hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respectos de sus 

vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las 

entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de 

un intercambio formal de preguntas y respuestas. Para lograr llegar a este tipo de 

información, se hace relevante que, en este tipo de entrevistas, el entrevistador “avance 

lentamente” al principio, tratando de establecer una relación de confianza16 con los 

                                                 
16 Este proceso es llamado “rapport” en la investigación cualitativa, el cual se entiende como un estado entre 

entrevistador(a) y entrevistado(a), en el cual se logra una relación de confianza, caracterizada también por simpatía y/o 

empatía, así como por una facilidad para llegar a temas profundos donde él o la entrevistada se abre y manifiesta sus 

sentimientos e imaginarios, existiendo complicidad y entendimiento, donde el entrevistador comprende el mundo 
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informantes, formulando inicialmente preguntas no directivas, buscando comprender lo 

que es importante para los informantes antes de enfocar los intereses de la investigación. 

Así, el rol del investigador implica no sólo obtener respuestas, sino también aprender qué 

preguntas hacer y cómo hacerlas (Taylor y Bogdan, 1987). 

Bajo estas definiciones, se buscó la aplicación de este tipo de entrevistas con ciertos 

actores clave de la comunidad a partir de la identificación obtenida en la entrada al campo 

y el establecimiento de relaciones para la obtención de datos previamente realizada. Con 

esto, se eligieron a ciertos actores cuyo acceso fue facilitándose en el transcurso de la 

investigación, basado en el establecimiento y fortalecimiento de la relación de confianza 

en este periodo.  

Para este tipo de actores se buscó la obtención de información relacionada a las 

perspectivas personales de éstos respecto de las relaciones, formas de organización y de 

comunicación entre los sectores poblados de la cuenca, así como entre estas comunidades 

y las autoridades locales. Además, se buscó también conocer las aspiraciones personales 

respecto de las formas ideales de participación local y las relaciones entre proyectos 

privados y las formas de vida tradicionales. 

3.3.2. Entrevistas realizadas 

Las entrevistas semi-estructuradas y en profundidad se aplicaron en gran parte de la 

cuenca del río Puelo. Estas entrevistas fueron realizadas en verano de 2016 y en otoño, 

invierno, primavera y verano de 2017. En ello, se accedió tanto a habitantes de la cuenca, 

como a directivos de Juntas de Vecinos, miembros de organizaciones sociales y 

corporaciones, miembros de la comunidad mapuche Cayún Panicheo y funcionarios 

municipales. No se pudo acceder al Titular del proyecto, funcionarios de la consultora a 

cargo del EIA ni a cargos del Servicio de Evaluación Ambiental. Los guiones de pregunta 

utiizados responden a la estructura para entrevistas previamente mencionada (Apéndice 

1), con especificaciones según tipo de actor a entrevistar (Apéndices 2 al 6). 

3.3.3. Análisis de datos 

Para el análisis de los datos se hizo una transcripción de las entrevistas grabadas y una 

sistematización de los apuntes de la bitácora de campo. Con ello, se hizo una clasificación 

de las aseveraciones o ideas fuerza emitidas por los(as) entrevistados(as) que pudieran 

tener implicancia para los ejes temáticos de la entrevista y los objetivos de la 

investigación. Este proceso se basa en la “Teoría Fundamentada” desarrollada por Strauss 

y Corbin (1998), la que exige identificar categorías teóricas que son derivadas de los datos 

mediante la utilización de un método comparativo constante (Glaser & Strauss, 1967; 

Hammersley, 1989; citados por Páramo, 2015), recurriendo a la sensibilidad teórica del 

investigador. Ello exige del investigador comparar contenidos de diversos episodios de 

entrevistas o de observación con los conceptos teóricos nacientes del esfuerzo de 

identificar los temas fundamentales (Wells, 1995; Barnes, 1996; citados por Páramo, 

2015). Se notan así las diferencias y las similitudes de los datos, lo que conduce a la 

derivación de categorías teóricas que pueden ayudar a comprender el fenómeno en estudio 

(Glaser & Strauss, 1967; Glaser, 1992; citados por Páramo, 2015). 

                                                 
simbólico, el lenguaje y la perspectiva del entrevistado.  
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Esta clasificación se hizo según las siguientes categorías: 

 

1) Percepción respecto del rol del municipio (u otra autoridad institucional) 

2) Percepción el proceso de participación ciudadana del proyecto Mediterráneo 

(descripción, apreciaciones) 

3) Comprensión del proyecto hidroeléctrico Central de Pasada Mediterráneo 

4) Percepción del proyecto (opiniones, posturas) 

5) Factor que facilita la participación ciudadana 

6) Factor que dificulta la participación ciudadana 

7) Lugar de encuentro y/o con potencial para la participación 

8) Percepción sobre aislamiento y centralización 

9) Ideas o aspiraciones sociales o de la cuenca 

Clasificadas las aseveraciones, ideas o planteamientos de los(as) entrevistados(as) según 

estos criterios, se procedió a hacer un análisis para identificar relaciones de ideas y 

saturación de categorías. Posteriormente, se realizó un análisis global por cada criterio.  

3.4. Elaboración de un diagnóstico de la GAL en torno al proyecto CPM 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis de datos de la investigación cualitativa, 

así como de la caracterización del caso de, se elaboró un diagnóstico del rol de la 

Municialidad en la gestión ambiental local en torno al proyecto CPM. Este diagnóstico 

se acotó a dos dimensiones, las cuales facilitaron el proceso de generación de propuestas 

según los objetivos de este estudio. Estas dimensiones son:  

 

1) Factores que facilitan y obstaculizan la Participación ciudadana.  

2) Rol de la Municipalidad de Cochamó frente al proyecto CPM 

 

Para la elaboración de este diagnóstico se ocuparon como fuentes basales de información 

la obtenida a partir de la recopilación de antecedentes del área de estudio (en cuanto a sus 

aspectos ambientales, socioculturales, demográficos y económico-productivos), del 

proyecto CPM, así como de la GAL de la comuna, recopilaciones que permitieron obtener 

una caracterización útil para el análisis. Este análisis además fue complementado con los 

datos obtenidos en la investigación cualitativa (en cuanto a la visión de la población 

entrevistada sobre el rol del gobierno local en el periodo de estudio y tramitación 

ambiental del proyecto CPM). Estos antecedentes permitieron desarrollar un análisis 

integrado con el que se pudo generar un diagnóstico de la GAL del área de estudio en 

torno al proyecto CPM.   

Para un mejor entendimiento de los resultados de este diagnóstico, se hizo una tabla 

evaluativa donde se determinó el nivel de acción de la I. Municipalidad de Cochamó en 

los distintos factores determinados que facilitan o perjudican la participación ciudadana, 

clasificando a cada uno de ellos con una acción “débil”, “media” o “alta”, siendo “débil” 

una acción nula o baja, sin relevancia encontrada; “media”, una acción baja a media, con 

una relevancia regular; y “alta” para indicar una acción media a alta, con una relevancia 

importante. Esto ultimo fue realizado a partir tanto de información bibliográfica de las 

acciones tomadas por la Municipalidad o su participación en los distintos factores 

identificados, como de la percepción de los sujetos de estudio analizados en la 

investigación cualitativa.  
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3.5. Elaboración de Propuestas para la GAL de la comuna de Cochamó 

Tal como indica la Figura 1, la elaboración de propuestas para el desarrollo de la GAL en 

torno a conflictos ambientales fue generada a partir del producto de diagnóstico de la 

GAL en torno al proyecto CPM, y complementada tanto con la investigación cualitativa 

como por bibliografía asociada a temáticas de gestión ambiental local, gobernanza 

ambiental, redes, conflictos socioambientales y desarrollo local.    
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Caracterización del área de estudio 

Con el fin de entregar una comprensión general del área de estudio, a continuación, se 

presenta una selección de los datos obtenidos en la recopilación de información ejecutada 

sobre las dimensiones ambiental, sociocultural y demográfica, y económica productiva. 

Cabe señalar que debido a que las fuentes de información utilizadas en esta fase son 

relativas a escalas tanto de carácter comunal como de cuenca, es que la caracterización se 

realiza en ambos niveles, según la información disponible lo permita; suponiendo que los 

datos aquí utilizados que son de escala comunal pueden aplicar para la cuenca.  

4.1.1. Caracterización ambiental 

La cuenca del río Puelo es de un clima templado lluvioso, con algunas zonas con leve 

sequedad estival (hacia los valles interiores) y zonas frías con leve sequedad estival (hacia 

las zonas más altas). En las cimas montañosas predomina un clima de tundra de lluvia 

invernal (Sarricolea et al., 2016).  

La cuenca corresponde a una zona montañosa de bosques templados, con presencia de 

diversos cursos de agua tributarios del río Puelo, además de lagunas, lagos, humedales y 

praderas, lo que le otorga a esta cuenca una gran diversidad de ecosistemas. Dentro de 

estos ecosistemas, destaca la presencia de especies de flora y fauna amenazadas17 y en 

distintas categorías de conservación, como el Alerce (Fitzroya cupressoides), el Ciprés 

de las Guaitecas (Pilgerodendron uviferum), la Ranita de Darwin (Rhinoderma darwinii) 

y el Huillín (Lontra provocax), entre otras (Inventario nacional de especies de Chile, 

2018). Esta condición ha hecho que UNESCO (2007) declare a esta cuenca como parte 

de la Reserva de la Biósfera “Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes”, la 

cual integra los bosques templados cordilleranos ubicados entre la región de Los Ríos por 

el norte y la región de Los Lagos por el sur, hasta la cuenca del río Futaleufú, y es 

reconocida por haber sido sus bosques declarados como unos de los remanentes más 

antiguos y ecológicamente intactos del mundo por su abundante presencia de bosques 

primarios (Neira et al., 2002). 

La comuna de Cochamó cuenta con aprox. 398,74 km2 de áreas protegidas. De éstas, 

322,39 km2 se encuentran bajo el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado 

(SNASPE), correspondiente a algunos parches de alta montaña del Parque Nacional 

Hornopirén, parches del Parque Nacional Alerce Andino por el oeste y del Parque 

Nacional Vicente Pérez Rosales por el norte (BCN, 2017), y a la zona del valle 

Ventisquero del Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins (Núñez-Ávila et al., 2013); 

además de áreas correspondientes a la Reserva Nacional Llanquihue por el nor-oeste. Los 

76,35 km2 restantes corresponden a Áreas Privadas Protegidas (APP), de las cuales se 

                                                 
17 Una especie amenazada es aquella que presenta problemas de conservación (amenazas) que significa riesgo de 

extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años). Por este motivo, estas especies 

han sido incluidas o listadas en alguna de las categorías de conservación que significan amenaza. Esas listas son 

conocidas frecuentemente como Listas de Especies Amenazadas. Lista de Especies con Problemas de Conservación o 

Lista Rojas. 
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encuentra el Parque Tagua-Tagua (aprox. 30 km2), al Parque del Estuario - ex Factoría 

(aprox. 17 km2), el fundo Arrayán o Chilco (aprox. 0,683 km2), el predio Termas de 

Sotomó (aprox. 1,77 km2) y el Parque Río Puelo (aprox. 26,9 km2) (Núñez-Ávila et al., 

2013).  Todas las áreas protegidas pueden ser identificadas en el mapa de la Figura 3.  

 
Figura 3. Comuna de Cochamó con detalle de áreas protegidas del estado y privadas.  

Fuente: Elaboración propia, 2018.  

Considerando que la superficie de la comuna comprende 3.910 km2, las áreas protegidas 

de la comuna corresponden aproximadamente a un 9,8% de la superficie, siendo de este 

porcentaje un 7,92% bajo el SNASPE y un 1,88% bajo iniciativas privadas de 

conservación.  

Respecto del recurso hídrico, la cuenca del río Puelo tiene un caudal medio anual de 641 
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m3/s, lo que la convierte en la tercera cuenca con mayor caudal promedio de los ríos 

principales de Chile (DGA, 2016). Esto se condice con los datos de los potenciales 

hidroeléctricos y de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos 

constituidos en la cuenca, los cuales demuestran ser de alto potencial (Figura 4 y Figura 

5). En la Figura 4, se resume el potencial disponible estimado entre las cuencas de los 

ríos Aconcagua y Puelo. El factor de planta corresponde a la razón entre la potencia media 

anual acumulada del conjunto de las centrales y la capacidad instalada (potencia teórica 

de diseño) acumulada, es decir, un factor de planta para la “cuenca” (Santana, 2014). En 

este caso, la estimación en cuanto a la capacidad instalable de la cuenca del río Puelo 

correspondería a 811,9 MW potenciales correspondientes a 21 centrales de paso de 

diferente escala, con un factor de planta de 0,62 promedio.  

 

 

Figura 4. Capacidad instalable (barras) y factor de planta medio (línea) por cuenca. 

Fuente: Santana, 2014. 

 

Una capacidad instalable relativamente alta, sumado a un potencial uso del recurso 

hidroeléctrico a partir de nuevas centrales que aprovechen el alto caudal de la cuenca, 

podría explicar el alto interés hidroeléctrico en la comuna, lo que se afirma con los datos 

de derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos en ella, transformándola en la 

tercera comuna que acumula mayor cantidad de derechos constituidos en la Región de 

Los Lagos, sumando un total de 1.280,28 m3/s en 199 derechos. En paralelo, la comuna 

de Cochamó cuenta con derechos de aprovechamiento no consuntivos solicitados de 

6.555,1 m3/s en 215 solicitudes, de los cuales 5.032,2 m3/s corresponden a la cuenca del 

río Puelo, transformando a esta cuenca como la con mayor caudal medio solicitado de la 

región (DGA, 2018) (Figura 5).  
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Figura 5. Caudal Medio Constituido en la Región de Los Lagos. 

Fuente: Explorador de Derechos de Aprovechamiento de Aguas No Consuntivos (DGA, 

2018). 

 

De los 1.280,28 m3/s de caudal medio constituido de la comuna de Cochamó, un 96,7% 

corresponden a la cuenca del Río Puelo (1.238,05 m3/s). 

4.1.2. Caracterización sociocultural y demográfica 

La comuna de Cochamó contaba con 4.363 habitantes en 2002 (INE, 2002), y han 

disminuido a 4.023 INE (2017), lo que indica una disminución de la población de 8%, 

siendo la cuarta comuna con menor población de la Región de Los Lagos después de 

Palena, Futaleufú y Puqueldón. La densidad poblacional comunal es de 1 habitante por 

km2, lo que se condice con el carácter 100% rural de la comuna. Del total de población 

actual, un 45,4% se identifica como mujer y un 54,6% como hombre (INE, 2017).  

Dentro de la comuna existe un 2% de población migrante que, en su mayoría, proviene 

de Argentina (65,4%), seguido de Colombia (3,7%) y de otros (30,9%)18. La relación de 

la población comunal con Argentina se debe a la histórica conexión cordillerana entre 

ambos países, puesto que comparten la cuenca del río Puelo y con ello un flujo de 

materiales importante para la economía de la zona. Esto a su vez, ha demarcado la propia 

cultura de ambas poblaciones, al existir relaciones familiares y amistosas entre habitantes 

de las provincias argentinas aledañas (Neuquén, Río Negro y Chubut) y los habitantes de 

la comuna de Cochamó.  

Por otro lado, según la encuesta de Caracterización Social Nacional (CASEN) del periodo 

                                                 
18 Según INE 2017, la categoría “Otros” no fue especificada.  
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2011-201319, la comuna de Cochamó presenta un porcentaje de personas en situación de 

pobreza por ingresos de un 29,5%; esto es un 11,9% mayor que el porcentaje regional y 

15,1% mayor que el nacional (BCN, 2017).  

En cuanto a los pueblos originarios, un 16% de la población se siente o identifica como 

parte de un pueblo originario. Dentro de este porcentaje, un 93,4% se identifica como 

Mapuche, 0,8% como Rapa Nui, 0,8% como Aymara, 0,5% como Yagán o Yámana, 0,2% 

como Quechua y 0,6% como otro, además de un 3,7% que si bien se identifica como parte 

de un pueblo originario, no tiene claro cuál es éste (INE, 2017). Pese a estos porcentajes, 

dentro de la comuna existe una comunidad indígena que forma parte del Registro 

Nacional de Comunidades y Asociaciones Indígenas de la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena (CONADI) bajo el amparo de la Ley Nº19.253, la cual agrupa a 13 

familias pertenecientes a la Comunidad Mapuche Domingo Cayún Panicheo, la que se 

ubica en la localidad de Segundo Corral y sus alrededores. 

Según INE (2002)20, la población comunal es mayoritariamente de religión católica, 

representada por un 88,2% (un 18% más que a nivel país), seguido por un 6,51% de 

población evangélica (un 8,63% menos representativa que a nivel país), un 2,42% se 

declara representada por otra religión, y un 2,88% se declara ateo o agnóstico o no 

representada por ninguna religión. 

Respecto a educación, en la comuna de Cochamó existen 14 establecimientos 

educacionales municipales con una matrícula de 544 estudiantes (Ministerio de 

Educación, 2014; citado por BCN, 2017). De las personas en edad de escolaridad 

obligatoria, un 95% de la población asistió (o asiste) a la educación básica y un 77% a la 

educación media. A su vez, un 13% de la población ha asistido a la educación superior, 

con una tasa de término de estudios superiores de un 85% (INE, 2017). En cuanto a los 

niveles de alfabetismo, no existen datos oficiales comunales21. 

 

Una situación relevante es la migración que existe de jóvenes para estudiar en la ciudad, 

ya sea para educación escolar, media o superior, situación que se relaciona con la 

búsqueda de mejores oportunidades de formación (LOF, 2012), lo que se ve reflejado en 

la Figura 6, correspondiente a la pirámide poblacional del último censo, en la cual el rango 

de edad correspondiente a los tramos de edad de 15-19 años y 20-24 es levemente menor 

que de los tramos colindantes.  

                                                 
19 Se utiliza la encuesta CASEN del periodo 2011-2013, debido a que las de los años 2015 y 2017 no incluyen en su 

metodología la caracterización de la pobreza a nivel comunal, y a su vez, la comuna de Cochamó es una de las 22 

comunas que no son parte de la cobertura de estas dos últimas encuestas debido a dificultad de acceso. 
20 Cabe señalar que, a la fecha de la presente investigación, los resultados del CENSO 2017 publicados por INE no 

daban cuenta de las creencias religiosas de la Comuna de Cochamó. 
21 A nivel oficial, y desde el año 2015, solo la encuesta CASEN contempla preguntas de alfabetismo a nivel comunal. 

Sin embargo, tanto en su versión 2015, como 2017, la comuna de Cochamó fue una de las 22 comunas no cubiertas por 

esta encuesta debido a la dificultad de acceso, por lo que a la fecha del presente estudio no se tienen datos oficiales de 

alfabetismo a nivel comunal. 
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Figura 6. Pirámide poblacional comuna de Cochamó 

Fuente: INE, 2017 

 

En cuanto al acceso al agua potable, el 36% de las viviendas cuenta con una conexión a 

una red pública de agua, mientras que el resto de las viviendas cuenta con un acceso 

privado al agua mediante conexiones con vertientes o arroyos naturales, pozos u otros 

(INE,2017). En relación a la electricidad, no existe información oficial, sin embargo, son 

varios los sectores de la comuna que no cuentan con acceso a una red de distribución 

eléctrica22. 

 

Aislamiento de la comuna  

El contexto social, geográfico y demográfico de la comuna de Cochamó le ha dado la 

caracterización necesaria para que sea clasificada como zona aislada según diversos 

estudios y publicaciones.  

 

Así, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), dependiente 

del Ministerio del Interior, ha desarrollado tres estudios de diagnóstico y propuesta para 

territorios aislados. El primero fue elaborado por el Instituto de Geografía de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile el 1999. El segundo consistió en una actualización de dicho 

diagnóstico, realizado el 2008 por el Departamento de Estudios y Evaluación de 

SUBDERE, mismo departamento que elaboró el tercero, en el que se formularon cambios 

metodológicos para la identificación de territorios en condiciones de aislamiento (2011). 

                                                 
22 Aseveración generada a partir de entrevistas realizadas en la comuna de Cochamó. 
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Sobre el primero de ellos, desarrollado por Arenas et al. (1999) clasifica a Cochamó como 

una de las comunas con altos índices de Aislamiento Crítico a nivel nacional (según 

criterios de aislamiento físico, administrativo-institucional, demográfico, socio-cultural, 

y económico-presupuestario). El segundo, desarrolla esta metodología y suma a los 

criterios de estudio anterior el de “acceso a servicios”, incluyendo en ello no sólo la 

presencia de servicios, sino también la cobertura y tiempos de acceso a ellos. Con esto, 

se consolida a la comuna de Cochamó como comuna aislada, al ubicarla como la décima 

comuna con mayor índice de aislamiento del país.  

 

Sobre el último, realizado por la Unidad de Análisis Territorial de la SUBDERE (2011), 

se define territorios aislados (símil al “grado de aislamiento” de una comuna) como la 

interacción existente entre los componentes de Aislamiento Estructural (que implica 

variables de habitabilidad del medio, distancia y tiempo de la sede comunal a la capital 

regional y a la ciudad principal más cercana, el porcentaje de adultos mayores, y la 

diferencia de población entre el Censo 2002 y la proyección de población para el año 

2009) con la componente Grado de Integración (referente a tiempos de acceso a hospitales 

públicos y centros urbanos con mayor comercio y competencia bancaria, la presencia de 

educación secundaria, y el acceso a telecomunicaciones). Con ello, conceptualmente, el 

Grado de integración de los territorios mitigaría las condiciones de Aislamiento 

Estructural, es decir, mientras mayor sea el grado de integración de un territorio, menor 

efecto tendrán las condiciones de aislamiento estructural.  

 

Esta nueva configuración metodológica para la clasificación de comunas en función de 

su aislamiento hizo que la comuna de Cochamó pasara de ser la 10ma comuna con mayor 

índice de aislamiento en Chile (SUBDERE, 2008) a ser la 99va (SUBDERE, 2011). 

 

Este cambio sustancial puede atribuirse a diversos elementos metodológicos, sin 

embargo, uno que destaca es el uso de la denominada “sede comunal” (la cual 

corresponde a la zona o localidad donde se ubica la mayor cantidad de servicios públicos 

y privados dentro de una comuna) como punto de referencia para la toma de tiempo de 

acceso y distancia de servicios por parte de la población comunal. Para el caso de la 

comuna de Cochamó, la sede comunal corresponde a la localidad de Río Puelo, lo que es 

de especial relevancia, pues, por ejemplo, la diferencia en acceso a servicios y tiempos de 

acceso entre la sede comunal y la capital regional, versus otras entidades rurales de la 

comuna con la capital regional, es considerable. Según el mapa de tiempos de acceso de 

la comuna de Cochamó elaborado por el Departamento de Geografía del INE (2015) (), 

existen rangos de diferencia de tiempo de acceso entre algunas entidades rurales y la sede 

comunal de entre dos y hasta más de ocho horas, lo que configura contextos de acceso a 

servicios y tiempos para ello muy diferenciados según la zona de la comuna donde se 

habite. Estos tiempos de acceso son de mayores magnitudes cuando se refiere a entidades 

rurales pertenecientes al sector cordillera de la comuna, versus el sector estuario, 

generando una brecha considerable en cuanto al grado de aislamiento según sector. En 

cualquier caso, los indicadores de los tres estudios consideran la característica de 

dificultad de acceso y conexión que tiene la comuna de Cochamó. 
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4.1.3. Caracterización económica-productiva 

En la comuna de Cochamó las actividades económicas principales corresponden a la 

silvo-agropecuaria, pesca y acuicultura, y comercio, seguida de construcción y turismo 

(INE, 2002). Un sector menor realiza producción maderera a través de aserraderos de 

mediana y pequeña escala, como también la recolección y venta de productos forestales 

no madereros (Vásquez, 2004). Estas actividades tienen distintos porcentajes de 

desempeño según ubicación en la comuna.  

 

Actualmente, un 53% de los habitantes de la comuna declaran trabajar, de los cuales un 

36% lo hace en el sector primario, un 3% en el sector secundario, y un 61% en el sector 

terciario (INE, 2017), lo que habla de la gran importancia de los sectores primarios, como 

los sectores agropecuarios y pesqueros, y terciarios como los servicios turísticos y de 

comercio.  

 

En relación a la actividad silvo-agropecuaria, destaca la conformación de agricultura 

familiar campesina, así como de comercialización de pequeña y mediana escala de 

productos y subproductos derivados de la actividad silvo-agropecuaria, tales como 

producción hortícola, frutícola, de recolección de productos forestales no madereros y 

derivados de la apicultura. En paralelo y en menor porcentaje, existe una producción 

forestal maderera: del total de superficie apta para explotación, el 85,27% es de superficie 

agropecuaria, mientras que el restante 14,73% corresponde a superficie forestal (Censo 

Agropecuario, 2007, citado por INE, 2018).  

 

Respecto a la actividad turística, ésta se vincula principalmente a los atractivos naturales 

del sector, donde existe gran número de cuerpos de agua, como también altas cumbres y 

bosques. Es por esto que las cuencas de los ríos Puelo y Cochamó fueron declaradas Zona 

de Interés Turístico (ZOIT) en 200723. En este sentido, la pesca deportiva, cabalgatas, 

“trekking” o caminatas, baño, observación de flora y fauna, “rafting” o descenso 

deportivo de río en balsas, “camping” o campamentos, entre otras, son las actividades que 

más se desarrollan en la zona, sin embargo, si bien se considera como un potencial 

productivo futuro, en la actualidad se encuentra en un estado incipiente de explotación, 

debido básicamente a la ausencia de infraestructura y servicios de apoyo (LOF, 2012), 

tales como red de alcantarillado, acceso a electricidad y agua potable, y transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Resolución N°567 del año 2007 del Servicio Nacional de Turismo “Declara Zona de Interés Turístico Nacional Áreas 

de las cuencas de los ríos Puelo y Cochamó de la región de Los Lagos”  
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4.2. Síntesis del Proyecto Central de Pasada Mediterráneo (CPM) 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de la recopilación de 

antecedentes referentes al proyecto CPM, proyecto cuya tramitación ambiental fue central 

en el desarrollo del conflicto socioambiental tratado en este estudio. Estos resultados 

corresponden a una síntesis del EIA, la cronología de su tramitación ambiental y procesos 

judiciales, y la descripción de los procesos de participación ciudadana, tanto dentro del 

marco de los procesos del SEIA, como fuera de él. Con esta información se logra 

caracterizar el proyecto en función de los objetivos de este estudio. 

4.2.1. Estudio de Impacto Ambiental 

La presente síntesis contempla los siguientes puntos del EIA del proyecto CPM: (a) literal 

de ingreso, (b) descripción de proyecto, (c) línea de base, (d) evaluación de impacto 

ambiental, (e) medidas de mitigación, compensación y reparación.  

 

a) Literal de Ingreso: El proyecto ingresa al SEIA considerando las letras a), b) y c) del 

artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental24, y se 

presenta a través de un Estudio de Impacto Ambiental, ya que se considera un potencial 

riesgo a la salud de la población producto de las emisiones de ruido durante la 

construcción; una potencial afectación de la fauna silvestre y flora con problemas de 

conservación durante la etapa de construcción; y una probable alteración en el paisaje a 

partir de la Línea de Transmisión durante la etapa de operación.   

 

b) Descripción de Proyecto: El proyecto CPM, perteneciente a Mediterráneo S.A., 

corresponde a la construcción y operación de una central hidroeléctrica de pasada de 210 

MW de capacidad instalada, que se ubicaría en el sector de la confluencia del río 

Torrentoso con el río Manso, sector denominado La Junta; dentro de la cuenca del río 

Puelo (sub-cuenca del río Manso), comuna de Cochamó, región de Los Lagos (Figura 7). 

La vida útil proyectada del proyecto es de 50 años o más, y contempla una inversión de 

US$400.000.000 aprox. Dadas estas características, este proyecto hidroeléctrico de 

pasada se considera el de mayor generación eléctrica del país. 

 

La captación y restitución de las aguas que se utilizarían para la generación de energía se 

efectuaría en el río Manso, llevando el agua captada mediante túneles subterráneos. La 

distancia existente entre ambos puntos sería de 5525 m, un desnivel de 139 m, y el caudal 

máximo de captación sería de 171 m3·s-1. Las obras de la central comprenden la 

bocatoma, ataguías, túnel de aducción, cámara de carga y colector de rechazos, obras de 

evacuación de rechazos de carga, pique de presión, casa de máquinas y obra de 

restitución. La cantidad de generadores eléctricos serían dos, a través de dos turbinas, las 

cuales recibirían un caudal aproximado de 85,5 m3/s; y que generarían una cantidad de 

energía media anual estimada de 1.190 GWh.  

 

El proyecto también contempla la construcción de una línea de transmisión eléctrica de 

alto voltaje de tipo aérea, de doble circuito y tensión nominal (220 kV), que se 

desarrollaría desde la subestación construida para estos fines llamada “Alto Reloncaví”, 

                                                 
24  Específicamente, se hace referencia a los siguientes tipos de proyecto: a) Acueductos, embalses o tranques y sifones 

b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones, y c) Centrales generadoras de energía mayores a 

3 MW. 
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a un costado de la central, hasta la estación “Reloncaví”, ubicada en el sector Canutillar, 

en la costa este del Estuario de Reloncaví, recorriendo aproximadamente 63 km. Esta 

línea de transmisión constaría de 201 estructuras de acero galvanizado, de un máximo de 

altura de 41,2 m y la mínima de 22 m, con una franja de servidumbre para la línea de alta 

tensión promedio de 40 m de ancho, exceptuando las estructuras de suspensión que se 

ubicarían por sobre el estuario de Reloncaví, las cuales elevarían los conductores por 

sobre los 150 m (Figura 7) 

 

Figura 7. Ubicación de la Central de Pasada Mediterráneo y la línea de transmisión 

eléctrica  

Fuente: Elaboración propia, 2018.  

 

La superficie de las obras (central en superficie, línea de transmisión y subestaciones); la 

corta de vegetación para obras de la central y línea de transmisión; las obras 

complementarias (como talleres, casa de huéspedes, bodegas, caminos, huellas de 

servidumbre y botaderos); y la superficie de las instalaciones temporales (como 

campamentos, instalaciones de faena, plantas de áridos y hormigón, botaderos temporales 

y otros) tienen un área total de 350,3 ha (Cuadro 1). 
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Cuadro 1.Superficie a intervenir por el Proyecto CHPM 

Obras Superficie (ha) 

Obras principales 9,5 

Superficie de corta de vegetación 207,33 

Obras complementarias  34,88 

Instalaciones temporales 98,61 

Total 350,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de RCA del Proyecto (2014) 

 

Respecto a la mano de obra que generaría el Proyecto CPM, se estimó una demanda 

máxima de 600 trabajadores por mes para el periodo de construcción, con una demanda 

media estimada del orden de 330. La etapa de construcción comprendería un total de 42 

meses, y el “peak” o pico de trabajadores se produciría entre los meses 23 y 27. Una vez 

terminada la construcción, la central en su totalidad contaría con una planta de 12 

trabajadores. 

 

c) Línea base: La línea de base corresponde a una descripción detallada de diversos 

factores que se comprenden dentro del área de influencia definida por el proyecto. 

Constituye uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N° 19.300, sobre Bases 

Generales del Medio Ambiente para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo 

cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los 

elementos del medio ambiente. La línea base de este proyecto realizó un levantamiento 

de información de las siguientes componentes: Edafología, Ruido, Paisaje, 

Geomorfología, Recursos Hídricos, Flora y Vegetación, Fauna, Limnología, Medio 

Humano, Planificación Territorial, Turismo y Patrimonio Cultural. 

 

d) Evaluación de Impacto Ambiental: A partir de la evaluación y calificación de los 

impactos ambientales se determinó que en la etapa de construcción del Proyecto existen 

16 impactos potenciales (2 positivos y 14 negativos), de los cuales sólo 4 se asocian a la 

necesidad de presentar un EIA. Estos son: 

 

 Riesgo a la salud de la población debido a emisiones sonoras, específicamente en 

6 receptores. 

 Efectos adversos significativos en las poblaciones de fauna terrestre (alteración 

de su abundancia y distribución), por pérdida en la calidad del hábitat, durante la 

etapa de construcción de las obras superficiales del Proyecto (Central y Línea). 

 Efectos adversos significativos sobre la fauna en categoría de conservación 

(Alteración de su distribución), durante la etapa de construcción de las obras 

superficiales del Proyecto (Central y Línea). 

 Efecto adverso significativo en el recurso natural producto de la pérdida de 

especies de flora en categoría de conservación durante la etapa de construcción de 

las obras superficiales del Proyecto. 

  

El resto de los impactos que no son aquellos que dan origen a presentar EIA se asocian 

con: Calidad del Aire (1), Ruido (1), Paisaje (1), Suelo (1), Biota (1), Biota Acuática (1), 

Calidad del Agua (1), Turismo (2), y Medio Humano (3), de los cuales 2 son impactos 

positivos asociados a la mejora en los sistemas de vida de la dimensión socio-económica 

y de la dimensión de bienestar social básico.   
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A su vez, para la etapa de operación y mantención del proyecto, se identificaron 6 

impactos, de los cuales solo uno (1) se asocia a la necesidad de presentar EIA. Este 

impacto es de Alteración Significativa del valor paisajístico de la zona de emplazamiento 

de las obras de la Línea de Transmisión. El resto de los impactos en esta etapa (5), y que 

no son aquellos que dan origen a presentar este EIA se asocian con: Paisaje (1), Biota (1), 

Biota Acuática (1), Turismo (1), Calidad del Aire (1), este último es un impacto positivo. 

 

e) Medidas: Las principales medidas de mitigación para los impactos que dan origen a 

presentar EIA, durante la construcción se relacionan con: implementación de barreras 

acústicas para mitigar el ruido, plan de rescate y relocalización de especies de fauna, plan 

de perturbación controlada para la fauna, plan de rescate y relocalización de especies 

arbóreas y de especies de flora con problemas de conservación. Para la etapa de operación 

las medidas principales se relacionan con minimizar intervención superficial y el diseño 

de la línea con materiales opacos con baja reflectividad.     

4.2.2. Cronología asociada al proyecto CPM 

 A continuación, se presentan los principales hitos asociados al Proyecto CHPM en su (a) 

etapa de tramitación ambiental, desde el ingreso del EIA hasta la aprobación, y (b) los 

hitos ocurrido posterior a la aprobación del EIA.  

 

a) Tramitación de la Evaluación Ambiental: A continuación, se presentan los trámites 

relevantes del proceso de evaluación ambiental del proyecto Central de Pasada 

Mediterráneo secuenciados en el tiempo: 

 

 07 de julio de 2011  Presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

 

 16 de febrero de 2012  Informe Consolidado Nº 1 de Solicitud de Aclaraciones, 

Rectificaciones y/o Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 

"Central de Pasada Mediterráneo" (ICSARA). 

 

 14 de septiembre de 2012  Adenda N° 1 en respuesta a la Solicitud de 

Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones a la Adenda del Proyecto "Central 

de Pasada Mediterráneo". 

 

 30 de octubre de 2012  Informe Consolidado Nº 2 de Solicitud de 

Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental 

del Proyecto "Central de Pasada Mediterráneo" (ICSARA). 

 

 12 de julio de 2013  Adenda Nº 2 en respuesta a la Solicitud de Aclaraciones, 

Rectificaciones o Ampliaciones a la Adenda del Proyecto "Central de Pasada 

Mediterráneo". 

 

 30 de octubre de 2012  Informe Consolidado Nº 3 de Solicitud de 

Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental 

del Proyecto "Central de Pasada Mediterráneo" (ICSARA).  

 

 08 de agosto de 2013  Pronunciamiento a Adenda N°2 por parte de la I. 

Municipalidad de Cochamó ante el Servicio de Evaluación Ambiental, destacando 

los perjuicios que el proyecto trae a los objetivos comunales y las eventuales faltas 
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normativas del EIA del proyecto.  

 

 07 de enero de 2014  Adenda Nº 3 en respuesta a la Solicitud de Aclaraciones, 

Rectificaciones o Ampliaciones a la Adenda del Proyecto "Central de Pasada 

Mediterráneo". 

 

 16 de febrero de 2014  Informe Consolidado de la Evaluación de Impacto 

Ambiental (ICE). 

 

 06 de marzo de 2014  Comisión de Evaluación de la región de Los Lagos 

califica favorablemente al proyecto “Central de Pasada Mediterráneo” 

otorgándole la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). 

 

b) Hitos posteriores a la aprobación de la RCA del Proyecto CPM: A continuación, 

se presentan los hechos relevantes del proceso de presentación de alegatos (ej.: 

reclamaciones y casaciones) posteriores al proceso de evaluación ambiental, es decir, 

alegatos en torno al permiso ambiental otorgado (RCA) del proyecto Central de Pasada 

Mediterráneo en el Comité de Ministros, el Tercer Tribunal Ambiental de Chile, y 

finalmente la Corte Suprema de Justicia de Chile:  

 

 09 de mayo de 2014  Ingreso de Recurso de Reclamación en contra de la 

calificación favorable del Comité de Ministros para el proyecto Central de Pasada 

Mediterráneo, por parte del sr. José Horacio Cayún Quiroz. 

 

 29 de enero de 2015  Rechazo de recurso de Reclamación por parte del Comité 

de Ministros. 

 

 26 de febrero de 2016  Corporación Puelo Patagonia ingresa recurso de 

Reclamación al Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, en contra del rechazo del 

recurso previamente ingresado en el Comité de Ministros del SEA, buscando 

revertir la calificación favorable del servicio hacia el proyecto CPM mediante su 

RCA.  

 

 08 de marzo de 2016  Admisión del Recurso de Reclamación en el Tercer 

Tribunal Ambiental de Chile  

 

 18 de noviembre de 2016  Tercer Tribunal Ambiental acoge y falla 

favorablemente ante el recurso de reclamación emitido por el sr. José Horacio 

Cayún Quiroz, invalidando así la Resolución Exenta N°105 de 29 de enero de 

2016, dictada por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, que 

ejecutó el acuerdo N°16/2015 del Comité de Ministros, adoptado en la sesión 

ordinaria del 2 de noviembre de 2015, como también la Resolución de 

Calificación Ambiental N°128 de 6 de marzo de 2014, dictada por la Comisión de 

Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos.  

 

 29 de diciembre de 2016  Ingreso de Recurso de Casación por parte de la 

empresa Mediterráneo S.A. en conjunto con el Servicio de Evaluación Ambiental 

ante la Corte Suprema de Chile, con el objetivo de revertir el fallo del Tercer 

Tribunal Ambiental y buscar la reactivación del permiso ambiental del proyecto. 
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 29 de noviembre de 2017  Corte Suprema confirma anulación de RCA de la 

Central de Pasada Mediterráneo efectuada por el Tercer Tribunal Ambiental.  
 

 Abril de 2019  Mediterráneo S.A. no ha informado si presentará un nuevo EIA 

a evaluación. 

4.2.3. Participación ciudadana del proyecto CPM 

Este proceso de conflicto se vio marcado por la contraposición de posturas referentes al 

proyecto hidroeléctrico Central de Pasada Mediterráneo entre la comunidad local, el 

Estado de Chile (a través del Servicio de Evlauación Ambiental), los gobiernos locales 

(como la I. Municipalidad de Cochamó y el Gobierno Regional) y el privado titular del 

proyecto (Mediterráneo S.A.). Así, y bajo la información recopilada, se puede señalar que 

los principales actores involucrados en este conflicto fueron: 

 Mediterráneo S.A. 

 Comunidad Mapuche Domingo Cayún Panicheo 

 Ilustre Municipalidad de Cochamó  

 Corporación Puelo Patagonia 

 Movimiento Puelo Sin Torres 

 Intendencia Regional de Los Lagos 

 Servicio de Evaluación Ambiental 

 Movimiento Mujeres Sin Fronteras 

 Juntas de Vecinos del valle del río Puelo y Cochamó 

 Movimiento Patagonia Sin Represas 

 Sociedad civil  

 

Con ello, se procederá a dar un contexto general de este conflicto en cuanto a la 

participación ciudadana formal enmarcada en la legislación y reglamentación chilena en 

materia ambiental, para finalmente ahondar en la participación ciudadana de carácter 

informal, entendida como aquella participación ciudadana sin una estructura 

prestablecida y que no está reglamentada ni considerada en el marco legal y normativo.  

 

a) Contexto general: El inciso 1° del artículo 4 de la Ley 19.300 de Bases Generales del 

Medio Ambiente (LBGMA) ordena que es deber del Estado facilitar la participación 

ciudadana; aspecto que es reflejado también en la Declaración de Río (1992), la cual 

establece que   

el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos 

los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda 

persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente 

de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los 

materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como 

la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los 

Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 

población poniendo la información a disposición de todos (ONU, 2012. 

Declaración de Río, Principio 10). 

Este principio – el de participación – se plasma de manera prácticamente transversal en 

todos los instrumentos de gestión ambiental que regula la LBGMA. Estas aplicaciones se 
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podrían clasificar en tres tipos de participación: procesal (mediante la posibilidad de ser 

parte de la toma de decisiones regulatorias y de evaluación), institucional (incorporando 

a la ciudadanía en órganos de Administración del Estado), y contencioso (en cuanto a 

poder reclamar administrativa y jurisdiccionalmente respecto de la forma y fondo en que 

se haya adoptado las decisiones públicas) (Guzmán, 2012). 

La participación ciudadana es también abordada en el reglamento SEIA, la cual define 

que su objetivo comprende los derechos a acceder y conocer el expediente físico o 

electrónico de la evaluación, formular observaciones y obtener respuesta fundada de ellas, 

para lo cual define una serie de procedimientos y mecanismos para asegurar este objetivo 

mediante la garantía de derechos por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 

asociados al cumplimiento de los objetivos del proceso de participación explicitados entre 

los artículos 82 y 96, comprendidos en el título V del reglamento. 

A tal efecto, la LBGMA establece que cualquier persona, natural o jurídica, podrá 

formular observaciones al estudio de impacto ambiental, ante el organismo competente 

(Comisión de Evaluación Ambiental, o Director Ejecutivo del SEA, según corresponda), 

para lo cual dispondrán de un plazo de sesenta días, contado desde la respectiva 

publicación del extracto (artículo 29, inciso 1°) y que el Servicio de Evaluación 

Ambiental considerará las observaciones como parte del proceso de calificación y deberá 

hacerse cargo de éstas, pronunciándose fundadamente respecto de todas ellas en su 

resolución a través de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que se estimen 

pertinentes (artículo 29, inciso 3°) (Guzmán, 2012). 

Ahora bien, si en ellos no se hubieren solicitado aclaraciones, rectificaciones o 

ampliaciones a la Declaración, se elaborará el Informe Consolidado de la Evaluación a 

que se refiere el artículo 44, estableciendo que  

cualquier persona, natural o jurídica, cuyas observaciones señaladas en los incisos 

anteriores no hubieren sido debidamente consideradas en los fundamentos de la 

resolución de calificación ambiental, podrá presentar recurso de reclamación de 

conformidad con lo señalado en el artículo 20, impugnación que en todo caso no 

suspenderá los efectos de la resolución (artículo 78, inciso 3°).  

b) Participación ciudadana en el SEIA: El reglamento del SEIA establece que una vez 

acogido a trámite un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según corresponda, y 

en los casos de los artículos 92 (derecho a participar cuando existan modificaciones del 

estudio) y 96 (derecho a participar cuando existan modificaciones sustantivas a la 

declaración), declara: 

 

El Servicio de Evaluación Ambiental deberá realizar actividades de información 

a la comunidad, adecuando las estrategias de participación ciudadana a las 

características sociales, económicas, culturales y geográficas de la población del 

área de influencia del proyecto en evaluación, con la finalidad de que ésta conozca 

el procedimiento de evaluación ambiental, los derechos de los cuales disponen 

durante él, el tipo de proyecto o actividad en evaluación que genera la 

participación y los principales efectos de dicha tipología. (Decreto Supremo N°40, 

2012, p. 64). 

Junto con ello, el Servicio deberá propiciar una instancia de encuentro entre el titular y la 
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comunidad, con el objeto que ésta se informe sobre las particularidades del proyecto o 

actividad, destacando lo siguiente: 

Estas actividades deberán realizarse oportunamente en un lenguaje sencillo, 

directo y de fácil comprensión para la comunidad. De estas actividades deberá 

quedar constancia en el expediente. Todas las observaciones ciudadanas que sean 

admisibles deberán ser consideradas como parte del proceso de calificación 

ambiental y el Servicio deberá hacerse cargo de ellas, pronunciándose 

fundadamente en su resolución. Dicho pronunciamiento se incorporará en el 

Informe de Consolidado de Evaluación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el inciso 3° del artículo 29 de la Ley. (Decreto Supremo N°40, 2012, p. 65).  

Para este caso de estudio, la participación ciudadana del proyecto ocurrió desde el ingreso 

del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Central de Pasada Mediterráneo, hasta su 

Resolución de Calificación Ambiental (RCA), incluyendo en ese rango de tiempo a los 

procesos de modificaciones del estudio y correspondientes Adendas. 

Además de este proceso de participación ciudadana en el marco de la tramitación 

ambiental del proyecto, posteriormente existió un proceso judicial a partir de la RCA 

otorgada por el SEA, proceso que, si bien no es de participación ciudadana como tal, sí 

se configura como una continuidad de los efectos de la participación previa, y es reflejo 

de actos institucionales que dicen relación con la existencia de un conflicto en torno al 

proyecto.   

c) Actividades de PAC en el Proyecto CPM: A continuación, en el Cuadro 2 y Cuadro 

3, se presentan las actividades oficiales de participación ciudadana llevadas a cabo en el 

proceso de evaluación ambiental, proceso comprendido desde la presentación del Estudio 

de Impacto Ambiental hasta la Adenda N°3, llevadas a cabo por el Servicio de Evaluación 

Ambiental, y que son parte de un registro escrito en actas a modo de resultados de la 

actividad, las cuales están disponibles en el sistema público del Servicio de Evaluación 

Ambiental25. En este registro público se encuentra disponible sólo la información referida 

a las actividades de participación ciudadana relacionadas al proceso de tramitación 

ambiental del EIA (22 de diciembre de 2011 hasta 25 de septiembre de 2013) y del 

proceso ligado a la Adenda N°2 (18 de enero de 2013 hasta 05 de abril de 2013). No 

existe información publicada en cuanto a procesos de PAC relacionados a la Adenda N°1 

ni la Adenda N°3, dado que los ICSARA generados no incluyeron aclaraciones, 

rectificaciones y/o ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto que 

requieran generar procesos de PAC según establece el reglamento del EIA.  

En las actividades acá presentadas destaca la presentación del titular ante la comunidad, 

así como la generación de instancias expositivas donde la comunidad convocada tuvo la 

oportunidad de conocer el proyecto y generar consultas; así también hubo instancias 

especiales para la generación de observaciones ciudadanas con una guía del servicio de 

evaluación ambiental. 

 

Además, se presenta un mapa con la ubicación de los distintos poblados de la cuenca, a 

modo de facilitar la comprensión de los lugares donde se realizaron las actividades de 

PAC (Fig. 8). 

 

 

                                                 
25 http://seia.sea.gob.cl/expediente/xhr_pac.php?id_expediente=6360291 
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Figura 8. Cuenca con la identificación de los poblados. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Cuadro 2. Resumen de instancias formales de participación ciudadana bajo el EIA 

Instancia 
Fecha y 

duración 

N° 

Asiste

ntes 

Temas abordados Observaciones generales 

1. Focalización en 

Municipalidad de 

Cochamó 

Jueves 

22/12/2011

de 09:00 a 

17:00 hrs. 

10 - Personal del SEA entrega copia del Estudio 

de Impacto Ambiental (EIA) y se explica el 

proceso de evaluación ambiental.  

- Se focaliza a la población en el área de 

influencia con dirigentes vecinales y/o 

representantes de organizaciones sociales 

con la finalidad de proyectar reunión de 

apresto. 

- Se efectúa visita al área de emplazamiento 

del proyecto. 

- Convocatoria a través del 

servicio de mensajes de la 

radio “Reloncaví”. Se aborda 

el rol de la municipalidad en 

el proceso de PAC. 

- Se entregó material 

informativo escrito sobre 

cómo hacer observaciones 

ciudadanas. 

- Asiste personal municipal.  

- Metodología de la reunión: 

presentación expositiva.  

2. Capacitación 

ambiental ciudadana - 

Sector El Manso 

(sector Cordillera) – 

Comuna de Cochamó 

Miércoles 

04/01/2012 

22 - Se explica el proceso de Participación 

Ciudadana en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, la Ley General de 

Bases del Medio Ambienta y el proceso de 

evaluación ambiental.  

- Se entrega información respecto a la 

tipología del proyecto, su objetivo y 

principales externalidades. 

- Se entrega con material escrito (dípticos y 

cartillas) y se fija una fecha de encuentro 

entre el titular y la comunidad. 

- Convocatoria fue hecha con 

dos días de anticipación por el 

servicio de mensajes de la 

radio “Reloncaví”.  

- La reunión se realizó en la 

casa de un habitante del 

sector.  

- Se entregó material 

informativo escrito sobre 

cómo hacer observaciones 

ciudadanas.  

- Metodología de la instancia: 

presentación expositiva. 
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Instancia 
Fecha y 

duración 

N° 

Asiste

ntes 

Temas abordados Observaciones generales 

3. Capacitación 

Ambiental Ciudadana 

-Biblioteca Pública – 

Río Puelo  

(Comuna de 

Cochamó) 

Jueves 

05/01/2012, 

entre 11:30 

y 14:00 hrs. 

21 - Se explica el proceso de Participación 

Ciudadana en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, la Ley General de 

Bases del Medio Ambienta y el proceso de 

evaluación ambiental.  

- Se entrega información respecto a la 

tipología del proyecto, su objetivo y 

principales externalidades. 

- Se entrega con material escrito (dípticos y 

cartillas) y se fija una fecha de encuentro 

entre el titular y la comunidad. 

- Convocatoria realizada a 

través del servicio de 

mensajes de la radio 

“Reloncaví”, “Cochamó” y 

“Trauco”.  

- Reunión con tensión entre la 

comunidad y el SEA por 

preocupación ante 

externalidades negativas que 

podría generar el proyecto.  

- Se entregó material 

informativo escrito sobre el 

proceso de PAC.  

- Asiste personal municipal.  

- Metodología de la instancia: 

presentación expositiva. 

4. Capacitación 

Ambiental Ciudadana 

en Sede Junta de 

Vecinos Cochamó – 

pueblo Cochamó 

Jueves 

05/01/2012 

16 - Se explica el proceso de Participación 

Ciudadana en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, la Ley General de 

Bases del Medio Ambienta y el proceso de 

evaluación ambiental.  

- Se entrega información respecto a la 

tipología del proyecto, su objetivo y 

principales externalidades. 

- Se entrega con material escrito (dípticos y 

cartillas) y se fija una fecha de encuentro 

entre el titular y la comunidad. 

- Difusión por medio del 

servicio de mensajes de la 

radio “Reloncaví”, 

“Cochamó” y “Trauco”, 

además de carteles en lugares 

públicos. 

- Reunión con tensión entre la 

comunidad y el SEA, donde 

se muestra preocupación ante 

las externalidades negativas; 

además miembros de la 

comunidad llaman a 

organizarse para oponerse al 

proyecto.  

- Metodología de la instancia: 

presentación expositiva. 
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Instancia 
Fecha y 

duración 

N° 

Asiste

ntes 

Temas abordados Observaciones generales 

5. Capacitación 

Ambiental Ciudadana 

en Escuela rural sector 

Paso el León  

(sector Cordillera) 

Martes 

10/01/2012, 

entre 13:25 

y 14:30 

37 - Se explica el proceso de Participación 

Ciudadana en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, la Ley General de 

Bases del Medio Ambienta y el proceso de 

evaluación ambiental.  

- Se entrega información respecto a la 

tipología del proyecto, su objetivo y 

principales externalidades. 

- Se entrega con material escrito (dípticos y 

cartillas) y se fija una fecha de encuentro 

entre el titular y la comunidad. 

- Actividad convocada por el 

servicio de mensajes radio 

“Reloncaví”, a pesar de que 

en la zona no llega la señal de 

esa radio. 

- Destaca una mayor 

participación en comparación 

con actividades anteriores.  

- Se entrega material escrito a 

los asistentes, quienes 

muestran interés en conocer 

el proceso de observaciones 

ciudadanas.  

- Asisten funcionarios 

municipales.  

- Metodología de la instancia: 

presentación expositiva. 

6. Capacitación 

Ambiental Ciudadana 

en Sede Junta de 

Vecinos Pocoihuen  

(sector Estuario) 

comuna de Cochamó 

Jueves 

12/01/2012, 

18:30 a 

19:30 

5 - Se explica el proceso de Participación 

Ciudadana en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, la Ley General de 

Bases del Medio Ambienta y el proceso de 

evaluación ambiental.  

- Se entrega información respecto a la 

tipología del proyecto, su objetivo y 

principales externalidades. 

- Se entrega con material escrito (dípticos y 

cartillas) y se fija una fecha de encuentro 

entre el titular y la comunidad. 

- La convocatoria fue a través 

de la radio “Reloncaví”.  

- No asisten funcionarios 

municipales.  

- Se entrega material escrito 

con información del proceso 

de participación ciudadana.  

- Metodología de la instancia: 

presentación expositiva. 
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Instancia 
Fecha y 

duración 

N° 

Asiste

ntes 

Temas abordados Observaciones generales 

7. Capacitación 

Ambiental a 

Comunidad mapuche 

Cayún Panicheo en 

Casa lonko Segundo 

Cayún – sector Primer 

Corral 

(sector Cordillera) 

Sábado 

14/01/2012 

entre 13:20 

y 15:15 hrs. 

15 - Se explica el proceso de Participación 

Ciudadana en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, la Ley General de 

Bases del Medio Ambienta y el proceso de 

evaluación ambiental.  

- Se entrega información respecto a la 

tipología del proyecto, su objetivo y 

principales externalidades. 

- Se entrega con material escrito (dípticos y 

cartillas) y se fija una fecha de encuentro 

entre el titular y la comunidad. 

- Actividad convocada a través 

del servicio de mensajes de 

radio “Reloncaví”. 

- Asisten personas de la 

comunidad que habitan en 

distintos sectores de la 

cuenca. 

- Asiste un funcionario 

municipal.  

- Metodología de la instancia: 

conversación grupal.  

- No hay uso verbal ni escrito 

de la lengua mapuche 

(mapudungún).  

- Se entrega material escrito.  

8. Encuentro 

Comunidad – Titular 

en Sector El Manso  

(sector Cordillera, 

comuna de Cochamó) 

Lunes 

16/01/2012 

a las 11:00 

hrs. 

Sin 

inform

ación 

- Titular da a conocer las características del 

proyecto, y las medidas de mitigación, 

compensación y reparación.  

- Se atienden consultas de la comunidad. 

- Se levantan observaciones ciudadanas. 

- No existe acta del encuentro 

9. Encuentro 

Comunidad – Titular 

en Biblioteca Pública 

de Rio Puelo – sector 

Estuario comuna de 

Cochamó 

Martes 

17/01/2012, 

11:00 hrs. 

Sin 

inform

ación 

- Titular da a conocer las características del 

proyecto, y las medidas de mitigación, 

compensación y reparación.  

- Se atienden consultas de la comunidad. 

- Se levantan observaciones ciudadanas. 

- No existe acta del encuentro 

10. Encuentro 

Comunidad – Titular 

en Sede Junta de 

Vecinos Cochamó 

Martes 

17/01/2012, 

17:00 hrs. 

Sin 

inform

ación 

- Titular da a conocer las características del 

proyecto, y las medidas de mitigación, 

compensación y reparación.  

- Se atienden consultas de la comunidad. 

- No existe acta del encuentro 
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Instancia 
Fecha y 

duración 

N° 

Asiste

ntes 

Temas abordados Observaciones generales 

- Se levantan observaciones ciudadanas 

11. Encuentro 

Comunidad – Titular 

en Casa Lonko 

Segundo Cayún, 

Primer Corral (sector 

Cordillera – comuna 

de Cochamó) 

Miércoles 

01/02/2012, 

12:00 a 

15:00 

23 - Titular da a conocer las características del 

proyecto, y las medidas de mitigación, 

compensación y reparación.  

- Se atienden consultas de la comunidad. 

- Se levantan observaciones ciudadanas 

- Actividad convocada por el 

servicio de mensajes de la 

radio “Reloncaví”. 

- Asiste gerente general de 

empresa Mediterráneo S.A., 

funcionarios del SEA y 

equipo técnico de la 

consultora ambiental a cargo 

del EIA (Jaime Illanes & 

Asociados Consultora).  

- No asistieron funcionarios 

municipales.  

- Metodología del encuentro es 

de conversación grupal.  

12. Encuentro 

Comunidad – Titular 

en Sede social de la 

Junta de Vecinos de 

Cochamó (sector 

estuario – comuna de 

Cochamó) 

Jueves 

02/02/2012, 

entre 15:00 

y 17:15 hrs. 

23 - Titular da a conocer las características del 

proyecto, y las medidas de mitigación, 

compensación y reparación.  

- Se atienden consultas de la comunidad. 

- Se levantan observaciones ciudadanas 

- Convocatoria a través del 

servicio de mensajes de la 

radio Reloncaví, radio 

Cochamó y afiches de 

difusión. Asiste gerente 

general de la empresa 

Mediterráneo, personal de la 

consultora ambiental a cargo 

del EIA “Jaime Illanes y 

Asociados Consultores S.A.”, 

personal municipal y del 

SEA. 
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Instancia 
Fecha y 

duración 

N° 

Asiste

ntes 

Temas abordados Observaciones generales 

13. Encuentro 

Comunidad – Titular 

en Sede Social de la 

Junta de Vecinos de 

Pocoihuen Alto (sector 

estuario, comuna de 

Cochamó) 

Lunes 

06/02/2012, 

19:00 a 

23:00 hrs. 

28 - Titular da a conocer las características del 

proyecto, y las medidas de mitigación, 

compensación y reparación.  

- Se atienden consultas de la comunidad. 

- Se levantan observaciones ciudadanas. 

- Convocatoria a través del 

servicio de mensajes de la 

radio “Reloncaví”, radio 

“Cochamó” y afiches de 

difusión, además de la 

difusión realizada por la junta 

de vecinos. 

- Asiste gerente general de la 

empresa Mediterráneo, 

personal de la consultora 

ambiental a cargo del EIA 

“Jaime Illanes & Asociados 

Consultores S.A.”, el alcalde 

de la Municialidad de 

Cochamó, y personal del 

SEA. 
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Instancia 
Fecha y 

duración 

N° 

Asiste

ntes 

Temas abordados Observaciones generales 

14. Encuentro 

Comunidad – Titular 

en Biblioteca Pública 

de Río Puelo (Río 

Puelo, sector estuario 

de la comuna de 

Cochamó) 

Martes 

07/02/2012 

31 - Titular da a conocer las características del 

proyecto, y las medidas de mitigación, 

compensación y reparación.  

- Se atienden consultas de la comunidad. 

- Se levantan observaciones ciudadanas 

-  Convocatoria a través del 

servicio de mensajes de la 

radio “Reloncaví”, radio 

“Cochamó” y afiches de 

difusión.  

- Asiste gerente general de la 

empresa Mediterráneo, 

personal de la consultora 

ambiental a cargo del EIA 

“Jaime Illanes y Asociados 

Consultores S.A.”, personal 

de la Municialidad de 

Cochamó, y personal del 

SEA. 

- La reunión estuvo marcada 

por una abierta resistencia y 

oposición al proyecto, 

señalando que éste iría en 

desmedro del desarrollo 

social y turístico de la 

comuna. 
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Instancia 
Fecha y 

duración 

N° 

Asiste

ntes 

Temas abordados Observaciones generales 

15. Encuentro 

Comunidad – Titular 

en Casa sra. Hayde 

Andrade – Sector El 

Manso (del sector 

cordillera de la 

comuna de Cochamó) 

Martes 

07/02/2012, 

entre 11:30 

y 14:30 hrs. 

24 - Titular da a conocer las características del 

proyecto, y las medidas de mitigación, 

compensación y reparación.  

- Se atienden consultas de la comunidad. 

- Se levantan observaciones ciudadanas 

- Convocatoria a través del 

servicio de mensajes de la 

radio Reloncaví, radio 

Cochamó y afiches de 

difusión. Asiste gerente 

general de la empresa 

Mediterráneo, personal de la 

consultora ambiental a cargo 

del EIA “Jaime Illanes y 

Asociados Consultores S.A.”, 

el alcalde de la Municialidad 

de Cochamó junto a personal 

municipal, y personal del 

SEA. 

16. Encuentro 

Comunidad – Titular 

en Escuela Soberanía 

de Paso El León 

(sector cordillera de la 

comuna de Cochamó) 

Sábado 

11/02/2012 

18 - Titular da a conocer las características del 

proyecto, y las medidas de mitigación, 

compensación y reparación.  

- Se atienden consultas de la comunidad. 

- Se levantan observaciones ciudadanas 

- La actividad fue convocada a 

través del servicio de 

mensajes de la radio 

“Reloncaví” en horario de las 

12:00 y 14:00 hrs., de la radio 

local, mensajes por radio 

Handy (VHF) a través de 

aviso por Carabineros del 

Retén de Paso El León, y a 

través de afiches del SEA 

encargados a un vecino de la 

comuna.  

- Asistió el gerente general de 

la empresa Mediterráneo 

S.A., equipo técnico de la 

consultora, y dos funcionarios 

del SEA.  

- No asiste personal municipal.  
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Instancia 
Fecha y 

duración 

N° 

Asiste

ntes 

Temas abordados Observaciones generales 

17. Actividad de PAC 

por modificación 

sustantivo al proyecto 

en Adenda en 

Biblioteca pública de 

Río Puelo (sector 

estuario de la comuna 

de Cochamó 

Martes 

25/09/2013, 

entre 11:30 

y 17:20 hrs. 

90 - Se entrega información sobre el proceso de 

evaluación ambiental, participación 

ciudadana en el SEIA, y la Ley 19.300 sobre 

Bases Generales del Medio Ambiente, 

modificada por la ley 20.417. 

- Se anuncia un encuentro entre la ciudadanía 

y el titular del proyecto con la finalidad que 

este exponga y explique las modificaciones 

sustantivas al proyecto, sus principales 

impactos y medidas asociadas, así como 

también responder las preguntas de la 

comunidad. 

 

- No existe información sobre 

metodología de la 

convocatoria. 

- Asiste personal del SEA, de 

la empresa Mediterráneo y 

personal municipal.  

- Comunidad presente critica 

alcance de la PAC para 

sectores aislados de la 

comuna, así como las 

limitaciones en el uso de 

recursos tecnológicos para 

realizar observaciones.  

- Se cuestiona además la 

calidad de la información de 

línea base.  

- Se discute sobre medidas de 

compensación.  

- Por último, se reprocha el 

hecho de que el cambio del 

trazado (motivo de Adenda) 

sea considerada una medida 

de mitigación.  

Fuente: Expediente de Evaluación Ambiental Proyecto CPM, 2018.
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Cuadro 3. Resumen de instancias formales de participación ciudadana bajo la Adenda N° 2.  

Instancia Fecha Asistentes Temas abordados Inquietudes planteadas 

1. Junta de Vecinos # 6  

Vecinos Presidente: Isaac Almonacid 

En: Sede Social Junta de Vecinos #6 

Cochamó 

18-01-2013 25 

- Situación 

eléctrica nacional 

- Proyecto 

Central de pasada 

Mediterráneo 

- Conocer los beneficios para la Comuna 

- Alternativas del cruce del Estuario del Reloncaví, 

distintos al aéreo  

- Impacto de la Central en las actividades turísticas 

2. Junta de Vecinos # 23  

El Valle Presidente: Laura Rojas 

 

En: Sede social Junta de Vecinos 

#23 El Valle 

25-01-2013 28 

- Situación 

eléctrica nacional 

- Proyecto 

Central de pasada 

Mediterráneo 

- Acceso a una conexión eléctrica para la comuna, 

y que no suceda lo ocurrido con Canutillar 

- Posible beneficio de rebaja eléctrica 

- Alternativas del cruce del Estuario del Reloncaví, 

distintos al aéreo  

- Impacto de la Central en las actividades turísticas 

3. Junta de Vecinos # 7 Pocoihuén 

Alto Presidente: José Villarroel S. 

En: Sede Social Junta de Vecinos 

#7 Pocoihuén Alto 

25-01-2013 12 

- Situación 

eléctrica nacional 

- Proyecto 

Central de pasada 

Mediterráneo 

- Acceso a una conexión eléctrica para la comuna, 

y que no suceda lo ocurrido con Canutillar 

- Posibilidades de trabajo, una vez comenzado el 

proyecto 

4. Junta de Vecinos # 12 

 Pucheguín Presidente: Paulo Barría 

 

En: Sede Social Junta de Vecinos 

#12 Pucheguín 

30-01-2013 4 

- Situación 

eléctrica nacional 

- Proyecto 

Central de pasada 

Mediterráneo 

- Preocupación por los Impactos Ambientales del 

Proyecto 

- Preocupación por el cumplimiento de los 

compromisos medio ambientales 

- Preocupación por el # de hectáreas intervenidas 

por la línea 

- Inquietud por el cruce aéreo del Estuario del 

Reloncaví 

5. Junta de Vecinos # 21  

El Bosque Presidente: Jessica Oyarzo 

 

En: Sede Social Junta de Vecinos #21 

El Bosque 

01-02-2013 18 

- Situación 

eléctrica nacional 

- Proyecto 

Central de pasada 

Mediterráneo 

- Acceso a una conexión eléctrica para la comuna, 

y que no suceda lo ocurrido con Canutillar 

- Compensación de los Impactos del proyecto 

- Posibilidades de acceder a rebaja de la tarifa 

eléctrica 

- Inquietud por el cruce aéreo del Estuario del 

Reloncaví 

- Preocupación por la contaminación visual de las 

torres 
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Instancia Fecha Asistentes Temas abordados Inquietudes planteadas 

6. Junta de Vecinos # 2 Yates 

Presidente:  Sebastián Marín 

En: Sede Junta de Vecinos #2 Yates 

01-02-2013 23 

- Situación 

eléctrica nacional 

- Proyecto 

Central de pasada 

Mediterráneo 

- Posibilidad de acceder a puestos de trabajo 

- Posibilidades de acceder a rebaja de la tarifa 

eléctrica 

7. Junta de Vecinos # 4 Llanada 

Grande Presidente:  Dafne Chamorro 

 

En: Sede Social Junta de Vecinos #4 

Llanada Grande 

05-02-2013 41 

- Situación 

eléctrica nacional 

- Proyecto 

Central de pasada 

Mediterráneo 

- Posibilidad de acceder a puestos de trabajo 

- Posibilidad de un punto de conexión para el sector 

cordillera 

- Posibilidades de acceder a rebaja de la tarifa 

eléctrica 

- Necesidad de información constante por parte de 

las autoridades comunales 

- Preocupación por el uso de la barcaza 

- Posibilidad de que la empresa gestione una 

posible antena para comunicación celular 

8. Junta de Vecinos # 16 Rampa 

Presidente: Arnoldo Paredes 

 

En: Sede Social Junta de Vecinos # 

16 Rampa 

24-02-2013 18 

- Situación 

eléctrica nacional 

- Proyecto 

Central de pasada 

Mediterráneo 

- Posibilidades de acceder a rebaja de la tarifa 

eléctrica 

- Preocupación por la dimensión de las torres 

- Necesidad de información constante por parte de 

las autoridades comunales 

- Información acerca de la influencia 

electromagnética de los tendidos 

- Necesidad por las compensaciones y su 

materialización 

9. Junta de Vecinos #14  

Paso El León  

Junta de Vecinos #26 Torrentoso 

Presidentes: René Montero y Yolanda 

Valdera 

 

En: Sede Social Junta de Vecinos #14 

Paso El León 

21-04-2013 31 

- Situación 

eléctrica nacional 

- Proyecto 

Central de pasada 

Mediterráneo 

- Forma de operación de la Central de Pasada 

- Diferencias de una Central de Pasada y una 

represa 

- Posibilidad de acceder a puestos de trabajo 

- Necesidad de información constante por parte de 

las autoridades comunales 

- Solicitud a la empresa de que una vez que el 

proyecto se realice, se pueda ayudar en la 

construcción de un camino que una el sector de 
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Instancia Fecha Asistentes Temas abordados Inquietudes planteadas 

bocatoma con la localidad 

de paso El León para salir del aislamiento. 

10. Junta de Vecinos #15 Pocoihuén 

Bajo Presidente: José Vargas 

En: Sede Social Junta de Vecinos 

#15 Pocoihuén Bajo 

05-04-2013 17 

- Situación 

eléctrica nacional 

- Proyecto 

Central de pasada 

Mediterráneo 

- Posibilidad de acceder a puestos de trabajo 

- Necesidad de terminar su camino hasta el sector 

Playa 

- Acceso a una conexión eléctrica para la comuna, 

y que no suceda lo ocurrido con Canutillar 

 Fuente: Expediente de Evaluación Ambiental Proyecto CPM, 2018. 
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Dentro de estas actividades, en complemento con los resultados de las entrevistas 

realizadas, es posible comentar algunos aspectos tanto logísticos como del rol que juegan 

ciertos actores; donde se identificaron elementos positivos o que fortalecen el proceso de 

PAC, así como elementos negativos o que perjudican el proceso de PAC, identificando 

así algunas oportunidades de mejora. 

 

En primer lugar, cabe destacar la realización de una instancia de capacitación en el 

proceso de evaluación del proyecto, y otra posterior de encuentro con el titular para 

despejar dudas, con apoyo para la generación de observaciones ciudadanas en la misma 

instancia; lo que se hizo en los sectores de Pocoihuén, Cochamó, Río Puelo, el Manso, 

Paso el León y Segundo Corral. Se destaca también la presencia de autoridades locales 

en dichas instancias, como funcionarios de la Municipalidad de Cochamó en la mayoría 

de éstas, incluyendo al alcalde en las actividades realizadas en la localidad de Cochamó.  

 

En cuanto al tipo de difusión para las actividades existen algunos aspectos relevantes. Por 

reglamento del SEIA se indica que la difusión debe hacerse por un diario de circulación 

regional y una radio de alcance local, o, de no existir, de alcance provincial. Para este 

caso, existe una importante deficiencia en la difusión de las actividades, principalmente 

para las personas que habitan en el sector cordillera, debido a que áreas tanto de la zona 

de influencia directa como indirecta del proyecto no cuentan con acceso a diarios 

regionales ni locales, así tampoco con antenas que les permitan acceder a radios 

comunales o regionales. Con ello, se puede identificar, en algunos casos, el uso de 

radiotransmisores VHF, que sería, según la información recopilada en la investigación 

cualitativa, el único medio de comunicación por el cual las personas del sector cordillera 

pudieron haberse enterado de las actividades; esto, sin considerar que podría ser probable 

también que haya existido comunicación directa entre los vecinos u otra forma de 

comunicación.   

 

Por otro lado, y a partir de la espacialización de la PAC reflejada en la Figura 8, es posible 

indicar que no queda claro el criterio utilizado para la ubicación de las actividades 

participativas realizadas. Esto debido a que hubo varios sectores que no fueron 

considerados, o bien, no existió una logística suficiente para poder facilitar la 

participación de comunidades aisladas, principalmente del sector cordillera, 

pertenecientes al área de influencia indirecta, tales como Llanada Grande (el poblado más 

grande del sector cordillera), el sector Puerto Urrutia, Las Rosas, Ventisquero, Primer 

Corral, Lago Blanco, Los Guindos, Las Gualas, Tagua-Tagua, Las Horquetas y Las 

Rocas. Esto es relevante, pues una gran mayoría de las personas entrevistadas en este 

estudio, expresaron no haber conocido las convocatorias a las actividades de participación 

ciudadana, y, por ende, tampoco los plazos ni procedimientos para la realización de 

observaciones ciudadanas. Asimismo, los horarios de las actividades, en muchos casos 

podrían presentar dificultades para la participación de las personas, ya sea por horarios 

laborales de jornada completa o por labores tradicionales del campo. 

 

En cuanto al carácter de las actividades, se destaca el formato de presentaciones 

expositivas, donde podría existir una potencial oportunidad de mejora en cuanto a una 

implementación y uso de herramientas de facilitación de procesos participativos en 

contexto rural. En la misma línea, la exclusiva entrega de material complementario de 

carácter escrito, puede eventualmente ser un impedimento para algunas familias donde 

pudiese existir analfabetismo. Si bien no se tiene la cifra de analfabetismo de la comuna 

por cuestiones metodológicas de los estudios nacionales en esta materia, existen algunos 
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signos de presencia de analfabetismo al momento de analizar las listas de asistencia de 

las personas a las actividades, donde se evidencian dificultades en cuanto a caligrafía y 

ortografía.  

 

Por otro lado, en cuanto al lenguaje utilizado, se identifica como una posible oportunidad 

de mejora el uso parcial de la lengua Mapudungun para las actividades participativas 

realizadas en comunidades indígenas, en este caso, en la comunidad mapuche Cayún 

Panicheo, donde no se ocupó, ni en escrito ni en formato oral, ninguna palabra en dicha 

lengua, como tampoco se identificó el carácter de mapuche de la comunidad, sino sólo de 

indígena. Esto podría ser un potencial factor de mejora para las relaciones entre 

instituciones del Estado, privados y comunidades indígenas.  

 

4.2.3.1. Participación ciudadana informal en torno al proyecto CPM 

Durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto CPM, incluido el desarrollo de 

su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se fue gestando un proceso de tensión ambiental 

que generó finalmente un conflicto socioambiental o de “contenido ambiental”, según las 

definiciones de Folchi (2001), dada la disputa de intereses particulares entre la empresa 

Mediterráneo S.A. y la comunidad de la cuenca del río Puelo, tanto del lado chileno como 

argentino,  a lo que se fueron sumando actores del ámbito privado, tales como 

organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, así como del ámbito público, 

como organizaciones sociales, autoridades locales y diputados de la república.  

En este contexto, diversos actores locales fueron demandando, en principio (una vez 

ingresado el EIA), un re-diseño del proyecto, el cual incluyera medidas que atenuaran los 

eventuales impactos en el área de turismo y preservación ecológica (INDH, 2017), 

apelando al potencial impacto de la captación de agua, así como del tendido eléctrico. 

Estas exigencias se fueron complementando con la exigencia de la aplicación de la 

Consulta Indígena26, la aplicación del “Tratado con Argentina sobre medio ambiente y 

sus protocolos específicos adicionales sobre protección del medio ambiente antártico y 

recursos hídricos compartidos”27 que según las organizaciones exigía al estado de Chile 

un acuerdo binacional con Argentina al momento de interceptar cursos de agua de cuencas 

compartidas; y, en general, la negación de la construcción de la central por ir en “contra 

de la visión de desarrollo de la comuna, debido a que no se alinea con los planes de 

desarrollo, ni con las declaradas Zonas de Interés Turístico (ZOIT), que afectaría 

directamente esta central”28.  

En el desarrollo de este conflicto se realizaron una serie de instancias de participación 

ciudadana informal, es decir, sin una estructura o normativa institucional prestablecida, y 

que responde a los intereses y motivaciones propias de las personas o agrupaciones 

interesadas. En ese contexto, se realizaron asambleas territoriales, manifestaciones 

                                                 
26 Afirmándose en el artículo 85 del Decreto Supremo N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, el cual aborda 

el proceso de Consulta Indígena en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), 

implementando lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989, del cual 

Chile aprueba legislativamente desde el año 2009. 

 27 Decreto Supremo N° 67 de 1991. promulga el tratado con argentina sobre medio ambiente y sus protocolos 

específicos adicionales sobre protección del medio ambiente antártico y recursos hídricos.  
28 Declaración de entrevista a poblador a partir de investigación cualitativa. 27/01/2017  
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públicas tales como marchas en la comuna de Cochamó29 y concentraciones en Santiago 

(en la Corte Suprema)30, en Valdivia (a las afueras del Tercer Tribunal Ambiental), 

cabalgatas de varios días desde la localidad de Segundo Corral hasta la I. Municipalidad 

de Cochamó (durante los días 19, 20 y 21 de enero de 2016)31 o hasta la Gobernación 

Regional de Los Lagos, en Puerto Montt (del 9 al 17 de abril de 2017)32. Además, se 

realizaron cabalgatas de mujeres (argentinas y chilenas) agrupadas en el movimiento 

“Mujeres Sin Fronteras”33; caravanas de kayakistas y agrupaciones de deporte aventura 

por el río Puelo, así como la manifestación de figuras públicas en campañas virales de 

redes sociales bajo la consigna de “Puelo Sin Torres”34; todo en el marco de una campaña 

transversal en contra de la central y el sistema de alta tensión eléctrica. Además, hubo 

acciones sociales en la República Argentina, concentradas en las localidades de Lago 

Puelo y El Bolsón, dada su cercanía a la comuna de Cochamó y por ser Lago Puelo parte 

de la cuenca del río Puelo (Figura 9, Figura 10, Figura 11, Figura 12 y Figura 13). 

Con todo ello, fue creciendo la oposición a la construcción de la central, así como la 

construcción de su línea de alta tensión. Esta oposición generalizada consideró campañas 

gráficas de alta difusión. La contraposición de ideas entre la población y las 

organizaciones locales de oponerse a una central que la empresa no estuvo dispuesta a 

modificar o suspender, fue finalmente la razón principal que caracterizó a este conflicto. 

                                                 
29 Futuro Renovable. 2015. Visto en: http://www.futurorenovable.cl/marcha-binacional-en-rio-puelo-para-

protestar-contra-de-central-de-pasada/ 
30 Crónica Digital. 2017. https://www.cronicadigital.cl/2017/05/24/corte-suprema-escucho-alegatos-

ciudadanos-por-la-rca-de-la-hidroelectrica-mediterraneo/ 
31 Corporación Puelo Patagonia. 2016. http://www.puelopatagonia.cl/archivo/gran-convocatoria-en-cabalgata-

para-defender-el-rio-puelo/ 
32Cabalgata: de rechazo a CPM: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-

lagos/2017/04/09/habitantes-de-Cochamó-inician-cabalgata-en-rechazo-a-central-de-pasada-mediterraneo.shtml 
33 Cabalgata de rechazo a CPM: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=104064  
34 http://www.puelopatagonia.cl/archivo/la-pasarela-challenge-personajes-de-la-television-chilena-se-

lanzaron-desde-13-metros-al-rio-puelo/ 

http://www.futurorenovable.cl/marcha-binacional-en-rio-puelo-para-protestar-contra-de-central-de-pasada/
http://www.futurorenovable.cl/marcha-binacional-en-rio-puelo-para-protestar-contra-de-central-de-pasada/
https://www.cronicadigital.cl/2017/05/24/corte-suprema-escucho-alegatos-ciudadanos-por-la-rca-de-la-hidroelectrica-mediterraneo/
https://www.cronicadigital.cl/2017/05/24/corte-suprema-escucho-alegatos-ciudadanos-por-la-rca-de-la-hidroelectrica-mediterraneo/
http://www.puelopatagonia.cl/archivo/gran-convocatoria-en-cabalgata-para-defender-el-rio-puelo/
http://www.puelopatagonia.cl/archivo/gran-convocatoria-en-cabalgata-para-defender-el-rio-puelo/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/04/09/habitantes-de-Cochamó-inician-cabalgata-en-rechazo-a-central-de-pasada-mediterraneo.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/04/09/habitantes-de-Cochamó-inician-cabalgata-en-rechazo-a-central-de-pasada-mediterraneo.shtml
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=104064
http://www.puelopatagonia.cl/archivo/la-pasarela-challenge-personajes-de-la-television-chilena-se-lanzaron-desde-13-metros-al-rio-puelo/
http://www.puelopatagonia.cl/archivo/la-pasarela-challenge-personajes-de-la-television-chilena-se-lanzaron-desde-13-metros-al-rio-puelo/
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Figura 9. Segunda Marcha y cabalgata en contra del proyecto CPM y la empresa 

ENDESA.  Fuente: Corporación Puelo Patagonia, 2017. 

Este conflicto fue registrado por diversos medios masivos de comunicación de circulación 

nacional, así como por medios locales, ademá de generar cobertura en medios radiales, 

de periódicos de circulación nacional, así como en reportajes de revistas de alcance 

nacional y noticiarios de televisión abierta. Además, hubo una constante viralización de 

las manifestaciones y del conflicto en su proceso social y judicial en distintas redes 

sociales.  

En el marco de estas formas de participación, hubo agrupaciones que presentaron sus 

demandas en instancias formales, como al Municipio de Cochamó o al Senado de la 

República en la Comisión de Medio Ambiente (el día 26 de enero de 2017)35.  

                                                 
35 http://www.elvacanudo.cl/noticia/sociedad/detractores-de-central-en-rio-puelo-llegan-al-senado-chile-cambio 
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Figura 10. Segunda Cabalgata “Por la defensa del valle del río Puelo” 

Fuente: Corporación Puelo Patagonia, 2017. 

 

 
Figura 11. Camión de traslado de materiales, insumos y animales para la primera 

“Cabalgata por la Defensa del Valle del río Puelo”. 

Fuente: Lavoz, 2015 
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Figura 12. Segunda marcha y cabalgata por la Defensa del Valle del río Puelo, último día 

de cabalgata, en las calles de Puerto Montt hacia Intendencia Regional de Los Lagos.  

Fuente: Toledo, 2017. 

 
Figura 13. Artistas y celebridades participando en manifestación viral “Pasarela 

Challenge” para difundir problemática del conflicto socioambiental en río Puelo. 

Fuente: Video Puelo Sin Torres – Pasarela Challenge, Corporación Puelo Patagonia, 

2017. 

 

Este proceso de tensión ambiental, que culmina en un conflicto del tipo socioambiental 

según las definiciones y caracterizaciones realizadas por diversos autores (; Sabatini, 

1998; Fontaine, 2004; Walter, 2009, citados por Astorga et al., 2017; Luhmann, 1998; 

INDH, 2015), dada la pugna entre comunidad local, estado y privados y caracterizada por 

las acciones formales e informales en torno al conflicto, así como por el carácter de 

demanda pública y de alcance nacional e internacional, sigue vigente, en tanto el 
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proyecto, a pesar de haber perdido su permiso ambiental, continúa con sus derechos de 

agua no consuntivos en el río Manso, lo que mantiene la pugna en cuanto a la protección 

del río y la eventual generación de un nuevo proceso de evaluación ambiental para la 

CPM.  

4.3. Instrumentos para la GAL de la Municipalidad de Cochamó 

4.3.1. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 

En Chile se definen las características, atribuciones y normativas de las Municipalidades 

a través de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM) N° 18.695. En 

ella, se expresa que las Municipalidades son corporaciones autónomas de derecho 

público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las 

necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, 

social y cultural de las respectivas comunas (Ley 18.695, 2006). 

 

Dentro de esta ley, existen varios artículos relevantes al momento de abordar el ámbito 

de la gestión ambiental local y la participación ciudadana a nivel comunal. 

Específicamente, los contenidos en los Títulos III, el cual se refiere al Concejo Comunal, 

y IV, referido a la Participación Ciudadana. Algunos de estos artículos han sido 

modificados a partir de la puesta en vigencia de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública.  

 

Respecto del Título III, éste caracteriza los concejos municipales que debe tener cada 

municipio, los cuales llevarán por objeto el adoptar un carácter “normativo, resolutivo y 

fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de 

ejercer las atribuciones que señala esta ley” (artículo 71). En este concejo participarán los 

concejales electos democráticamente (siendo seis concejales para comunas de hasta 

sesenta mil electores, que es el caso de la comuna de Cochamó) y el alcalde o la alcaldesa 

electo(a) democráticamente. Este órgano es de especial relevancia en el gobierno local 

dado su directa incidencia en las normativas locales de regulación en diversas materias, 

así como para los acuerdos y la generación de políticas, planes, programas y proyectos de 

impacto local, siento una instancia que debe velar por la representación de la población.  

 

Respecto del Título IV, destaca el artículo 93, el cual aborda el deber de cada municipio 

de establecer una ordenanza de participación ciudadana, que explique las modalidades de 

ésta, tomando en cuenta las características singulares de cada comuna, tales como “la 

configuración del territorio comunal, la localización de los asentamientos humanos, el 

tipo de actividades relevantes del quehacer comunal, la conformación etaria de la 

población, y cualquier otro elemento que, en opinión de la municipalidad, requiera una 

expresión o representación específica dentro de la comuna y que al municipio le interese 

relevar para efectos de su incorporación en la discusión y definición de las orientaciones 

que deben regir la administración comunal”. Además, a partir de la puesta en vigencia de 

la ley 20.500, se agregan especificidades respecto de esta ordenanza, la cual deberá 

contener una mención del tipo de las organizaciones que deben ser consultadas e 

informadas, como también las fechas o épocas en que habrán de efectuarse tales procesos. 

Asimismo, describirá los instrumentos y medios a través de los cuales se materializará la 

participación, entre los que podrán considerarse la elaboración de presupuestos 

participativos, consultas u otros (Ley 18.695, 2006). 
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En lo que respecta al Concejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil 

(COSOC), el artículo 94 establece que en cada municipalidad debe existir un COSOC, el 

cual:  

 

será elegido por las organizaciones comunitarias de carácter territorial y 

funcional, y por las organizaciones de interés público de la comuna. Asimismo, y 

en un porcentaje no superior a la tercera parte del total de sus miembros, podrán 

integrarse a aquellos representantes de asociaciones gremiales y organizaciones 

sindicales, o de otras actividades relevantes para el desarrollo económico, social 

y cultural de la comuna. (Ley 18.695, 2006). 

 

  

Este concejo funciona sobre la base de un reglamento tipo propuesto por la Subsecretaría 

de Desarrollo Regional y Administrativo, el cual el alcalde respectivo someterá a la 

aprobación del concejo, y dentro del cual se determinaría la integración, organización, 

competencia y funcionamiento del consejo de COSOC, como también la forma en que 

podrá auto-convocarse, cuando así lo solicite, por escrito, un tercio de sus integrantes 

(Ley 20.500, 2011).  

 

Además, señala que las sesiones del consejo serán públicas, debiendo consignarse en 

actas los asuntos abordados en sus reuniones y los acuerdos adoptados en las mismas; y 

en las cuales el alcalde deberá informar acerca de presupuestos de inversión, el plan 

comunal de desarrollo y modificaciones al plan regulador; instrumentos de los cuales el 

COSOC tendrá hasta quince días hábiles para formular observaciones; además, el consejo 

tendrá atribuciones anuales para pronunciarse respecto de la cuenta pública del alcalde, 

la cobertura y eficiencia de los servicios municipales, así como sobre las materias de 

relevancia comunal que hayan sido establecidas por el concejo, y podrá interponer 

recursos de reclamación en caso que así se amerite.   

 

Sobre los consejeros (es decir, miembros que componen el COSOC), éstos deberán 

informar a sus respectivas organizaciones en sesión especialmente convocada al efecto y 

con la debida anticipación para recibir consultas y opiniones, acerca de la propuesta de 

presupuesto y del plan comunal de desarrollo, incluyendo el plan de inversiones y las 

modificaciones al plan regulador, como también sobre cualquier otra materia relevante 

que les haya presentado el alcalde o el concejo.  

 

Se establece que cada municipalidad deberá proporcionar los medios necesarios para el 

funcionamiento del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil. 

 

El COSOC de la comuna de Cochamó aún no se encuentra constituido, por razones de 

“falta de interés de las organizaciones” según consigna el sitio web de transparencia de la 

comuna36. 

 

El artículo 94 de esta ley, así como distintos otros artículos de la LOCM no mencionados, 

han sido modificados a partir de la puesta en vigencia de la Ley 20.500 (2011) sobre 

asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.  

 

                                                 
36 Portal Transparencia Municipalidad de Cochamó: https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-

/ta/MU049/MPC/MPC  

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/MU049/MPC/MPC
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/MU049/MPC/MPC
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4.3.2. Municipalidad de Cochamó 

La comuna de Cochamó y su correspondiente Municipio fue creada el 21 de septiembre 

de 1979, mediante Decreto Ley N° 2.868 del Ministerio del Interior. El municipio cuenta 

actualmente con los departamentos de Secretaría Municipal, Administración y Finanzas, 

Dirección de Obras y Departamento Social. Además, existen las oficinas de Coordinación 

Municipal de Cochamó (sector Cordillera - Llanada Grande), la Biblioteca Pública 

Municipal de Río Puelo, y la Oficina de Fomento Productivo. Cada una de estas unidades 

cuenta con sus respectivas sub-unidades (Figura 14). 
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Figura 14. Organigrama municipal comuna Cochamó 

Fuente: Elaboración propia a partir de Municipalidad de Cochamó, 2019.  

El municipio contaba a la fecha de diciembre de 2017 con diecisiete trabajadores(as) de 

planta y cinco trabajadores(as) a contrata; además, con ochenta y seis trabajadores(as) a 
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honorarios para apoyo de distintas labores asociadas a unidades a cargo del municipio, 

así también en convenio para prestación de servicios por proyectos y programas o 

asesorías.  

 

4.3.3. Resoluciones (Ordenanzas, normativas, decretos alcaldicios u otros) 

a) Ordenanza de Participación Ciudadana: Cochamó cuenta con su Ordenanza de 

Participación Ciudadana vigente desde octubre de 2014, ajustándose a lo que establece la 

LOCM en cuanto al deber de cada municipio de generar una ordenanza para la PAC. En 

ella se define lo que se entiende por participación ciudadana, así como también establece 

mecanismos específicos en la que ésta se podrá llevar a cabo en la comuna, los cuales 

son: 

 

 Plebiscitos Comunales: Mecanismo para llevar a votación materias determinadas 

de interés comunal, impulsadas por el concejo municipal (con aprobación de 2/3 

de éste) o por iniciativa popular (con la firma ante notario del 5% de los electores 

de la comuna).  

 

 Concejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC):  

Compuesto por representantes de la comunidad local organizada, elegido 

conforme al reglamento aprobado por el concejo municipal, con el objetivo de 

asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial 

y funcional, de interés público y de actividades relevantes en el proceso 

económico, social y cultural de la comuna y sus representados. Éste debe 

pronunciarse en el mes de marzo de cada año en la cuenta pública del Alcalde, 

sobre cobertura y eficiencia de los servicios municipales, así como sobre otras 

materias de relevancia comunal.  El COSOC de la comuna de Cochamó aún no se 

encuentra constituido “por falta de                                                                                                             

interés de las organizaciones” según transparencia activa de la web de la comuna 

de Cochamó.37 

 

 Audiencias Públicas Las audiencias públicas son un medio por las cuales el 

Alcalde y el Concejo Municipal darán a conocer las materias que estimen de 

interés comunal, así como también conforman un canal que podrán emplear las 

autoridades para recoger opiniones sobre temas específicos de interés local. Éstas 

deben ser convocadas de acuerdo a exigencias de quórum según reglamentos 

internos del concejo municipal y lo señalado en el artículo 97 de la LOC de 

Municipalidades, es decir, un quórum de no menos de 100 personas de la comuna. 

A su vez, éstas pueden ser convocadas mediante solicitud formal por parte de la 

ciudadanía. Las inquietudes, problemas o necesidades surgidas en las audiencias 

deberán ser respondidas en un plazo determinado de máximo 30 días por parte de 

la alcaldía.  

 

 Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS): Esta oficina ubicada 

en el edificio municipal, tiene por objeto recoger las inquietudes de la ciudadanía, 

además de decepcionar los formularios con las sugerencias y reclamos 

pertinentes, estableciendo un mecanismo claro para el ingreso de estas solicitudes, 

                                                 
37 https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/MU049/MPC/MPC 

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/MU049/MPC/MPC
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los plazos y los deberes de respuesta por parte del municipio. Además, en esta 

oficina se debe mantener de manera obligatoria en soporte papel y digital los 

siguientes documentos: Plan de Desarrollo Comunal, Plan Regulador Comunal, 

Presupuesto Municipal (incluido Salud y Educación), las Cuentas Púbicas de los 

últimos 3 años, Convenios y contratos vigentes, y Reglamentos.  

 

b) Otros mecanismos: A continuación, se revisan otro tipo de mecanismo que se pueden 

utilizar para fortalecer la PAC en la comuna de Cochamó. 

 Información pública local: Expresa que todo ciudadano tiene el derecho 

constitucional a conocer las decisiones que adopte la autoridad comunal, y que 

será misión de la Municipalidad buscar el medio que considere adecuado para 

entregar esta información documentada de asuntos públicos en forma completa, 

oportuna y clara a quien la solicite. Por último, especifica que la Municipalidad 

fomentará la generación de información hacia los vecinos a través de radios 

locales, radios comunitarias, talleres de video, canales locales de cable, boletines 

informativos, sitio web propios y asociados, etc.; sin perjuicio de aquella que 

puedan obtener en las sesiones de Concejo abiertas. 

 

 Subvenciones municipales y financiamiento compartido: Esto corresponde a 

la posibilidad de que organizaciones con personalidad jurídica vigente puedan 

proponer la ejecución de actividades propias de la competencia municipal, sin 

fines de lucro, con financiamiento municipal y/o compartido; a través de la 

presentación de programas y proyectos específicos elativos a funciones 

municipales vinculadas con necesidades de la comuna. La Municipalidad podrá 

prestar apoyo técnico, profesional o de financiamiento, siendo ésta la entidad que 

estudiará la pertinencia, factibilidad técnica, normativa y económica del proyecto 

en cuestión.  

 

 Consultas, Encuestas o Sondeos de opinión: Éstas tendrían por objetivo 

explorar percepciones, sentimientos y proposiciones evaluativas de la comunidad 

hacia la gestión municipal. Estas consultas podrán ser dirigidas a Organizaciones 

de interés público, Organizaciones de voluntariado, Asociaciones gremiales, 

Organizaciones sindicales o Personas naturales. Exsiten distintos mecanismos 

para llevar a cabo este proceso de consulta, y los resultados no serán vinculantes 

y serán elementos de juicio para el ejercicio de las funciones de la Municipalidad. 

 

 Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE): Este fondo está normado en el 

Artículo 45° de la Ley 19.418 de Juntas de Vecinos y Organizaciones 

Comunitarias, el cual brinda apoyo financiero a proyectos específicos de 

desarrollo comunitario presentados por las juntas de vecinos a la Municipalidad. 

El fondo cuenta con aportes del presupuesto municipal y aportes privados de 

vecinos y beneficiarios del mismo.  

 

 Mesas de Trabajo Sectoriales: Instancia de diálogo y vinculación permanente 

entre la Municipalidad y la comunidad organizada de los diferentes sectores de la 

comuna, las que se conformarán de acuerdo a las necesidades de cada uno de 

estos. Estas mesas serán de iniciativa del alcalde y sus funciones serán 

establecidas y regulados en su constitución.   

 



82 

 

c) Otras resoluciones: 

 Ordenanza de Aseo y Ornato: De la ordenanza de Aseo y Ornato de la comuna 

de Cochamó (Decreto Exento N°3883, 1997), destaca la modificación realizada 

en 2013, la cual incorpora dos artículos al Título IX (artículos 15 y 16), los cuales 

estipulan sobre sanciones por daños a los bienes de uso público y del medio 

ambiente; instaurando en el artículo 15 que las responsabilidades por daños 

provocados por personas naturales o jurídicas “a edificios públicos, obras de arte, 

señaléticas, áreas verdes, parques de juegos en general, plazas y plazoletas”,  

estableciendo que éstos daños “serán denunciados a las entidades judiciales 

correspondientes por Carabineros de la comuna de Cochamó y las multas serán 

determinadas de acuerdo a la evaluación de los daños provocados, los que serán 

determinados por la Dirección de Obras Municipales y aplicadas por el tribunal 

competente”, y de las cuales pueden fluctuar entre 0 y 50 UTM.  

 

En lo relativo al medio ambiente, el artículo 16 establece que serán sancionadas 

“todas las intervenciones al medio natural que sean realizadas por personas 

naturales o jurídicas en la comuna de Cochamó sin la debida autorización de los 

organismos competentes vinculados al Ministerio del Medio Ambiente y la 

autoridad sanitaria. Las denuncias de estos hechos podrán ser efectuadas por 

cualquier ciudadano a la Municipalidad de Cochamó, la que a su vez demandará 

las sanciones correspondientes a los tribunales ordinarios y/o medioambientales, 

como también a la autoridad sanitaria. Estas sanciones podrán fluctuar entre 0 y 

500 UTM”.  

4.3.4. Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 

Como se observa en el organigrama de la Figura 14, no existe una unidad enfocada en los 

asuntos ambientales, salvo por lo indicado para el área de Aseo y ornato de la Dirección 

de Obras. Tampoco existen profesionales enfocados en el área de la gestión ambiental o 

el manejo de los recursos naturales. Así, cuando existe alguna situación de contingencia 

o de relevancia que deba abordar el municipio en relación con temáticas ambientales, ésta 

es derivada al área de Turismo, la cual se encarga de la gestión de este asunto, dado la 

presencia de profesionales con mayor conocimiento en temáticas ambientales38.  

 

En cuanto a Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) de alcance municipal, se destaca 

el uso del Plan de Desarrollo Comunal de Cochamó 2012-2020 (PLADECO) como un 

instrumento que en sus contenidos menciona en reiteradas oportunidades aspectos 

relacionados al manejo de los recursos naturales, la participación ciudadana en temáticas 

ambientales y el desarrollo local sustentable. 

 

Si bien el PLADECO no es un instrumento vinculante, sí constituye un elemento 

orientador que devela las pretensiones comunales, las cuales fueron construida mediante 

mecanismos de participación e intentan recoger la visión de la comunidad local. Para el 

caso del PLADECO de Cochamó período 2012-2020, la imagen objetivo de la comuna 

que se tiene para 2020 es la siguiente: 

 

                                                 
38 Entrevista con área de Turismo de la Municipalidad de Cochamó. 13 de enero de 2017  
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Cochamó es una comuna fronteriza, puerta de acceso a la Patagonia, que 

interconecta a Chile y Argentina desde un entorno natural único, rico y variado. 

Integrada y reconocida como un territorio ambiental y económicamente 

sustentable, conservando sus tradiciones y cultura que se caracterizan por la 

serenidad y armonía de su vida cotidiana, en donde sus habitantes son acogedores 

por naturaleza, constituyéndose este rasgo como su principal riqueza, teniendo a 

su disposición todos los servicios y beneficios de una comuna moderna, dinámica 

e innovadora desde donde se proyecta el desarrollo e integración del sur austral 

de nuestro país. En donde el municipio juega un rol de liderazgo en torno a 

promover la excelencia de su labor tendiendo a la superación continua y 

posicionada como articuladora del desarrollo social de su comunidad. (LOF, 

2012, p. 89). 

 

La imagen objetivo del PLADECO tiene una clara orientación hacia la valorización de 

los recursos naturales, la sustentabilidad y el patrimonio cultural. Esto se ve reflejado en 

los elementos que se desprenden de la imagen, en los que se destaca para el área de la 

gestión ambiental el de “Patrimonio natural de interés internacional”, “Protección del 

medio ambiente”, “Capital humano perfeccionado”, “Con potencialidad turística y 

productiva en áreas”, y “Desarrollo Sustentable”, elementos que dan pie a los 

lineamientos estratégicos que componen el Plan de Acción para la comuna de Cochamó. 

 

Dentro de las líneas de acción del plan, basado en los ejes estratégicos, se encuentran 

algunos elementos asociados a la gestión ambiental, los cuales se concentran en el eje 5, 

“Gestión económica y territorial”. Dentro de este, destacan la línea de acción 3, la que 

propone el desarrollo de un “Diagnóstico ambiental en los ámbitos en los que se poseen 

ventajas comparativas y competitivas”, el cual se complementaría con proyectos tales 

como la generación de una “Política Ambiental Comunal”, el “Diseño de un modelo de 

gestión ambiental y productiva del estuario de Reloncaví”, el “Estudio de oferta de 

asistencia técnica en ámbitos de producción sustentable”, la generación de una “Política 

Ambiental para la Gestión Turística Local”, entre otros.  

 

Destaca también la línea de acción 4, “fomentar el desarrollo de capital humano 

especializado y acorde a las necesidades del desarrollo de la comuna”, y la línea de acción 

8, “Desarrollar un Plan de Ordenamiento Territorial, conformando los espacios urbanos 

de Cochamó, Puelo y Llanada Grande, y además que integre el ZOIT (Zona de Interés 

Turístico) de la cuenca del río Puelo y Cochamó (existe declaración ZOIT, y no estudio)”.  

 

Por último, la generación de un “catastro y elaboración de proyectos de Agua Potable 

Rural (APR) en la comuna de Cochamó”, así como la construcción de una “Red de 

alcantarillado en localidades de Río Puelo y ampliación de redes en Cochamó” 

 

De estos proyectos basados en las propuestas del PLADECO, se han implementado 

algunas, como la generación de la Ordenanza de Participación Ciudadana; sin embargo, 

existen muchos de estos proyectos que aún no se encuentran desarrollados y podrían 

potencialmente fortalecer la gestión ambiental comunal. 

 

Uno de los aspectos que no está abordado en los instrumentos de gestión actuales de la 

Municipalidad, ni tampoco se encuentra expresado en las proyecciones del PLADECO, 

es la generación de protocolos o mecanismos para prevenir, mediar o resolver situaciones 
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de conflicto local en torno a temáticas ambientales u otras, lo que para este caso de estudio 

toma relevancia.  

 

4.4. Diagnóstico de la GAL entorno al proyecto CPM 

El presente diagnóstico de la gestión ambiental local de la comuna de Cochamó para la 

cuenca del río Puelo en torno al proyecto CPM se realizó utilizando los resultados de los 

ítem 4.1 (caracterización del área de estudio), 4.2 (Antecedentes del proyecto Central de 

Pasada Mediterráneo), 4.3 (Instrumentos para la Gestión Ambiental Local de la 

Municipalidad de Cochamó) y los resultados de la investigación cualitativa realizada en 

la cuenca, para la que se realizaron entrevistas semi-estructuradas y en profundidad a 

habitantes o trabajadores de la cuenca según el diseño de muestreo establecido. 

4.4.1. Entrevistas realizadas 

Se realizaron 22 entrevistas, de las cuales 14 fueron de carácter semi-estructurada y 8 en 

profundidad. Éstas se realizaron a personas que habitan o trabajan en los sectores de 

Segundo Corral, Primer Corral, Las Rocas, Valle Ventisquero, Las Rosas, Puerto Urrutia, 

Lago Blanco, Llanada Grande, Paso El León, Lago Tagua Tagua, Río Puelo y Las Gualas, 

según indica la cartografía de la Figura 15. 
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Figura 15. Cuenca con poblados y lugares de realización de entrevistas. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

A continuación, se presentarán los principales resultados de esta investigación y su 

complemento con los resultados anteriormente mencionados, los que se centrarán en la 



86 

 

identificación y caracterización de los factores que facilitan u obstaculizan la 

participación ciudadana, la caracterización del rol que cumple la I. Municipalidad de 

Cochamó en el contexto de conflicto del proyecto CPM y una evaluación global de la 

GAL para la cuenca del río Puelo en torno al proyecto CPM. 

4.4.2. Factores que facilitan u obstaculizan la participación ciudadana 

A partir de las entrevistas semi-estructuradas y la bibliografía consultada, se han podido 

identificar los siguientes factores que facilitan y/u obstaculizan la participación 

ciudadana: 

a) Conectividad física 

b) Canales y medios de comunicación 

c) Conocimiento del proyecto por 

parte de la ciudadanía 

d) Asistencia del gobierno 

e) Relación municipio-comunidad 

f) Relación empresa-comunidad 

g) Diseño del Proyecto 

h) Instancias de Participación 

A continuación, se describe cada uno de los factores identificados: 

a) Conectividad física: La conectividad física se entenderá como la disponibilidad y 

estado de la red de vías y caminos para el tránsito de personas, animales de carga, 

vehículos de pequeña, mediana y gran escala, transporte público y privado (micros 

rurales, buses, embarcaciones), y el conjunto de obras públicas asociadas, tales como 

paraderos, aceras, refugios, equipamiento vial, embarcaderos, puertos, balseos, puentes, 

pasarelas, pistas de aterrizaje de vehículos aéreos, y otras no previstas. 

 

Se considerará también dentro de la conectividad física, la accesibilidad que tienen los 

distintos sectores poblados de la comuna, en términos de tiempo de acceso desde un punto 

a otro y disponibilidad de la vía o camino que conecta a dichos puntos, usando como 

referencia desde el centro cívico de la comuna (pueblo de Río Puelo) hasta el resto de las 

localidades.  

 

Así, se puede afirmar que los habitantes de la comuna en general manifiestan una 

sensación de aislamiento por las “pocas vías de transporte y el mal estado de éstas”, 

siendo este un factor tanto de importancia como de diferenciación en acceso entre las 

personas que viven en el sector Estuario versus las que viven en el sector Cordillera, dado 

que las últimas manifiestan ese aislamiento de manera más notoria. 

 

El aislamiento, es un factor clave en la comprensión de la identidad y pertenencia 

de los habitantes de las comunidades en estudio; les hace sentir que no hay 

preocupación de las autoridades por ellos, y además de no ser parte de Chile. (J. 

Illanes y Asociados, 2009, p.275) 

 

Independientemente del sector donde se vive, sería posible explicar esta sensación debido 

a que para llegar a la comuna por el lado chileno (tanto por el norte como por el sur), el 

único camino es principalmente de ripio y “presentaría riesgos de accidentes”, al trazarse 

por cuestas sin luminaria, barandas ni barreras en los bordes, peligro de derrumbe de 

material sólido desde la pendiente, ausencia de veredas o caminos para personas, además 

de no contar con señal telefónica en varios tramos. 
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Esta situación es más crítica en el sector cordillera, dado que el único camino es 100% de 

ripio, y tampoco presenta veredas, luminaria ni señal telefónica. Esto ocurre dado que es 

un camino que está en construcción por el Cuerpo Militar del Trabajo desde los años 90. 

Actualmente llega hasta las cercanías de Segundo Corral, y debe llegar hasta la frontera 

con Argentina. Por otro lado, los caminos hacia los pasos frronterizos Río Puelo y El 

Bolsón son huellas de caballo y tampoco cuentan con señalética ni resguardos generales.  

La incertidumbre que ellos expresan, va acompañada con la expectativa que 

tienen los habitantes de la posible construcción de un camino que los conecte 

con Chile (J. Illanes y Asociados, 2009, p. 260) 

 

El paso de una sola micro rural diaria de ida y otra de vuelta (junto con la ausencia de 

paraderos en la mayoría de las localidades), los 3 horarios de servicio de transbordo 

lacustre en el lago tagua tagua - que en variadas ocasiones “presenta problemas técnicos” 

- y la ausencia de pasarelas y puentes menores en sectores divididos por el río Puelo (y 

por ende del camino), son factores que mantienen a las comunidades del sector cordillera 

con limitadas posibilidades de traslado inter e intracomunal, y por ende, de acceso a 

procesos de participación ciudadana. 

Esta situación se ve claramente expresada en el  donde el mapa del pre-censo del Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE, 2016) indica que algunos sectores de la comuna pueden 

llegar a demorar más de ocho horas en transportarse desde su casa hasta el centro cívico 

de la comuna.  

Esto indica que, a pesar de que el sector Estuario tenga mejores condiciones de 

conectividad física entre su sector y el resto del país respecto del sector cordillera, la 

situación de conectividad y accesibilidad dentro de la propia comuna presenta una 

situación de alta complejidad, dado que de un sector a otro existen condiciones adversas 

para el transporte en general, e implica en cualquier caso un viaje de al menos 24 horas 

para moverse desde sector cordillera a sector Estuario y viceversa. 

Con ello, las actividades de PAC que ocurren en el centro cívico (pueblo de Río Puelo; 

ya sea en la Municipalidad, Sede Vecinal, Gimnasio Municipal, Liceo, u otro), implican 

para las personas del sector cordillera un viaje de un día completo, una estadía en el sector 

estuario, y un viaje de un día completo para volver a sus hogares.  

“-    Si es que hay alguna actividad en Río Puelo es difícil para todos los que 

vivimos acá, porque allá hay que quedarse… hay que quedarse y ¿dónde 

quedas ahí?… entonces eso es lo otro… sobre todo si va gente mayor, tienes 

que buscar un lugar para ellos… 

- ¿Y eso implica costos también? 

- Claro…  bencina, o pasaje... el bus... porque además el bus te va a dejar, y al 

otro día te tienes que venir... más la alojada…” 

                       Poblador Llanada Grande 

 

Ante esto, a partir de los datos obtenidos, se ha sabido que han dispuesto de buses 

subsidiados para las personas que requieran ir desde el sector estuario hacia el sector 

cordillera por un día para alguna actividad pública; sin embargo, y de manera paradójica, 

no habría sido para el caso contrario (desde el sector cordillera al sector estuario) debido 
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a los altos costos:  

 “…cuando hacen todas esas actividades que hace la municipalidad acá en 

Llanadas Grande, cuando vienen la de la murta, la del Jabalí, no sé por una 

cosa u otra viene el Alcalde a hacer celebración… trae dos, tres buses llenos 

de viejos o viejas de lago Puelo… no es que yo discrimine a la gente adulta, 

pero… los trae… ¡hasta acá arriba mismo! ¿y por qué cuando hay 

actividades allá abajo nuestra gente tiene que cruzar a pata en el 

transbordador? y con todas sus cosas a la rastra?” Poblador de Llanada 

Grande 

 

Esto es un factor que perjudica la PAC dada la generación de sentimientos de “abandono” 

que varios entrevistados del sector cordillera han manifestado. Por lo mismo, acciones 

que apunten hacia un diseño participativo que implique una equiparación de las 

condiciones de transporte y acceso tanto del sector estuario como de cordillera, ayudaría 

a mejorar la percepción ciudadana y se podría eventualmente tanto mejorar los procesos 

participativos como disminuir las posibilidades de conflicto. 

A su vez, los procesos participativos del proyecto Mediterráneo consideraron un diseño 

que implicaba actividades en varias localidades, tanto del sector estuario como el sector 

cordillera, desconcentrando la PAC y facilitando el acceso de las personas en zonas más 

aisladas. Esto es un factor que podría facilitar la participación, sin embargo, el carácter 

netamente informativo de éstas reuniones y la no continuidad de este proceso a nivel de 

localidad o sector conformaron una percepción de que para éstas actividades no era 

relevante la participación, pues no habría marco de influencia en el proyecto, aspecto a 

desarrollar en el factor h) Instancias de participación. 

Por último, la falta de información y difusión sobre el carácter, importancia y lugar de las 

convocatorias perjudicaron la participación en éstas, debido principalmente a una 

limitante asociada a los canales y medios de comunicación, lo que se profundiza en el 

siguiente factor. 

b) Canales y medios de comunicación: Los canales y medios de comunicación para este 

caso consideran la existencia y uso de medios escritos de alcance local, regional y/o 

nacional; como también medios de telecomunicaciones como el alcance de frecuencias 

de radio am. y fm., las bases y móviles de radiotransmisión VHF, la disponibilidad de 

señal para teléfonos celulares de diversas compañías comerciales y conexión a teléfono 

fijo; la disponibilidad de internet fijo o móvil, existencia de internet público o centros de 

servicio para el uso de internet, el uso de redes sociales virtuales; y la existencia o uso de 

otros medios de comunicación como diarios murales u otros no previstos. 

A partir de la investigación en terreno, se pudo identificar que la falta de acceso a medios 

de comunicación es un elemento preponderante para los procesos participativos. En la 

comuna no hay disponibilidad de diarios de alcance nacional, regional ni local, y existe 

un limitado alcance de señal de radio am. y fm., que cubren sólo algunos sectores menores 

de la comuna, específicamente del sector estuario, dejando al sector cordillera en su 

totalidad aislada de señales de radio. A su vez, la señal de telecomunicaciones para uso 

de teléfonos celulares es restringida también a algunos sectores centrales (aunque 

actualmente se encuentra mejorando su cobertura en zonas más aisladas). El uso de 
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teléfonos fijos tampoco es común, dado que la cobertura eléctrica y de servicio telefónico 

también son restringidos sólo a algunos sectores céntricos. El internet también es una 

limitante, debido a que no existen sitios donde poder tener acceso a computadores con 

internet, además que en la zona cordillera la señal de celular no admite datos móviles. Sin 

embargo, es posible pagar para conectarse a señal wi-fi particular en un almacén de 

Llanada Grande. A pesar de esto, el uso de redes sociales es frecuente, y se ha tornado 

importante en la comuna, sobre todo por la falta de acceso a otros medios de 

comunicación como la radio o los periódicos. Así, páginas de redes sociales locales se 

han transformado en los principales informantes de la comuna (aunque sólo de acceso 

para personas que cuenten con internet y redes sociales). La mayoría de las personas se 

comunica actualmente a través de radiotransmisores VHF de base o móviles (lo que ha 

sido común por décadas), como también a través de teléfonos celulares en zonas donde 

hay señal.  

Las convocatorias a instancias de participación ciudadana, como reuniones informativas, 

se hizo exclusivamente a través de avisos por radio (VHF) en canales públicos y mediante 

redes sociales para el sector cordillera, a lo que se suman los avisos por radio pública 

(radio Reloncaví). 

Esta situación es de especial relevancia, dado que el acceso y uso de medios de 

comunicación podrían tomar un lugar principal al momento de desarrollar procesos de 

participación ciudadana, como también de ejercer ciudadanía, debido a que la publicación 

de información o noticias de relevancia, convocatorias de relevancia, procesos judiciales, 

avisos en el diario oficial, entre otros, estarían fuera del alcance de la gran mayoría de los 

habitantes de la cuenca, dejando así el acceso a la información exclusivamente para 

personas con un VHF activo o acceso a internet. Ambos son casos de acceso restringido: 

el primero, es dependiente también del acceso a la energía eléctrica, el cual no es de 

alcance total, sobretodo en sectores cordilleranos; y el segundo, al alcance sólo de quienes 

cuenten con antena satelital particular o señal wifi en ciertos lugares específicos de la 

comuna. 

“Ah si poes’… eso sí aquí aún no hemos podido ver lo de los diarios, no ha 

llegado… es que aquí no llega el diario” (Pobladores sector Segundo Corral) 

“Aquí dejan a la comunidad totalmente aislada, sin información, (si es que les 

llega “algo” de información) y el gobierno y la empresa justifican el proyecto 

(...) normalmente lo que hace es sencillamente, no te avisa por carta, hace un 

aviso por radio. Y con carabineros. Si alguien no escuchó, murió nomás. A la 

alcaldía no le interesa la parte alta de la montaña entonces si hay alguien que 

salió, o no tenía el radio con carga, etc., no puede participar” (Poblador sector 

Lago Las Rocas) 

“Las reuniones las avisaban sólo por radio”. (Poblador sector Las Rosas) 

“Acá no tenemos diario, no tenemos internet, no tenemos radio…nada…Claro, 

hay una radio FM (la “Reloncaví” de Puerto Montt) … pero acá no alcanza a 

llegar esa señal. Nosotros no tenemos acceso a esas radios… ni a los diarios…” 

“No, aquí no se ve… no.… jamás… no hay diario acá... nunca llega… debería 

haber un diario local… En Rio Puelo hay una radio local, pero en FM y no 
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alcanza la señal acá arriba... en Llanada pusieron una repetidora… pero no 

funciona, se quemó creo...asique si hay alguien que está solicitando las aguas, lo 

publica y uno se entera y puede poner la traba... pero si tiene información... si 

no… los que tienen información son la gente que… bueno que tiene internet… que 

espero que llegue acá el internet…” (Poblador sector Las Rosas) 

Asimismo, en la línea base del estudio de impacto ambiental del proyecto, se menciona 

la importancia del acceso oportuno a la información, lo cual además constituye un factor 

relevante para evitar conflictos originados en la falta de comprensión clara del proyecto.  

Los habitantes esperan que sea un proyecto que, de alguna manera, traiga 

beneficios para la localidad, en ello también tienen la expectativa que se les 

informe prontamente de sus características y puedan así entregar su percepción. 

Lo anterior da cuenta de la importancia de establecer un canal de comunicación e 

intercambio de información permanente y oportuno, respecto de los objetivos y 

ejecución del proyecto. Es de gran relevancia, informar a los habitantes del lugar, 

de las características y el sentido del proyecto, antes que aparezcan disidencia 

influenciadas por la incertidumbre y desinformación. (J. Illanes y asociados, 2009, 

p. 260)  

Así, el uso de medios de comunicación sería determinante para acceder a la información 

y a los procesos participativos, por lo que la formalización de un medio oficial para zonas 

aisladas, o el aumento, diversificación o mejora de uno o varios medios podría ser de alta 

relevancia para la intercomunicación a nivel de cuenca, como también para democratizar 

el acceso a la información, y, por ende, la garantía de principios constitucionales como la 

participación.  

 

c) Conocimiento del proyecto por parte de la ciudadanía: Este factor dice relación con 

el nivel de conocimiento y entendimiento que tienen los actores analizados sobre 

temáticas como participación ciudadana en el marco del SEA, institucionalidad 

ambiental, institucionalidad local municipal, funcionamiento de las organizaciones 

sociales y civiles, y también sobre elementos generales del proyecto hidroeléctrico, tales 

como magnitud de la obra, características del proyecto, impactos ambientales, entre otros. 

Durante el trabajo en terreno, fue posible identificar que existe un grupo de la sociedad 

que tiene un alto grado de conocimiento previo, al manejar los conceptos generales y 

específicos de la institucionalidad ambiental y los procesos de participación ciudadana 

asociados, como también de las características y especificaciones del proyecto 

hidroeléctrico en pugna; público que a la vez participaba activamente, tanto de las 

instancias formales de la institucionalidad (reuniones, observaciones, reclamaciones), 

como de instancias sociales (asambleas, manifestaciones, uso de redes sociales, entre 

otros). Este grupo fue identificado principalmente como miembros o simpatizantes de 

algunas organizaciones civiles, como la Corporación Puelo Patagonia, o el actor Mauricio 

Fierro y la organización de investigación y divulgación GeoAustral.org, la comunidad 

mapuche Cayún Panicheo, y los movimientos Puelo Sin Torres y Mujeres Sin Fronteras.  

Por otro lado, existe una gran cantidad de personas que, si bien demostró conocimiento 

en cuanto a la existencia de instancias de participación para el proyecto hidroeléctrico, no 

tenían claro para qué eran ni cuáles eran las implicancias, así tampoco los mecanismos y 
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herramientas para realizar observaciones al proyecto u obtener más información de él. 

Algunas personas simplemente no tenían conocimiento de la existencia de procesos de 

participación ciudadana, pero sí de la existencia del proyecto hidroeléctrico.   

La mayoría de los sujetos de estudio manifestó conocer el proyecto hidroeléctrico, mas 

no existían claridades en cuanto a sus características técnicas generales (como la 

diferenciación entre una represa y una central de paso), como tampoco de los detalles ni 

requisitos para generar observaciones ciudadanas al proyecto; de hecho, de los 22 

entrevistados, sólo tres conocían el mecanismo y realizaron observaciones ciudadanas.  

El conocimiento previo es un factor que en este caso fue de alta relevancia para actores 

activos en la movilización contraria al proyecto, como también fue relevante para 

personas que al no tener este conocimiento no tuvieron la oportunidad de elegir si 

participar o no en los procesos formales que constituye la institucionalidad. 

El conocimiento previo tiene una relación directa con los niveles de educación de la 

población y el acceso a la información, lo que a su vez es afectado directamente por el 

acceso y uso de medios de comunicación. En ese sentido, el aumento o desarrollo de uno 

o todos estos factores (educación, acceso a la información, acceso a medios) podría 

eventualmente aumentar los niveles de conocimiento previo, lo que podría 

consecuentemente ampliar los niveles de participación ciudadana o de conocimiento de 

los procesos de participación.   

d) Asistencia del gobierno: Este factor se refiere a la presencia y asistencia de 

autoridades, funcionarios(as), servicios, oficinas u otras áreas de instituciones públicas 

hacia la comunidad de Cochamó (entendida como el conjunto de actores que se 

interrelacionan dentro de la comuna), las cuales tengan pertinencia en los procesos de 

participación ciudadana, gestión ambiental y conflictos socioambientales.  

Con ello, los actores que pudieron identificarse en este conflicto (ya sea por su presencia 

o ausencia) fueron la Intendencia Regional de Los Lagos, el Servicio de Evaluación 

Ambiental, el Tercer Tribunal Ambiental, la Gobernación de la Provincia de Llanquihue, 

y la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio del Medio Ambiente. 

En la investigación cualitativa pudo identificarse una baja presencia y asistencia de 

instituciones gubernamentales, donde la única que fue mencionada fue el Servicio de 

Evaluación Ambiental, el cual, a su vez, fue percibida en varios casos con una influencia 

menor o nula para los entrevistados, al identificarlo solo como la institución a cargo del 

proceso, en un rol más bien informativo; como también otras personas entrevistadas 

asociaban a este servicio con un rol más de facilitador para la empresa que de apoyo para 

la comunidad, ya sea en el proceso participativo como en el proceso judicial por daño 

ambiental en el Tercer Tribunal Ambiental. 

“¡El SEA! Osea es el SEA el que defiende el proyecto…  Mediterráneo 

sencillamente se sienta, y en este caso, porque en realidad todas las empresas 

hacen exactamente lo mismo, se sientan y esperan que el gobierno les defienda el 

proyecto, entonces se gastan recursos, ya sean materiales y humanos, para tener 
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un proyecto privado frente a una comunidad que supuestamente el gobierno 

debiera defender… En este caso la PAC es totalmente a la inversa. Cuando se 

ingresa el proyecto se tiene que presentar la PAC, y ¿qué es lo que debería hacer 

el servicio público? Sentarse con la comunidad, dispararle al proyecto, y la 

presentación del proyecto la debería hacer la empresa, y ella, la empresa, debería 

defender su proyecto… Pero eso finalmente lo hace el SEA. Entonces qué es lo 

que pasa: las personas o las comunidades ven que la autoridad está defendiendo 

el proyecto y asume que el proyecto es parte del gobierno, y ya tiene la 

aprobación tácita del gobierno: un error grave desde el punto de vista psicológico 

y antropológico. Y no va a ser cambiado, porque el sistema está hecho para eso.” 

Poblador Lago Las Rocas 

El Tercer Tribunal Ambiental fue percibido como positivo al observar cómo éste abordó 

legislativamente el conflicto y fue a terreno a constatar los recursos y dialogar con la 

comunidad involucrada. 

Sin embargo, la percepción generalizada de la comunidad entrevistada es de un 

“abandono” de las autoridades ante los conflictos ocurridos en la comuna, de los cuales 

fueron mencionados diputados(as) y senadores(as) del distrito, intendencia regional, 

secretarías regionales ministeriales, corporaciones (Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena, Corporación Nacional Forestal), denunciando con ello hasta un carácter de 

discriminación ante la población campesina y aislada. 

“Yo me voy a dedicar a trabajar por mi sector po’, no por Cochamó, ¡si Cochamó 

no nos ha dado nada, nos ha dejado botados! (...) ¡Nos discriminan! ¿qué pasa 

con la discriminación que siempre hemos tenido del lago para acá arriba? (...)”. 

Poblador de Llanada Grande. 

e) Relación municipio-comunidad: Este factor se entenderá por la interacción que 

establece el gobierno local (Ilustre Municipalidad de Cochamó) con su comunidad a 

través de acciones y medidas; en este caso, el rol que cumple dentro del contexto de 

conflicto socioambiental y cómo este rol es percibido y valorado por la comunidad local 

al ser un rol que facilite la participación ciudadana, o bien al contrario la perjudique.   

De las personas de la comunidad entrevistadas, la totalidad admitió una ausencia del 

municipio en el conflicto, denunciado sobretodo en el sector cordillera, donde coincide la 

opinión de una falta de contacto con autoridades municipales, concejales(as) y 

funcionarios(as), siendo esta situación afirmada para los procesos de PAC del conflicto 

en cuestión.  

“...El papel aguanta todo, pero en los hechos, la participación de la 

municipalidad en este tipo de cosas fue cero.” Poblador Lago Las Rocas 

“Los concejales no hacen nada, muchos ni siquiera conocen Segundo Corral. 

Sólo se han hecho presentes en la fiesta “La Corraleña” dos concejales (como 

participante nomas).” Pobladora Río Puelo 

“El alcalde nunca ha venido a hacer una pregunta de si están de acuerdo con las 

centrales, ¿quieren que se construyan? ¿o están en desacuerdo, que no se hagan? 
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Nunca, no ha venido acá. Menos un concejal”. Poblador sector Valle Las 

Horquetas (extracto de documental Voces de Puelo; Bastidas y Olivos, 2017) 

Además, algunas personas entrevistadas denunciaron en entrevista que el municipio, a 

través de algunos funcionarios, la alcaldía y algunos concejales, habían cometido actos 

de corrupción en este conflicto y que, por lo mismo, existía una actitud de ausencia en los 

procesos participativos y falta de toma de acción para conducir el conflicto en la dirección 

en que la comunidad exigía.  

“como me dijo el alcalde en un pasar, que era una municipalidad muy pobre y 

que él muchas veces tiene que agarrarse de algunas empresas para poder sacar 

dinero para salir adelante… entonces… por lo que me dijo él, capaz que en una 

de esas se arregló con Mediterráneo, qué se yo lo que habrá hecho.” Pobladora 

sector Llanada Grande 

“El alcalde, en términos generales, trabaja para la empresa” Poblador Lago Las 

Rocas 

“El alcalde está comprado por Mediterráneo, le llegaron 250 millones, los 

concejales mismos lo comprobaron”. Poblador Segundo Corral 

“los recursos de protección que se presentaron en contra de la aprobación del 

proyecto, ¿ah?, ¿sabes quién fue el que se opuso a los recursos de protección de 

las comunidades? la alcaldía…” Poblador sector Lago Las Rocas 

“El alcalde no está ni ahí con nosotros... ¡el alcalde nos negoció a nosotros, y 

por eso anda con vergüenza y ahora no viene!” 

Pobladores valle Ventisquero  

Existe también una percepción de centralización de la Municipalidad, como también de 

una concentración de las responsabilidades. 

“...se nota que hay una preocupación a solucionar problemas... pero sí, yo noto 

una carencia, muy grande, en los demás cargos que ejercen las 

municipalidades… veo los cargos de Alcalde muy personalistas, no sé si no hay 

entusiasmo en las demás autoridades, o ésta autoridad no delega 

responsabilidades… Yo veo al alcalde, lo analizo en forma positiva… pero no los 

otros cargos elegidos democráticamente, sobretodo concejales… Los veo muy 

pasivos” Poblador sector Puerto Urrutia. 

En entrevista con el concejo municipal de Cochamó se constató, de parte de algunos(as) 

concejales(as), un sentimiento de autocrítica en cuanto a una estrategia errada del 

municipio en este conflicto en particular, lo que desencadenó en una sensación 

generalizada de “desconfianza con el municipio”: 

“Creo que nosotros como municipio pagamos el noviciado, en ese sentido, de no 

tener el sartén por el lado nuestro… de haber sentido que nosotros debíamos 

tener algún rol en esa PAC y la dejamos todo en manos del SEA, y eso nos costó 

bastante caro porque parecíamos como que la Municipalidad estaba dentro de 

las convocatorias de la empresa que nosotros como parte de la comunidad” 

Concejal de Cochamó 
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“el tema de Mediterráneo, nos ha golpeado fuerte, porque ignoramos muchas 

cosas…” Concejal de Cochamó 

Dentro de la misma instancia, se destacó la necesidad de contar con instrumentos y 

metodologías que permitan a ese gobierno local tomar acciones para educar en 

participación ciudadana.  

“...en el tema de la PAC a mí me gustaría que nosotros aprendamos, le enseñemos 

a la gente a participar, porque hoy día la gente participa porque alguien lo 

induce…” Concejal de Cochamó 

“...la municipalidad tiene que tener una metodología para hacer participar a la 

comunidad, ¡metodología que hoy no tenemos!, porque hoy día sí ha habido 

participación desde otras instancias, en donde la municipalidad no sabe en qué 

puntos jugar, ¡y no ha jugado a nada! y al quedar fuera hemos tenido efectos, 

rebotes, que no han sido los que corresponden…” Concejal de Cochamó 

Además, se destacó que, si bien existe una línea base, elaborada a partir del PLADECO 

2012-2020, no existirían instrumentos que permitan concretar proyectos a partir de esta 

información, dando un énfasis al área de la gestión ambiental local. 

“...en realidad nosotros no tenemos líneas de base que nos ayuden a desarrollar 

lo que está planteado en el PLADECO (...) necesitamos una política dentro del 

municipio que nos ayude a mejorar la PAC… sobretodo en ese tipo de proyectos” 

Concejal de Cochamó. 

“Nosotros podemos estar ahí vigentes y con las ganas también de responder y 

poder sobrellevar esto, pero requerimos de mayores herramientas relacionadas 

al tema ambiental”. Concejal de Cochamó 

Estos resultados dan muestra de la percepción de la figura de gobierno local en el proceso 

de conflicto como un actor ausente o hasta problemático para el proceso. Ello destaca la 

importancia e implicancia que tiene en la comunidad la presencia municipal y las acciones 

asociadas a un acompañamiento en los procesos de conflicto, en los cuales la falta de 

instrumentos y acciones se tornan un elemento clave para poder desarrollar un rol 

municipal fortalecido que permita a esta institución ser un actor más influyente en el 

conflicto y su prevención, mediación o resolución. 

f) Relación empresa-comunidad: Este factor se entenderá por la interacción que existe 

entre la empresa y la comunidad a través de mecanismos y formas en que ésta desarrolló 

desde un principio las relaciones con la comunidad y los procesos de negociación y 

comunicación asociados al proyecto.  

A partir de la investigación cualitativa y la revisión de información secundaria, se 

estableció que la empresa llega a la zona en 2009 a generar las primeras actividades de 

terreno en el marco de la generación de línea de base para el EIA, proceso que culminó 

el 2011 con la presentación del EIA ante el SEA.   

Algunas personas entrevistadas describieron el carácter de la relación generada entre la 

empresa y la comunidad con un foco especial en los procesos de acercamiento y acceso 
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de la empresa a sus comunidades, como también de los procesos de oferta de 

oportunidades de financiamiento para familias y emprendimientos locales de la zona. 

En esos aspectos, algunos actores acusaron falta de probidad social, en cuanto al 

acercamiento por parte de trabajadores(as) de la empresa, así como por el  uso de 

mecanismos “indebidos”, tales como la insistencia para el acceso a predios familiares 

ante una negativa de los propietarios, y hasta acoso de los miembros de la empresa para 

acceder a algunas familias, a través del acceso a los campos en vehículos motorizados y 

con uso de uniforme oficial; esto último, denunciado por distintos miembros de la 

comunidad mapuche Cayún Panicheo, lo que fue relevante al momento de establecer 

relaciones. Estos procedimientos generaron un efecto contrario, al ser los/as 

funcionarios/as de la empresa percibidos/as con un rango social diferenciado y generando 

una verticalidad en la relación desde un principio. Sin embargo, el resto de los 

entrevistados no hizo alusión a funcionarios o funcionarias de la empresa más allá de 

reconocer la existencia de algunas actividades participativas en el marco del proceso de 

evaluación ambiental.  

Sobre este último, se hizo alusión también a un proceso de oferta de beneficios para el 

emprendimiento local financiados por la empresa. Al respecto, algunos entrevistados 

indican que lo aceptaron por necesidad, acusando que esa necesidad radica en el abandono 

de los servicios públicos para su propio desarrollo.  

"Lamentablemente yo lo reconozco: soy una persona beneficiada por la 

Mediterráneo. Y se los digo con orgullo, ¿saben por qué se los digo con orgullo? 

Porque el municipio jamás en la vida me ha ayudado con nada a mí. ¡Estoy en 

una crisis de agua! No tengo ni una gota de agua pa' alimentar a mis hijos. Le he 

pedido millones de veces al municipio que me ayude con mangueras y no me las 

han dado. ¿Entonces qué más puedo esperar yo del municipio?... entonces viene 

la Mediterráneo y me oferte lo que me oferte yo se lo voy a aceptar. ¡Pero eso no 

significa que yo esté a favor que ellos vengan y construyan las represas!"  

Pobladora de Segundo Corral en reunión comunitaria (extracto de documental 

Voces de Puelo; Bastidas y Olivos, 2017) 

 

Este proceso habría generado un clima de desconfianza entre la propia comunidad, al 

tener algunas personas mayores oportunidades de financiamiento y no existir reglas claras 

en el proceso; generando también que muchos interpretaron que las personas beneficiadas 

por el concurso eran finalmente quienes estaban a favor de la empresa, acusando que 

muchas personas “se vendieron”.  

En cuanto a las medidas de compensación, mitigación y/o reparación que presentó la 

empresa a través de su Estudio de Impacto Ambiental, los cuales en muchos casos tienen 

que ver con la comunidad aledaña a los proyectos, en este caso sólo incluyó medidas de 

mitigación tales como mantener ordenada y limpia la fachada de las faenas y las charlas 

al personal del trabajo para un buen comportamiento en la zona, no existiendo medidas 

que abordaran el mejoramiento de la relación empresa-comunidad o medidas que 

beneficiaran directamente a la comunidad.  

En ese sentido se hace relevante el desarrollo de herramientas de antropología rural para 

las empresas que apunten a la toma de medidas que efectivamente mejoren la relación 
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empresa-comunidad, ya sea a través de la misma comunicación entre estos dos actores o 

bien para la toma de medidas de compensación, mitigación o reparación que conformen 

efectivamente a la comunidad.  

g) Diseño del Proyecto: Se entenderá este factor como el proceso en el que se establecen 

y determinan las características generales del proyecto, desde el diseño industrial, técnico, 

magnitudes, ubicación y destino de la energía, el modo de operación, las relaciones 

laborales y la relación que tendría el proyecto con el territorio donde se inserta.  

El marco normativo vigente no contempla como requisito establecer procesos de 

participación temprana o de diseño participativo de proyectos (es decir, el diseño donde 

la comunidad local, organizaciones locales e instituciones puedan idear en conjunto con 

la empresa las características y objetivos del proyecto), por lo que este ítem depende 

exclusivamente de la voluntad y objetivos de la empresa. En este caso, el proyecto 

Mediterráneo no consideró estos procesos, por lo que el diseño del mismo fue 

determinado por la empresa y luego pasó por el conducto legal regular, es decir, la 

evaluación ambiental y los permisos sectoriales.  

En los procesos de participación ciudadana en el marco de la evaluación ambiental, el 

proyecto fue presentado en distintas localidades de la comuna de Cochamó, en 

convocatorias abiertas y de tipo informativas, donde el público asistente puede conocer 

el detalle del proyecto y manifestar sus dudas y apreciaciones generales, junto con la 

posibilidad de emitir observaciones al proyecto en un plazo determinado de 60 días, en el 

cual el titular debe dar respuesta a cada observación y eventualmente considerar dichas 

observaciones para modificaciones del proyecto. El carácter netamente informativo de las 

convocatorias no permitió que la comunidad pudiera expresar sus preferencias respecto 

al proyecto de inversión en general, ni tampoco generar ideas u opiniones que puedan ser 

consideradas efectivamente en el diseño del mismo.  

Este factor fue mencionado por algunas personas entrevistadas, quienes afirmaron que el 

hecho de que la empresa presente el proyecto ya diseñado perjudicó la comunicación 

entre la empresa y la comunidad, al manifestar ésta última sentimientos de exclusión de 

un proyecto que iba a afectar sus modos de vida y su entorno local. A su vez, se mencionó 

que la falta de infraestructura o servicios para el uso público por parte del proyecto 

generaron molestia; por ejemplo, la falta de apoyo de la empresa en la electrificación de 

la comuna (al estar la mayoría de la población de la zona sin servicio eléctrico) o de apoyo 

para el desarrollo local.  

“(…) Yo te digo, Mediterráneo, el proyecto en sí, como yo lo conocí, y para la 

zona, yo estoy de acuerdo… estoy de acuerdo porque viene un progreso hacia la 

zona, pero ese progreso no está bien diseñado ¿ve? y esos progresos tienen que 

ir, para que sean positivos, en beneficio de toda la gente, no de unos pocos…”. 

Poblador sector Las Rosas 

A su vez, se percibe en general que la comunidad entrevistada demanda que los proyectos 

de inversión tengan un carácter de desarrollo local, a partir de las necesidades en acceso 

a servicios básicos de la comuna. 
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“Si me están sacando un producto de mi zona, el principal beneficiario, que sea 

mi zona… en este caso, si van a hacer este proyecto en la comuna de Cochamó, 

que la comuna de Cochamó, por ejemplo, reciba, no sé, un 10% de esa energía, 

para que vaya en beneficio del desarrollo de la comuna de Cochamó… pero no 

que todo se lo lleven para afuera, y que digan, “no si le vamos a dar energía”, 

pero sólo en palabras” Poblador sector Puerto Urrutia 

El diseño del proyecto puede contener elementos que se relacionen con las aspiraciones 

comunales sin necesidad de establecer un proceso participativo, en ese sentido, 

instrumentos como el PLADECO o el PRC pueden ser de alta utilidad para inversiones 

privadas de magnitudes. Esto de hecho está abordado de alguna manera en la ley 19.300, 

en específico en el artículo 14 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, el cual establece la relación de los estudios con las políticas, planes y 

programas de desarrollo, declarando que los estudios de impacto ambiental deben hacer 

alusión a estos instrumentos, indicando si el proyecto beneficia o perjudica a éstos. El 

EIA de la empresa hace alusión a ello, y lo muestra reflejado en el diseño al incluir 

tuberías subterráneas, por ejemplo; sin embargo, muchos de los actores que se declaran 

contrarios al proyecto indican que el diseño del mismo no aborda las verdaderas 

aspiraciones del PLADECO y que el diseño del trazado de las torres de alta tensión 

perjudica directamente al turismo de la zona, eje económico “fundamental”.  

De este modo, el diseño del proyecto tomó especial relevancia al momento de ser 

conocido por la comunidad, siendo recibido en términos genéricos de mala manera por 

sus dimensiones, falta de pertenencia o relación con las aspiraciones comunales y por el 

carácter netamente informativo y consultivo de los procesos participativos. Así, en caso 

de mejorar dichos aspectos, es decir, incluir elementos en el diseño del proyecto que 

puedan hacer sentido para la población local, en cuanto a beneficios del mismo de carácter 

público, como también que pueda ser construido en conjunto o se adecúe a las 

aspiraciones comunales, podría ser determinante para la prevención de eventuales 

conflictos, como de generar mayor co-responsabilidad en el proyecto, lo que a su vez 

podría fortalecer tanto la gobernanza comunal como la gobernabilidad de la comuna.  

h) Instancias de Participación: El diseño de las instancias (en cuanto a logística, lugar, 

convocatoria, la moderación y características de éstas) serán consideradas para describir 

este factor. 

A partir de la revisión de las actas de las instancias participativas y de entrevistas en 

terreno, se pudo caracterizar que las actividades participativas en el marco del proyecto 

Mediterráneo fueron relevantes principalmente como un factor que dificultó la 

participación.  

En primer lugar, elementos de los factores anteriormente generaron un contexto 

dificultoso para la participación ciudadana, como la difusión y uso de medios y canales; 

la accesibilidad a centros poblados; la percepción del municipio y de la empresa; y los 

conocimientos previos a este tipo de procesos.  

Sumado a esto, el diseño de estas instancias mermó la participación, debido 

principalmente a un carácter netamente informativo y que no se adecuó a los niveles de 

conocimiento previo de la comunidad local. Esto pudo verse manifestado en algunas 
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entrevistas, donde muchas personas declararon no haber entendido completamente el 

carácter del proyecto, así como reparar en su carácter informativo.  

“Yo no, a nosotros, jamás… Solamente una vez, vinieron a la sede social de Las 

Rosas… los de Mediterráneo, a hacer una reunión… pero no vinieron a pedirle 

la opinión a nadie, sino que vinieron más bien a mostrar lo que ellos querían 

hacer en el río Manso”. Poblador del sector Las Rosas. 

Junto con ello, si bien existieron actividades distribuidas en sectores tanto centrales como 

periféricos, primaron las actividades en zonas céntricas, donde muchas personas no tienen 

facilidad de acceso. 

Por otro lado, destaca el hecho que el objetivo formal de estas instancias en el marco del 

EIA es que las personas se informen y puedan emitir consultas u observaciones 

ciudadanas, sin embargo, de las personas entrevistadas sólo tres emitieron observaciones 

ciudadanas, siendo éstos personas que no viven permanentemente en la comuna de 

Cochamó.  

4.4.3. Rol de la Municipalidad de Cochamó frente al CPM 

El rol del gobierno local en los procesos de conflicto es relevante, pues puede tornarse 

protagonista en el manejo de la gobernabilidad local y ser promotor de una gobernanza 

ambiental, así como en procesos de resolución o mediación de conflictos, siendo además 

un actor clave en la representación de la comunidad en instancias regionales o nacionales.  

Según el estudio realizado, se ha determinado que existen ocho ámbitos importantes 

donde la municipalidad tiene un potencial interesante en el rol que puede tomar para 

procesos de participación ciudadana como para tener un rol relevante en la medicación o 

resolución de este conflicto. En estas áreas se presentará una descripción breve del rol 

que se percibió de la municipalidad, lo que podrá dar paso a recomendaciones de mejora. 

a) Conectividad física: En cuanto a la conectividad física, se obviará el hecho de las 

posibilidades de construcción de infraestructura vial para mejorar la inter-conexión de los 

distintos sectores de la cuenca, puesto que esa opción en muchos casos puede escapar de 

las posibilidades financieras de un municipio, así como implica la acción de otras 

instituciones públicas y quedan fuera del tiempo del caso de estudio. Para este conflicto 

se desprende a partir de la información obtenida, que el municipio no cumplió un rol 

relevante en el ámbito de la conectividad física, en cuanto no existieron acciones que 

apuntaran a reducir la limitante de la conectividad al momento de ocurrir los distintos 

procesos de participación ciudadana en torno al proyecto CHPM.  

En este ámbito, existe un potencial rol del municipio en cuanto a centrar los esfuerzos en 

la coordinación entre los servicios de transporte, las actividades de participación 

ciudadana y las organizaciones vecinales de los distintos sectores de la cuenca, pudiendo 

así asegurar un transporte que potencie las actividades de participación o de reunión en 

torno al proyecto. Esto puede ser complementado con esfuerzos de subsidio para el 

transporte o la coordinación inter-vecinal para la cooperación en transporte.  
 

b) Medios de comunicación: En este ámbito se identificaron una serie de limitantes 

técnicas para un adecuado flujo de información dentro de la cuenca, tanto para medios de 
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comunicación escrito, como en telecomunicaciones, las cuales fueron anteriormente 

caracterizadas. En ese contexto, según la información recopilada, el municipio tuvo un 

rol secundario en las comunicaciones, esto ya que hubo algunas acciones relacionadas 

principalmente a las redes sociales del municipio. Sin embargo, sería posible desarrollar 

el ámbito de las comunicaciones en torno a la PAC o la mediación en conflictos en cuanto 

al perfeccionamiento del uso de las redes sociales, así como también la apertura o 

desarrollo de otros canales de comunicación, atendiendo también el aislamiento en 

telecomunicaciones que existe en distintos puntos de la cuenca, configurándose con ello 

una potencial oportunidad de mejora.  

c) Conocimiento del proyecto por parte de la ciudadanía: En este aspecto no se 

identificó al municipio con algún rol relevante en términos de educación para la 

participación o el apoyo técnico para facilitar la participación ciudadana a través del 

apoyo para realizar observaciones (por ejemplo). Esto, si bien no es parte del reglamento 

del proceso de evaluación, sí podría ser parte de las funciones que realice el gobierno 

local, debido a que es el órgano institucional estatal más cercano a la comunidad, siendo 

esta una potencial oportunidad de mejora.  

d) Asistencia del gobierno: Si bien el reglamento del SEIA establece claramente los 

conductos por los cuales los organismos públicos deben generar la transferencia de 

información, así como la facilitación de las condiciones necesarias para que se cumpla el 

proceso de participación ciudadana, existe la posibilidad de que el municipio, como 

gobierno local, genere asistencia técnica o apoyo a la comunidad en el proceso. Así 

también, existe la posibilidad de que el municipio genere, propicie y/o coordine alianzas 

interinstitucionales para el asesoramiento y apoyo a la comunidad en el proceso de 

participación ciudadana y evaluación ambiental, en miras a disminuir los grados de 

desconocimiento de la población o bien de sopesar las limitaciones de diverso tipo que 

puedan tener comunidades, especialmente en contextos de aislamiento multivariable. En 

ese sentido, el rol del municipio para este caso no fue relevante en los ámbitos 

mencionados, lo que fue manifestado por propios miembros del concejo municipal.  

“Creo que nosotros como municipio pagamos el noviciado, en ese sentido, de no tener el 

sartén, digamos, por el lado nuestro… de haber sentido que nosotros debíamos tener 

algún rol en esa PAC y la dejamos todo en manos del SEA”  

Concejal en Concejo Municipal 

Esto configura también una interesante oportunidad de mejora para el gobierno local en 

contextos de conflicto socioambiental o participación ciudadana en el marco de procesos 

de evaluación ambiental.  

e) Relación municipio-comunidad: El rol del municipio en este ámbito ha sido descrito 

por las personas entrevistadas como una relación débil. Esto a partir del sentimiento de 

abandono que tienen las comunidades del sector cordillera, así también personas del 

sector estuario manifestaron que la relación con la municipalidad ha sido dificultosa. Las 

constantes asociaciones de funcionarios municipales con situaciones de falta de 

transparencia, o la asociación de la alcaldía con los titulares del proyecto han configurado 

una relación de desconfianza entre parte de la población y el municipio, a pesar de que 

no hubo ningún proceso judicial asociado ni pruebas que confirmaran estas asociaciones. 

A pesar de esto, hubo miembros del municipio presentes en diversas actividades de PAC; 

así también hubo concejales que asistieron y apoyaron a ciertos segmentos de la población 
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para su proceso de participación ciudadana o acciones legales en torno al proyecto. 

 

“(…) Parecíamos como que la Municipalidad estábamos dentro de las convocatorias 

más que nada de la empresa que nosotros de parte de la comunidad” 

Concejal en Concejo Municipal 

 

Este ámbito es de especial subjetividad, debido a que la muestra de este estudio sólo 

considera la percepción de un segmento reducido de personas que participaron de este 

proceso. Sin embargo, aun así, es posible determinar que el rol del municipio en la 

relación que puede establecer con la comunidad fue dificultoso y estuvo rodeado de 

situaciones de desconfianza y conflicto. Esto configura oportunidades de mejora en 

cuanto al fortalecimiento de las relaciones a través del aumento de la presencia y 

relevancia del concejo municipal y áreas municipales en los procesos de evaluación 

ambiental y participación ciudadana. 

 

f) Relación empresa-comunidad: El rol del municipio en este ámbito tiene implicancias 

en cómo éste pudo facilitar la comunicación entre la empresa y la comunidad, o bien 

cómo puede tener un rol de mediador en situaciones de conflicto. Para este caso de estudio 

se ha determinado que el municipio no tuvo ningún rol en este ámbito, configurando una 

potencial oportunidad de mejora para proyectos futuros. 

g) Diseño del Proyecto: En este ítem se ha identificado un rol del municipio en cuanto a 

la participación de éste como institución en el proceso de evaluación, al hacer 

observaciones claras para el EIA, promoviendo cambios en el diseño del proyecto, las 

cuales fueron integradas parcialmente para sus respectivas adendas.  

Junto con ello, existe un rol preponderante del municipio al generar acciones de 

inconformidad en cuanto a la integración de las observaciones del municipio y la 

comunidad en diverso aspectos del proyecto y que, según el municipio, no fueron 

debidamente consideradas en las adendas respectivas; a través de la generación de un 

pronunciamiento de inconformidad ante el servicio de evaluación ambiental (08 de agosto 

de 2013); aludiendo a la falta de consideración de la empresa a la imagen objetivo 

declarada en el PLADECO de la comuna. Esto tiene un carácter interesante al destacar 

un instrumento de gestión clave en cuanto a las aspiraciones de desarrollo local y el cómo 

estas podrían verse afectadas negativamente por proyectos que no vayan en esa línea, 

configurando así oportunidades de potenciar este instrumento en cuanto a la apropiación 

de estas aspiraciones y la influencia que pueda tener ésta en el diseño de proyectos a 

futuro.  

 

Así también, existió un rol fuerte en cuanto a revisar, analizar y criticar las medidas de 

mitigación, compensación y reparación ofrecidas por la empresa en el proyecto, 

generando observaciones e incidiendo en las propuestas y evaluaciones de estas medidas. 

 

i) Instancias de Participación: Si bien las instancias de participación son de exclusiva 

responsabilidad del organismo pertinente de llevar a cabo el proceso de evaluación 

ambiental y, por ende, de las actividades de participación ciudadana, es decir, del Servicio 

de Evaluación Ambiental, se desprende que la participación del gobierno local en estas 

instancias podría tener un rol preponderante. Para este caso de estudio, se destaca un rol 

netamente de asistencia a algunas de las actividades, mas no existió un rol activo dentro 

de las instancias, en cuanto a la incidencia en estas instancias o la coacción en ellas junto 
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a miembros de la comunidad. Esto configura una oportunidad de mejora respecto del rol 

que podría tomar el gobierno local en estas instancias, donde convergen empresa, servicio 

de evaluación ambiental del ministerio del medio ambiente, comunidad y municipalidad.  

 

4.4.4. Evaluación global y diagnóstico  

A partir de los factores presentados en acápite anterior, a continuación, se realiza una 

evaluación global de todos ellos, según indica el Cuadro 4, bajo una clasificación 

evaluativa simple de un estado débil, medio o alto de cada factor.  

 

Cuadro 4. Evaluación global del estado de desarrollo de los factores identificados 

Factor Evaluación Factor Evaluación 

Conectividad Física Débil  
Relación municipio-

comunidad 
Débil 

Canales y medios de 

comunicación 
Débil Relación empresa-comunidad Débil 

Conocimiento del proyecto 

por parte de la ciudadanía 
Débil Diseño del proyecto Alto 

Asistencia del gobierno Medio Instancias de participación Medio 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Se destaca la importancia e influencia del rol de la Municipalidad como ente activo que 

propone cambios del diseño de proyectos en miras a hacer valer las proyecciones 

comunales expresadas, por ejemplo, en el Plan de Desarrollo Comunal, o bien de 

representar los intereses de la ciudadanía en cuanto a la inconformidad con parte del 

diseño del proyecto; todo esto canalizado a través de acciones como el levantamiento de 

observaciones, declaraciones o pronunciamientos, además de acciones de lobby con la 

empresa; por lo que se evaluó este aspecto positivamente. 

 

En cuanto a la asistencia del gobierno local, así como el rol en las instancias de 

participación, estos factores fueron identificados como presentes, pero de un carácter más 

bien pasivo, por lo que se han evaluado de manera regular, con un estado medio, es decir, 

con alta potencialidad de mejoramiento. 

 

En cuanto a los otros factores, tales como el rol en la conectividad física, en los canales y 

medios de comunicación, en los niveles de conocimiento del proyecto por parte de la 

ciudadanía, en la relación municipio-comunidad y la relación municipio-empresa, han 

sido evaluadas negativamente, es decir, representan factores en los que la Municipalidad 

no tiene un rol relevante o bien representan una influencia débil en estas materias. 

 

Con estas evaluaciones por factor, y a partir de los resultados anteriores, se puede afirmar 

que el área de la gestión ambiental local de la comuna de Cochamó, aplicada para la 

cuenca del río Puelo en contexto de conflicto socioambiental, tiene un estado de 

desarrollo mínimo, en cuanto a que no han sido explotados los recursos institucionales 

actualmente existentes en la comuna en materia de participación ciudadana y GAL, que 

puedan permitir que se aborde de mejor manera una situación de tensión o conflicto 
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socioambiental. Con ello, se puede afirmar también que el rol de la I. Municipalidad de 

Cochamó en este contexto no ha sido lo suficientemente fuerte para poder propiciar, 

impulsar, utilizar o desarrollar estos instrumentos de gestión ambiental, teniendo una 

evaluación más bien negativa en este ámbito. Esto probablemente tenga relación directa 

con la estructura actual de la Municipalidad, en cuanto al número de profesionales de 

planta y la no existencia de personal especializado en materia de gestión ambiental, así 

tampoco un organigrama que aborde el ámbito ambiental en la estructura municipal. Estas 

características se contraponen con las aspiraciones comunales declaradas en el Plan de 

Desarrollo Comunal. 

 

Esta brecha entre la situación actual y la situación deseada es lo que eventualmente puede 

ser abordada por mecanismos de desarrollo de la gestión ambiental local, que serán 

presentadas en las propuestas para el desarrollo de la GAL en el siguiente ítem.  

4.5. Propuestas para fortalecer la GAL en la cuenca del río Puelo  

A continuación, se proponen distintas medidas que sería posible desarrollar en el ámbito 

de la Gestión Ambiental Local de la cuenca del río Puelo a partir de lo investigado, 

analizado y concluido en este estudio de caso. Cada una de las propuestas contiene 

elementos que apuntan a este objetivo, así como también tienen una fuerte componente 

de complementariedad (es decir, cada una complementa a la otra y, en suma, se 

potenciarían) y de gradualidad (es decir, requieren de un proceso de implementación 

gradual).  

Todas las propuestas, además, contienen su base teórica en conceptos de gobernanza, 

gobernabilidad, gestión ambiental local, teoría de redes, descentralización, desarrollo 

rural y conflictos socioambientales (entre otros), de los cuales se rescatan los principales 

argumentos en el ítem 4 de este documento correspondiente al Marco Teórico.  

Estas propuestas pueden ser implementadas por distintas instituciones u organizaciones, 

siendo la Ilustre Municipalidad de Cochamó, la Gobernación Provincial de Llanquihue y 

el Gobierno Regional de Los Lagos los principales actores que pueden tomar e 

implementar estas medidas; existiendo también propuestas que pueden ser desarrolladas 

por las propias comunidades u organizaciones de la cuenca del río Puelo, o por alguna 

empresa que pretenda desarrollar algún proyecto de inversión que implique un proceso 

de evaluación ambiental en la misma. 

Las propuestas pueden abordarse con un orden lógico asociado al factor temporal y a la 

factibilidad técnica asociada. Para una mejor visualización de las propuestas, estas fueron 

agrupadas en una proyección temporal de un corto, mediano y largo plazo para su 

realización, siendo los años asociados a estos plazos de menos de 5, menos de 10 y menos 

de 15 años respectivamente. Esta agrupación es de carácter referencial y es sólo una 

sugerencia de plazos para su desarrollo, por lo que no implica que tales propuestas puedan 

ser abordadas en escalas temporales diferentes.  

Con ello, las propuestas se explicarán atendiendo la siguiente escala temporal (Figura 16). 
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Figura 16. Lógica temporal de las propuestas para el desarrollo de la GAL 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Por último, se recomienda que la consideración y eventual implementación de una o 

varias de estas propuestas, vaya acompañada de un proceso de discusión local que 

implique la participación de todos los actores posibles, especialmente, los actores locales, 

que incluya al municipio, organizaciones vecinales, empresas locales, organizaciones no 

gubernamentales y comunidad en general, a través de los mecanismos de participación ya 

existentes. 

Este proceso de discusión, modificación y/o validación social de las propuestas podría ser 

mejor abordado si previo o durante éste se evaluara y complementara el Diagnóstico de 

la Gestión Ambiental Local para la cuenca del río Puelo en contexto de conflicto 

presentado en este estudio (ítem 4.4.4) , con un proceso de diagnóstico ambiental 

impulsado por la propia comuna, el que pueda indagar en ámbitos no abordados en este 

estudio, mejorando así el alcance de éste, entendiendo que el presente estudio fue 

desarrollado con una metodología acotada, acorde a las limitaciones en tiempo y recursos 

financieros y humanos. 

4.5.1. Propuesta 1: Fortalecer infraestructura que facilite la participación y 

acceso a la información39 

En la presente investigación se puso en evidencia la necesidad de contar con mayor 

infraestructura pública de carácter funcional para la participación ciudadana, pues se 

identificó que la falta de espacios públicos de encuentro era un elemento importante en 

los factores que perjudican la participación. Esto, en especial relación con el aislamiento 

de la comuna y de las limitaciones identificadas en la percepción ciudadana al momento 

de ejercer la participación, podría constituir una forma sencilla e innovadora para facilitar 

                                                 
39 Esto podría ser financiado con fondos públicos de desarrollo local o regional. Se destaca en ellos el fondo de 

fortalecimiento de las organizaciones de interés público, contemplado en la Ley 20.500 

(http://fondodefortalecimiento.gob.cl/) 

Fase 1

Menos de 5 años

•Fortalecer infraestructura que facilite la participación y el acceso a la información

•Fortalecer y Aplicar Instrumentos de Gestión Ambiental Local

•Promover la Participación Ciudadana Temprana en proyectos que ingresan al 
SEIA

Fase 2
Menos de 10 años

•Crear un Departamento de Medio Ambiente en la I. Municipalidad de Cochamó

•Descentralizar y desconcentrar la gestión municipal

•Desarrollar redes locales y gobernanza ambiental

Fase 3
Menos de 15 años

•Modificar el SEIA incorporando limitaciones de zonas rurales aisladas

http://fondodefortalecimiento.gob.cl/
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este proceso ciudadano.   

Atendiendo la distribución poblacional de la cuenca y los distintos sectores, tanto del 

sector cordillera como del sector estuario, así también teniendo en cuenta la 

infraestructura pública ya disponible, se propone: 

a) Habilitar sedes sociales para facilitar los procesos participativos y el acceso a la 

información pública: Esto pude realizarse tomando las siguientes acciones:  

 

 Acondicionar las sedes sociales de las juntas de vecinos ya existentes con energías 

renovables no convencionales para su autonomía eléctrica 

 

 Dotar a estas sedes sociales con computadores públicos de escritorio, así como 

con materiales o herramientas funcionales que faciliten los procesos 

participativos, tales como pizarras, proyectores data, mesones, sillas y papelería. 

 

 Evaluar la factibilidad técnica para la dotación en telecomunicaciones, es decir, 

implementar un sistema de wifi-público, antenas repetidoras satelitales o similares 

para acceso a las radios am y fm de la región.   

 

 Generar guías tutoriales para la búsqueda de información pública (por ejemplo, 

guía para utilizar el portal web del Servicio de Evaluación Ambiental para el 

acceso a los estudios, resoluciones y generación de observaciones) en papel.  

 

b) Generar nuevas sedes sociales y/o plazas cívicas: Para sectores poblados que no 

tengan sede social, evaluar la posibilidad de generar más sedes sociales por sector con las 

características antes mencionadas, o bien, la implementación de “plazas cívicas”, es decir, 

la habilitación de espacios públicos con un sector techado que cuente con una arquitectura 

tal que facilite los espacios de reunión (así como pérgolas, ágoras, fogones), y que cuenten 

con posibilidad de conexión eléctrica (a través de energías renovables no convencionales, 

para su autonomía como por su mayor factibilidad en zona aislada), wifi público y antena 

radial.  

c) Diarios murales: Así también, tanto sedes sociales como otros lugares de uso público 

(como paraderos de micro, postas rurales, plazas, centros de comercio, refugios de puerto 

(Punta Canelo o Puerto Maldonado), entre otros; podrían contar con diarios murales (o 

similares) para el intercambio de información pública abierta a la comunidad, en la que 

se puedan poner afiches, avisos, noticias, entre otros; y en los cuales el municipio u otro 

organismo público o privado relacionado a procesos de participación ciudadana (como en 

procesos de evaluación ambiental), pueda hacer uso para convocatorias o informaciones 

de relevancia.   

d) Generar, desarrollar o facilitar medios masivos de comunicación local40: La 

ausencia de medios masivos de comunicación escrita en la comuna, y en específico en la 

cuenca; así como el discontinuo acceso a señal radial que permita a la comunidad de las 

                                                 
40 Para esta propuesta existe un fondo concursable específico llamado Fondo de Fomento de Medios de Comunicación 

Social, cuyo objetivo es “financiar complementariamente, proyectos relativos a la realización, edición y difusión de 

programas de carácter regional o local que refuercen el rol de la comunicación en el desarrollo social y cultural de 

nuestro país, rescatando la identidad propia de cada región y comuna.” (http://fondodemedios.gob.cl)  

http://fondodemedios.gob.cl/
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zonas aisladas el acceso a radios nacionales, regionales, provinciales y hasta locales; son 

una situación que perjudica el acceso a la información. En ese sentido, se propone: 

 Convenios de colaboración para el reparto de los principales diarios regionales a 

zonas céntricas de la cuenca (Río Puelo y Llanada Grande), aunando esfuerzos 

municipales y privados.   

 

 Instalación de una antena repetidora en el sector cordillera, que permita el acceso 

a señal radial en zonas aisladas. 

 

 Incentivo para medios de comunicación local, en formato físico o virtual a través 

de redes sociales. 

 

Estas medidas podrían ser coordinadas por la I. Municipalidad de Cochamó y/o por el 

Gobierno Regional de Los Lagos y las Secretarías Regionales Ministeriales como del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, o el Ministerio de Desarrollo Social. 

4.5.2. Propuesta 2: Fortalecer y aplicar Instrumentos de Gestión Ambiental 

Local  

a) Fortalecer y activar instrumentos que ya forman parte de la gestión local: 

 Concejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC): La 

activación de este concejo, el cual es parte de los mecanismos de participación 

que se detallan en la ordenanza de participación ciudadana de la comuna de 

Cochamó y que se mandata también como deber de los municipios según expresa 

la Ley 2050041, permitiría generar un espacio de diálogo y encuentro entre las 

diversas organizaciones de la comuna con la autoridad local, facilitando el flujo 

de información entre la comunidad y el municipio para abordar temáticas de 

interés local. En ese sentido, se propone el establecimiento de un mecanismo que 

convoque a las diversas organizaciones de la comuna para poder activar este 

concejo, el cual actualmente no está constituido.  

 

 Incentivar otros mecanismos de participación establecidos en la Ordenanza de 

Participación Ciudadana: Se propone el incentivo del uso de mecanismos de 

participación establecidos en la ordenanza de participación ciudadana, tales como 

consultas ciudadanas, plebiscitos, encuestas, audiencias públicas y mesas de 

trabajo sectoriales, a través de una campaña de difusión de los mecanismos de 

participación de la ordenanza y de la capacitación de las mesas directivas de las 

juntas vecinales y otras organizaciones civiles de la comuna en cuanto a la forma 

de uso y activación de cada uno de estos mecanismos, para los fines que se estimen 

pertinentes. 

 

Junto con ello, se propone diversificar los mecanismos de participación que 

contempla la ordenanza, evaluando la inclusión de otros mecanismos que tengan 

que ver con la forma en que la comunidad de la cuenca actualmente participa, 

pudiendo generar mecanismos que fortalezcan, desarrollen o incentiven la 

                                                 
41 La cual establece que “Cada municipalidad deberá proporcionar los medios necesarios para el funcionamiento del 

consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil”. 
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participación local de carácter territorial, abordando aspectos bioculturales y 

antropológicos propios de la cuenca.  

 

Esto permitiría que la comunidad visualizara mayores formas de manifestar su 

opinión a través de vías institucionales que permitan influir, de manera vinculante 

o no vinculante, en la toma de decisiones local; reduciendo eventualmente los 

conflictos que pudiesen generarse y fortaleciendo la gobernabilidad.  

 

b) Implementar instrumentos que actualmente no forman parte de la gestión local: 
 

 Ingresar al Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM): Este 

mecanismo voluntario de certificación del Ministerio del Medio Ambiente le 

permitiría al municipio contar con el apoyo técnico y profesional del ministerio 

para la realización de una serie de pasos para el desarrollo de herramientas e 

instrumentos para la gestión ambiental local. Estos mecanismos incluyen fases de 

diagnóstico y planificación estratégica a través de la participación ciudadana, e 

implican la creación de nuevos espacios para el acceso a la información, el 

encuentro ciudadano y la participación en los asuntos socioambientales de la 

comuna; así como también facilitan la inclusión de los asuntos ambientales a 

distinta escala en todas las áreas municipales, pudiendo capacitar a toda la planta 

municipal en ámbitos de desarrollo sustentable a través de mecanismos claros y 

establecidos en el sistema.   

 

Esta certificación le podría permitir además a la Municipalidad contar con 

mayores herramientas para el desarrollo de la propuesta 4 (ítem 4.5.4, Creación 

de un Departamento de Medio Ambiente) al exigir la creación de una unidad 

ambiental; así como tener mejores opciones para las alianzas o la captación de 

financiamiento público o privado de carácter nacional o internacional para el 

desarrollo de la gestión ambiental de la comuna. Además, los mecanismos de las 

distintas fases de este sistema le permitirían al municipio cumplir con algunos 

lineamientos y acciones que la comuna se propuso en el plan de acción del 

PLADECO.  

 

Por último, este sistema impulsa la creación de un Comité Ambiental Comunal, 

el cual sería un espacio de organización civil que a través de mecanismos 

democráticos represente el sentir comunitario referido a temáticas ambientales y 

vele por el cumplimiento de los compromisos municipales en ese sentido, además 

de promover y proponer acciones para el desarrollo de esta área; teniendo directa 

participación en instancias formales con la autoridad local.  

 Evaluar el ingreso a otros mecanismos de cooperación, capacitación, formación o 

certificación en áreas de gestión ambiental municipal: Se sugiere analizar la 

participación en las instancias Red Chilena de Municipios ante el cambio 

climático y la Plataforma Municipio Verde de la ONG Fiscalía de Medio 

Ambiente (FIMA). 

 

 Red Chilena de Municipios Ante el Cambio Climático: Esta red nacida en 

2014 y promovida por la organización sin fines de lucro Adapt Chile, es una 

“comunidad abierta a todos los municipios de Chile que deseen tomar el 

compromiso explícito de planificar y gestionar su territorio, considerando el 

cambio climático como el escenario que está determinando los desafíos del 
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siglo XXI”. El ingreso y membresía es gratuita, e implica una serie de 

mecanismos de apoyo a los municipios para su capacitación y apoyo para el 

desarrollo de la gestión ambiental con énfasis en la adaptación al cambio 

climático y el rol de los gobiernos locales ante el cambio global (Adapt-Chile, 

2016). 

 

 Ingreso a la plataforma Municipio Verde42 de la ONG Fiscalía de Medio 

Ambiente (ONG FIMA): ofrece la sistematización de la información de 

importancia ambiental de los municipios suscritos, a modo de dejar a 

disposición de la comunidad toda la información necesaria para que ésta se 

informe, evalúe y participe de los procesos de participación relacionados a 

temáticas ambientales. 

4.5.3. Propuesta 3: Promover la participación ciudadana temprana en 

proyectos que ingresen al SEIA 

El artículo 13 bis de la Ley N° 19.300 considera la posibilidad de que los titulares de 

proyectos realicen actividades de participación ciudadana antes de la presentación del 

proyecto al SEIA de manera voluntaria, debiendo éstos ser informados a la autoridad 

ambiental y detallando los acuerdos logrados en cuanto a negociaciones tomadas.  

Si bien esta posibilidad no sería vinculante según la normativa vigente, sino que sólo 

tendría el carácter de informativa y consultiva, sí da atisbos de lo que puede ser la 

activación de una denominada “participación temprana” de proyectos de inversión, 

entendiendo ésta como “aquellos procesos de participación que son previos a la 

evaluación ambiental, que permite a las empresas dar a conocer sus proyectos, a las 

comunidades informarse y dar a conocer sus puntos de vista, y al Estado eliminar 

asimetrías de información” (Díaz, 2017).  

La consideración de la opinión de los diferentes grupos de la comunidad contribuye, en 

la mayoría de los casos, a prevenir situaciones de tensión en la medida que ello conduce 

a decisiones más acertadas, más duraderas y con un mayor respaldo social. Para esto sería 

clave la incorporación de los puntos de vista de la comunidad en el proceso de toma de 

decisiones del titular del proyecto en cuestión. Cuando un titular y una comunidad 

trabajan juntos e interactúan se generan lazos de confianza y mayor entendimiento de los 

intereses de cada cual. Así, sería factible anticipar y canalizar más adecuadamente las 

posibles situaciones de tensión, y cuanto más tempranamente se establezca esta relación, 

será más fácil reconocer las inquietudes y deseos de cada parte, de modo de poder 

alcanzar acuerdos y consensos de mutuo beneficio (SEA, 2013). 

Al incluir la visión de la comunidad en la toma de decisiones se valida el hecho de que 

ésta conoce su entorno y maneja información relevante sobre el lugar donde habitan. Al 

mismo tiempo, representa una oportunidad para que los titulares conozcan a tiempo las 

inquietudes de la gente y puedan resolverlas antes de que se conviertan en situaciones 

complejas, a la vez que permite recoger información clave para resolver problemas, 

mitigar impactos o enfrentar imprevistos, que sólo aquellos que viven o trabajan en el 

lugar pueden aportar. Esto puede traducirse en la inclusión de sugerencias, cambios o 

                                                 
42 Ver https://www.municipioverde.cl 

https://www.municipioverde.cl/
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mejoras al proyecto, lo que a su vez tendría mayores factores de compromiso de la 

comunidad con éste, logrando también mayores niveles de respaldo en los procesos de 

tramitación posteriores (SEA, 2013). Por otra parte, este proceso además contribuiría a la 

realización de mejores estudios de línea base humana para los estudios de impacto 

ambiental (EIA), al ya contar con una experiencia previa con la comunidad, identificando 

y caracterizando actores, hitos y grupos locales; mejorando con ello algunos aspectos de 

los procesos de participación ciudadana formal posteriores en el marco de la evaluación 

ambiental (Díaz, 2017).  

Por otro lado, a nivel internacional existe lo que se llama “scoping”, y que corresponde a 

una participación ciudadana que cuenta con elementos informativos, consultivos y 

resolutivos, a diferencia de la PAC tradicional en Chile, que se ciñe solo a espacios 

informativos y consultivos, toda vez que los proyectos de inversión ya han sido detallados 

(Fischer y Phylip-Jones, 2008). Este método podría ser una referencia para acercar la 

participación ciudadana a instancias resolutivas a través de la participación temprana o 

anticipada.  

En la Figura 16 se presentan algunos mecanismos y técnicas que recomienda el Servicio 

de Evaluación Ambiental (2013) en los procesos de participación temprana o anticipada, 

los que, recomienda, deben ser ejecutados y financiados por la misma empresa y en 

colaboración con algún tercero, sea ésta una consultora u otra similar.  

 

Figura 17. Recomendaciones del SEA para la participación ciudadana temprana 

Fuente: SEA, 2013. 

 

Así, esta vía de participación podría llevarse a cabo por iniciativa voluntaria del titular de 

algún proyecto, o bien solicitada e impulsada por la misma comunidad y/o el gobierno 

regional o el municipio de la comuna respectiva.  
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4.5.4. Propuesta 4: Crear un Departamento de Medio Ambiente en la 

Municipalidad de Cochamó 

La constitución de un nuevo organigrama del municipio que contemple la creación de un 

departamento de medio ambiente sería pertinente en cuanto al desafío de desarrollar la 

gestión ambiental local de la comuna, y sería concordante también con los desafíos 

propios de la comuna manifestados en el Plan de Desarrollo Comunal vigente de 

Cochamó. 

Un departamento ambiental podría tener un rol relevante en el desarrollo de la comuna, 

dado el carácter integrador que llevan los asuntos ambientales, al ser éstos parte de un 

paradigma de desarrollo que integra aspectos económicos, sociales, culturales y políticos. 

Con ello, este departamento podría articular ciertas áreas ya constituidas de la comuna o 

bien entregar un apoyo técnico-profesional que permitan desarrollar tales áreas 

integrando una visión de desarrollo sustentable.  

Esta nueva estructura municipal permitiría contar con profesionales que se aboquen al 

desarrollo de algunos lineamientos de alta significancia para la consecución de los 

objetivos comunales expresados en el PLADECO, tales como la realización de un 

Diagnóstico Ambiental, que de paso al desarrollo de diversos planes, programas y 

proyectos enmarcados en una Política Ambiental comunal; destacando en ellos el Plan de 

Ordenamiento Territorial. Estos diversos instrumentos para la gestión mencionados en el 

plan de acción del PLADECO permitirían dar un soporte institucional que permita 

conducir de buena manera los asuntos socioambientales de la comuna y, con ello, 

perseguir los objetivos propuestos para ella en el periodo 2012-2020, o bien, para dar una 

base técnica que permita proyectar los próximos objetivos comunales. 

A su vez, esta nueva área podría eventualmente facilitar procesos de generación de 

instrumentos de planificación territorial, o bien promover nuevas figuras de protección 

ambiental para la comuna, ya sea de carácter estatal o privado43, esto debido al bajo 

porcentaje de áreas protegidas respecto de comunas vecinas.  

4.5.5. Propuesta 5: Descentralizar y desconcentrar la Gestión Municipal 

Basado en la conceptualización de descentralización y desconcentración planteada por 

FAO (1997), se plantea la evaluación para la implementación gradual de distintos niveles 

de descentralización y desconcentración del poder político local, con el objetivo de 

abordar la situación de aislamiento de la cuenca, en este caso, de aislamiento político y 

de acceso a la información y participación ciudadana de diversos sectores de la cuenca 

del río Puelo. Así, se plantea que la toma de medidas con estos fines permitiría aumentar 

la presencia del municipio en los sectores aislados, potenciando la democracia local y 

aumentando los niveles de gobernabilidad del municipio; pudiendo a su vez fortalecer las 

relaciones de gobernanza local.  

a) Rol de concejales: Si bien la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 

N°18.695 establece las funciones y atribuciones de cada concejal, existe la posibilidad de 

                                                 
43 Un buen ejemplo para esto pueden ser las Zonas de Protección Ambiental o Patrimonial que pueden ser aprobadas 

por la Contraloría General de la República de Chile, a través del fondo OIT que pueden postular municipios.  
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que éstos cumplan un rol descentralizador al tener mayor contacto con los habitantes de 

los distintos sectores de la cuenca. Con ello, los concejales podrían representar de mejor 

manera a los habitantes de los diferentes sectores en el concejo municipal, o bien podrían 

facilitar la comunicación entre el municipio y los poblados. Para ello, se propone la 

sectorización de la cuenca y la asignación de cada concejal a un sector en específico, 

pudiendo este establecer una comunicación más cercana con organizaciones funcionales 

y sociales de su sector. Esto, de alguna manera, podría representar una forma de 

descentralizar la comuna al asignar un representante del concejo municipal a cada sector.  

b) Potenciar delegación municipal en Llanada Grande: El sector cordillera de la 

cuenca es el sector más aislado de la comuna según lo expuesto en las caracterizaciones 

de la cuenca, así como en los resultados de esta investigación. En este sector, existe una 

delegación municipal ubicada en la calle principal de Llanada Grande, representando al 

municipio en ese sector. Sin embargo, esta delegación cuenta con sólo una funcionaria de 

planta.  

Es por ello que se propone un aumento en la dotación de personal de planta u honorarios 

en la delegación municipal del sector Cordillera, pudiendo con ello abordar más áreas del 

municipio en esa delegación, tales como áreas de las direcciones de desarrollo 

comunitario o de obras; potenciando la presencia municipal para el sector cordillera. Esto 

podrá eventualmente fortalecer la relación entre los habitantes del sector cordillera y el 

municipio y potenciar el trabajo en red.  

c) Representatividad del sector cordillera: Una de las recurrentes preocupaciones de 

los habitantes del sector cordillera entrevistados en este trabajo es la falta de 

representatividad política del sector en el concejo municipal, al existir pocos o nulos 

concejales que provinieran de ese sector. Esto se debe, en parte, por la diferencia de 

número de habitantes del sector cordillera versus los del sector estuario, lo que explicaría 

que los votos del sector Estuario son mayoría, y, por lo tanto, mayor representación en el 

concejo.  

Por otro lado, la situación de la delegación municipal cordillera, de tener poco personal y 

por ende pocas áreas de desarrollo, configuran un sentimiento de aislamiento político en 

la población de ese sector. 

Por esto que se propone el establecimiento de mecanismos que apunten a mejorar la 

representatividad del sector cordillera, lo que iría de complemento a las propuestas a) y 

b) de este ítem; y que puede ser el aumento de consultas ciudadanas para este sector, el 

incentivo a la presentación de candidatos/as a concejal, la realización de actividades de 

debate y foros de opinión sobre diversos proyectos de la comuna, o bien identificar las 

necesidades del sector para ser canalizadas a través de presupuestos participativos, 

proyectos u otros.  
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4.5.6. Propuesta 6: Desarrollar redes locales y gobernanza ambiental 

Existe una oportunidad importante de mejora en ámbitos del accionar de políticas locales 

que tiendan a fortalecer las relaciones e interacciones de los distintos actores para 

aumentar los niveles de gobernabilidad y configurar relaciones de gobernanza44 lo 

suficientemente fuertes para desarrollar la gestión local y prevenir, eventualmente, 

futuros conflictos socioambientales.  

 

En ese contexto, en la presente memoria se ha identificado que la gobernanza ejercida en 

el área de estudio es tanto desde la visión negativa como la positiva, según lo establece 

Peters (2000): la negativa realza la capacidad de las fuerzas sociales para resistir las 

imposiciones y regulaciones de la administración. Aquí, el elemento normativo es que los 

ciudadanos saben mejor que el Estado lo que quieren y necesitan y, por tanto, está 

justificado que intenten encontrar la forma de evitar las incursiones de la autoridad y la 

burocracia en su esfera. En el sentido positivo, se podría afirmar que el reforzamiento de 

los recursos sociales existentes podría generar un mejor provecho de las interacciones 

entre los distintos actores, tanto de la sociedad civil como de las instituciones públicas, a 

modo de fortalecer con ello también los procesos de participación ciudadana.  

 

Específicamente, para este apartado se puede desarrollar esta propuesta contextualizando 

la gobernanza en los ámbitos de la “nueva gestión pública”, la “buena gobernanza”, y las 

“redes”, a partir de las siete conceptualizaciones de gobernanza desde la administración 

pública establecidas por Rhodes (2000); tomando en cuenta además la clasificación de 

empleos de la gobernanza de Hirst (2000), en sus apartados referidos a la expansión de la 

nueva gestión pública, y de las nuevas prácticas de coordinar actividades a través de redes. 

 

En cuanto a redes, se entenderán estas como las relaciones relativamente estables y en 

continuo funcionamiento, que movilizan recursos dispersos, todo ello con el fin de 

articular una acción colectiva que permita dar soluciones a problemas. Esta visión expresa 

un cambio en las relaciones entre Estado y sociedad, pudiendo afirmarse que ya no existe 

una separación estricta entre los dos. En este contexto, Börzel (1998) plantea que las redes 

se presentarían como una solución para la coordinación de los problemas propios de las 

sociedades modernas: la conformación de redes es una característica – si no una condición 

– de las nuevas formas de gobernanza. Con ello, es que se podría afirmar que el desarrollo 

de redes podría no sólo fortalecer los lazos y las relaciones entre los distintos actores de 

la cuenca en estudio, sino también podrían guiar la consolidación de una nueva manera 

de establecer las relaciones de gobernanza en la misma, debido a las condiciones insulares 

que existen actualmente en la cuenca y sus diferentes localidades, ya sea desde el punto 

de vista físico como social, y la potencial conformación de redes que pueden hacerse a 

partir de esa misma condición.  

 

En ese sentido, esta visión de redes y gobernanza ambiental puede parte del desarrollo de 

las propuestas anteriores, configurándose como una perspectiva que guía acciones para 

lograr un estado de interacción y gobernanza idóneo al territorio.  

 

Con todo ello, se propone la toma de acciones a partir de los siguientes mecanismos o 

lineamientos: 

                                                 
44 Entendiendo gobernanza según lo plantea Alzate y Romo (2014), quienes afirman que gobernanza corresponde a “la 

toma de decisiones e implementación de éstas, involucrando a las esferas del sector público, privado, la ciudadanía y 

los grupos de interés, para dar solución a problemas y/o temáticas de interés público”. 
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1) Desarrollo de redes y “partnerships” o partenariados (asociaciones), incentivando las 

figuras que ofrece la ley 20.500 (como Juntas de Vecinos, Unidades Vecinales, 

Federaciones y Confederaciones, Organizaciones Comunitarias Funcionales, Uniones 

Comunales de Organizaciones Funcionales Asociaciones) o bien generando nuevas 

formas de asociativida, involucrando organizaciones locales, colectivos, 

agrupaciones, instituciones, ONG’s y sociedad civil en general.  

2) Inclusión del concepto de trabajo en red y gobernanza ambiental en las políticas, 

planes, programas o proyectos locales. 

3) Incentivo de acuerdos estratégico-sociales 

4.5.7. Propuesta 7: Modificar el SEIA incorporando limitaciones de zonas 

rurales aisladas y mejoras en prevención y/o manejo de conflictos. 

Si bien el reglamento del SEIA podría ser analizado para una actualización que incluya 

mejoras en diversas áreas, a partir de la experiencia de su puesta en marcha en el año 

1997, con sus actualizaciones a partir de las modificaciones que hizo la ley 20.417 a la 

ley 19.300 el año 2012; existen algunos aspectos de este reglamento que, en función de 

lo abordado, analizado y derivado de esta memoria, serían susceptibles para la 

recomendación de modificaciones, principalmente en lo que respecta a una mayor 

adecuación de este reglamento para que se asegure el derecho a la participación ciudadana 

en contextos rurales o de aislamiento, se garantice la democracia y se prevengan o 

manejen adecuadamente los conflictos derivados de estos procesos. 

 

Es por ello que se recomienda el estudio de mecanismos que apunten a una mayor 

consideración de factores propios de las comunidades rurales y/o aisladas, tales como 

limitaciones físicas como el acceso a telecomunicaciones, ausencia o dificultades en los 

caminos y rutas, acceso a servicio eléctrico – entre otros-; o a condiciones sociales tales 

como factores culturales identitarios que impliquen ciertas normas o códigos éticos o 

sociales (como por ejemplo la identidad de zonas íntimamente ligadas a la costa, zonas 

cordilleranas donde predomine la cultura patagona, zonas altoandinas, etc.; así como 

lenguaje étnico según la presencia de comunidades indígenas); analfabetismo u otras 

limitaciones del tipo físicas como personas con discapacidad visual, auditiva u otro; o 

como también la incorporación de la visión de niños y jóvenes en los procesos de 

participación ciudadana; así como otros factores asociados a una caracterización de 

aislamiento y/o ruralidad.  

 

Con ello, sería posible ingresar modificaciones específicamente en el título V del 

reglamento, específicamente en el artículo 83, donde se abordan las obligaciones del 

Servicio de Evaluación Ambiental en cuanto a la participación ciudadana en el marco del 

proceso de evaluación de algún proyecto de inversión; pudiendo explicitar técnicas y 

mecanismos específicos que deban utilizarse en zonas con contextos rurales, de 

aislamiento, o con alguna característica cultural específica, así como con otro tipo de 

limitaciones; que permitan asegurar la participación considerando dichos aspectos 

particulares.  

 

Por último, se recomienda tomar especial atención con las recomendaciones y 

lineamientos para fortalecer la institucionalidad y favorecer mecanismos de gestión de 

los conflictos ambientales presentados por Astorga et al. (2017), donde en el área del 

fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, proponen la necesidad de que el Estado 
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disponga de un “ombudsman ambiental” o defensor/a del pueblo en materia ambiental; la 

creación de una entidad de mediación para la prevención y resolución extrajudicial y 

transformación de conflictos; la incorporación de una exigencia de la participación 

ciudadana temprana; la mejora de la regulación de las negociaciones y acuerdos entre 

empresas y afectados; la regulación del peritaje de los acuerdos tomados entre la empresa 

y la comunidad a través de un peritaje realizado por una institución neutra del tipo 

académica que fiscalice el cumplimiento de tales acuerdos; el establecimiento de 

procedimientos especiales en caso de grandes proyectos con categoría de interés nacional 

y de alta complejidad; la incorporación de un diagnóstico ambiental de alternativas a la 

evaluación de proyectos; y la creación de un instrumento de garantía, del tipo seguro o 

fianza, que permita asegurar los condicionados de la resolución de calificación ambiental.  
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5. CONCLUSIONES 

En el presente estudio se pudo hacer una recopilación general de antecedentes propios de 

la cuenca del río Puelo en sus dimensiones ambientales, sociodemográficas y económicas, 

así como de antecedentes del proyecto Central de Pasada Mediterráneo (CPM) y del 

conflicto socioambiental que desencadenó el proceso de evaluación ambiental del mismo. 

Junto con ello, la revisión de los instrumentos de gestión ambiental existentes en el área 

de estudio y la normativa general en torno a la participación ciudadana en Chile, dieron 

base para el desarrollo de un diagnóstico de la gestión ambiental local de la cuenca. Este 

último fue posible gracias a la complementación de los antecedentes recopilados con una 

investigación cualitativa que permitió establecer relaciones causales y explicativas del 

conflicto, además de obtener datos que permitieron reforzar aspectos claves para el 

diagnóstico.  

En el diagnóstico, uno de los hallazgos más relevantes dice relación con la identificación 

y caracterización de factores que perjudican o facilitan la participación ciudadana en la 

cuenca. Estos factores se clasificaron en áreas de conectividad y aislamiento, 

comunicaciones, conocimiento técnico de la población en cuanto al proyecto y su diseño, 

las instancias de participación ciudadana en el marco de la evaluación ambiental, así como 

las relaciones existentes entre el municipio y la comunidad, y el municipio y la empresa. 

Se encontró que la mayoría de estos factores, en su estado actual, perjudicaron la 

participación ciudadana en el proceso de evaluación ambiental del proyecto CPM y, por 

ende, estos factores tuvieron implicancias directas en el desarrollo del conflicto 

socioambiental.   

Esto último afirma la importancia de la participación ciudadana para evitar o resolver los 

conflictos; también indica, por otro lado, que tanto los factores clave para la participación 

ciudadana, como la caracterización de éstos, se configuran de manera determinante por 

aspectos netamente locales, por lo que no sería conveniente que la participación 

ciudadana y sus mecanismos se continúen configurando de forma homogénea y estándar 

a nivel nacional. Para ello, destaca el instrumento de Ordenanza de Participación 

Ciudadana que debe tener cada comuna a partir de lo que establece la ley 20.500 

publicada en 2013, la cual está vigente en la comuna de Cochamó y contiene mecanismos 

que apuntan directamente a la promoción de la participación local.  

El diagnóstico desarrollado permitió analizar también el rol que cumplió la Municipalidad 

en los factores claves, encontrando que en su mayoría tuvo un rol inactivo y evaluado 

como “débil”, proceso evaluativo que derivó en la identificación de oportunidades de 

mejora para fortalecer este rol. La indagación en bibliografía atingente a las temáticas 

tratadas en este estudio, tales como la gobernanza ambiental, la teoría de los conflictos 

socioambientales, el desarrollo local y la gestión ambiental local, sumados al diagnóstico 

de la gestión ambiental local de la cuenca en contexto del conflicto socioambiental 

generado en torno al proyecto Central de Pasada Mediterráneo, dieron lugar a la 

generación de siete propuestas que apuntan, en términos generales, al desarrollo de la 

gestión ambiental local de la cuenca, el cual era el objetivo de este estudio. Estas 

propuestas incluyen diversos mecanismos que permiten desarrollar el ámbito de la 

participación ciudadana y el trabajo en red, bajo una perspectiva de gobernanza ambiental 

de carácter local y en contexto con la realidad de la cuenca en estudio. 
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Finalmente, a partir del análisis desarrollado en este estudio en cuanto al conflicto 

socioambiental, en relación directa con el ámbito de la gestión ambiental local, se puede 

concluir que un conflicto de este tipo podría ser evitado en función de la existencia y uso 

de herramientas e instrumentos que potencien la participación ciudadana y aborden de 

manera sistémica las temáticas ambientales. Es decir, que mientras mayor estado de 

desarrollo exista de una gestión ambiental local que aborde el ámbito de la participación 

ciudadana, mayor podría ser la gobernabilidad de una localidad, dado que existirían vías 

y canales por medio de los cuales la ciudadanía tendría las herramientas suficientes como 

para actuar antes, durante o después del desarrollo de un proceso de tensión ambiental o 

conflicto. En ello, el rol de los gobiernos locales es clave, en cuanto a promover el 

desarrollo y uso de instrumentos de gestión ambiental local y participación ciudadana, así 

como de facilitar la comunicación entre entidades públicas y privadas que se relacionen 

con la localidad, promoviendo así un proceso local de gobernanza ambiental.  
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7.1. Apéndice 1. Estructura para entrevistas 

 PARTE 1: Describir el proceso de 

participación ciudadana y municipal 

para el caso “Central de Pasada 

Mediterráneo” de Mediterráneo S.A. 

PARTE 2: Determinar factores que facilitan y 

obstaculizan la participación ciudadana. 

PARTE 3: Elaborar un 

diagnóstico de la gestión 

municipal frente a problemas 

y conflictos ambientales. 

Actor Aspecto a tratar Objetivo Aspecto a 

tratar 

Objetivo Aspecto a 

tratar 

Objetivo 

Titular del 

proyecto 

(representante 

Mediterráneo 

S.A.) 

Descripción del 

proceso de PAC, 

desde su 

tramitación hasta 

su aprobación. 

Obtener descripción 

del proceso de PAC 

por parte de quien 

presidió el proceso 

en el marco del 

EIA. 

Factores que 

obstaculizaron o 

facilitaron el 

proceso de PAC 

durante la 

tramitación del 

proyecto. 

Obtener la percepción del titular 

sobre el proceso de PAC en el 

territorio; e identificar los factores 

que perjudicaron o facilitaron este 

proceso 

  

Departamento 

de 

Participación 

Ciudadana del 

Servicio de 

Evaluación 

Ambiental 

Evaluación del 

proceso de PAC 

de Mediterráneo. 

Obtener la 

percepción del 

organismo público 

acorde sobre el 

proceso de PAC de 

este conflicto. 

Factores que 

facilitan y 

obstaculizan la 

participación 

ciudadana en 

comunas rurales.  

Conocer la visión institucional del 

organismo central relacionado a la 

PAC sobre los factores que 

obstaculizan y facilitan la 

participación en comunas rurales 

de Chile. 

  

Juntas de 

vecinos que 

participaron en 

el proceso 

según 

información del 

SEA (1) 

Descripción del 

proceso de PAC 

de Mediterráneo y 

las actividades 

relacionadas a este 

proceso. 

Obtener una 

descripción 

cualitativa sobre el 

proceso de PAC y 

las actividades e 

instancias 

informales que 

acompañaron el 

proceso. 

Aspectos que 

perjudican o 

facilitan la 

participación 

ciudadana en la 

comuna.  

Identificar los aspectos que 

facilitan/perjudican la 

participación, además de obtener 

un mapeo participativo para 

identificar hitos y lugares, 

trayectos de viaje para la 

participación, y lugares acordes 

para la convergencia de la 

ciudadanía según factores 

técnico-espaciales. 

Visión sobre 

la 

municipalida

d como 

institución y 

evaluación de 

su desempeño 

en el apoyo a 

la 

participación. 

Obtener la 

percepción 

ciudadana 

respecto a la 

gestión 

municipal y la 

participación 

ciudadana. 
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 PARTE 1: Describir el proceso de 

participación ciudadana y municipal 

para el caso “Central de Pasada 

Mediterráneo” de Mediterráneo S.A. 

PARTE 2: Determinar factores que facilitan y 

obstaculizan la participación ciudadana. 

PARTE 3: Elaborar un 

diagnóstico de la gestión 

municipal frente a problemas 

y conflictos ambientales. 

Actor Aspecto a tratar Objetivo Aspecto a 

tratar 

Objetivo Aspecto a 

tratar 

Objetivo 

ONG’s y 

organizaciones 

sociales 

involucradas 

(2) 

Descripción del 

proceso de PAC 

de Mediterráneo y 

las actividades 

informales 

relacionadas a este 

proceso.  

Obtener la visión de 

los grupos 

organizados del 

territorio sobre el 

proceso de PAC. 

    

Municipalidad 

de Cochamó (3)  

 

Descripción del 

proceso de PAC 

de Mediterráneo y 

de la participación 

de la 

municipalidad en 

éste. 

Conocer la 

descripción del 

gobierno local sobre 

el proceso de PAC 

desarrollado en la 

comuna. 

Factores que 

facilitan y 

dificultan la 

participación 

ciudadana 

Identificar aspectos que 

facilitan/perjudican la 

participación, además de obtener 

un mapeo participativo para su 

consecuente identificación de 

hitos y lugares donde se realizan 

actualmente procesos de 

participación ciudadana, como 

también identificar lugares 

potenciales para la participación 

según la experiencia de la 

municipalidad. 

  

(1) Juntas de vecinos de la cuenca del río Puelo: Parte 1: JV que participaron en la evaluación ambiental. Parte 2 y 3: Las Gualas, Barracales, Las Rosas, Primer y 

Segundo Corral, Río Puelo, El Frío, Ventisquero, El Manso, Paso el León. (2) ONG’s y organizaciones sociales involucradas: Comunidad Mapuche Cayún Panicheo, 

“Puelo Sin Torres”, “Conservación Cochamó”, “Puelo Patagonia”, “Mujeres sin fronteras”, entre otros. (3) Municipalidad de Cochamó: Parte 1: Asuntos 

comunitarios, Alcaldía. Parte 2: Turismo, Asuntos Comunitarios, Alcaldía, PRODESAL. Parte 3: Cargos municipales (alcaldía, turismo, DIDECO). 
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7.2. Apéndice 2. Guion de preguntas para “Titular de Proyecto Central 

Mediterráneo” 

PARTE 1: Aspecto a tratar: Descripción del proceso de PAC, desde su tramitación 

hasta su aprobación. Objetivo: Obtener descripción del proceso de PAC por parte de 

quien presidió el proceso en el marco del EIA 

1) ¿Podría describirme cómo fue para ustedes el proceso de participación ciudadana 

en torno al proyecto Mediterráneo? 

2) ¿A qué actividades asistió ud? ¿Cómo fueron, qué recuerda de ellos?  

3) Me interesa saber cómo era la “cultura cívica” de la gente que iba y el perfil de 

personas que llegaba. ¿Nota grupos organizados determinados en la zona? ¿Qué 

tipo de grupos ve y con qué roles? 

4) Sobre la participación de la comunidad en las actividades… Primero que todo, 

¿cómo convocaban a las reuniones? ¿Con qué canales y medios?  

5) El lugar es aislado, ¿Dónde hicieron sus actividades? (ver mapa) y recordar “sedes” 

y posibles lugares) ¿A qué poblados accedieron? ¿Cómo eligieron los sectores 

donde ir? 

6) El clima social, en un principio, antes de todo el conflicto ¿cómo lo describiría?, 

¿notó ánimos de resistencia de la comunidad en los primeros años? ¿Cómo fue su 

llegada a la zona respecto de eso?  

7) ¿Políticamente, cómo describiría a la comunidad del valle de Río Puelo? 

PARTE 2: Aspectos a tratar: Factores que obstaculizaron o facilitaron el proceso de 

PAC durante la tramitación del proyecto. Objetivo: Obtener la percepción del titular 

sobre el proceso de PAC en el territorio; e identificar los factores que perjudicaron o 

facilitaron este proceso. 

1) En el proceso, ¿Cuáles fueron sus dificultades técnicas para llevar a cabo las 

actividades? ¿Y qué factores fueron facilitadores para el buen desarrollo de su 

trabajo en el terreno? 

2) ¿Cuáles fueron sus dificultades con la comunidad?  

3) Sobre la participación de la comunidad en las actividades de PAC, ¿Cree que hubo 

un alta, media o baja participación? ¿Por qué cree que hubo una ___ participación? 

4) Sobre los sectores que más participaron, ¿Qué cree que facilitó la participación de 

esas personas? 

5) ¿Cuáles fueron los sectores que más participaron y los que menos participaron? 

¿Por qué cree que se debió eso? (ir con mapa y lugares marcados de cada actividad) 

6) Habiendo conocido la comuna, ¿Cuáles cree que son las principales dificultades de 

la comunidad para participar en estos procesos? 

7) ¿Qué información utilizaron para la elección de los lugares de convocatoria? 

8) A modo de evaluación, ¿Cuáles cree que fueron los errores y los aciertos de 

Mediterráneo en el proceso de participación ciudadana? 

9) En su experiencia con otros proyectos, si es que la hubiera; y si es que no: 

¿considera que el proceso de PAC para la CPM fue satisfactorio o insatisfactorio? 

¿Por qué? ¿Qué le faltó, a su juicio, para poder atenuar el conflicto? 
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7.3. Apéndice 3. Guion de preguntas para “Depto. de PAC en SEA” 

PARTE 1: Aspecto a tratar: Evaluación del proceso de PAC de Mediterráneo. 

Objetivo: Obtener la percepción del organismo público acorde sobre el proceso de PAC 

de este conflicto. 

1) ¿Conoce el proyecto Mediterráneo? ¿Qué sabe de éste? 

2) Me interesa abordar el área de la participación ciudadana de la comunidad en zonas 

rurales y aisladas como Cochamó. Sobre éste caso en particular, ¿Cómo vieron el 

proceso de PAC que hubo? ¿Cómo lo evaluarían?  

3) ¿Qué me puede decir de la “PAC informal” en torno a este proceso? (en cuanto a 

organizaciones, campañas mediáticas y presión a las autoridades por parte de 

ciudadanía local y externa) 

4) Aquí se desató un conflicto socioambiental, y, al igual que en otros conflictos, 

¿cuáles cree que son los factores principales que desatan estos conflictos? ¿Cómo 

cree que herramientas como el EIA pueden aportar para evitar este conflicto?  

5) ¿Qué otros instrumentos, complementarios o no, cree que son potenciables o hacen 

falta en la institucionalidad para evitar conflictos ambientales de este tipo? 

PARTE 2: Aspectos a tratar: Factores que facilitan y obstaculizan la participación 

ciudadana en comunas rurales. Objetivo: Conocer la visión institucional del organismo 

central relacionado a la PAC sobre los factores que obstaculizan y facilitan la 

participación en comunas rurales de Chile. 

1) Tomando en cuenta que en la zona existe una alta tasa de analfabetismo, baja 

educación formal, y dispersión en el territorio, ¿Cómo cree que afectan estos 

factores sociales y espaciales en los procesos de PAC? ¿Cómo debiese abordarlo 

una empresa o cualquier proyecto que implique hacer actividades con la comunidad 

de ese valle en particular?  

2) Tanto en ésta como en otras comunas rurales, ¿Cuáles son los factores comunes 

que facilitan la participación de la comunidad? ¿Y los que la obstaculizan? 

3) ¿De qué manera es posible aumentar la participación ciudadana en comunidades 

rurales? 

4) Ante presencia de comunidades indígenas manifiestamente en contra de este y otros 

proyectos, ¿Cómo cree que ha funcionado la participación de comunidades en PAC 

formales, y de qué manera creen que podrían éstas mejorar?  

5) ¿Cree que la gestión ambiental local podría cumplir un rol en este contexto? ¿De 

qué manera? ¿Conoce instrumentos relacionados a la GAL que podrían caber en 

este territorio? 

6) Notando que la gobernanza ha aumentado en muchos territorios de chile a partir de 

conflictos socioambientales, ¿cuál cree que es el siguiente paso de la 

institucionalidad para traducir esta gobernanza en gobernabilidad? En simples 

palabras, ¿cómo aprovechar la gobernanza de la ciudadanía para el desarrollo local? 

O visto de otra manera, ¿Cómo evitar futuros conflictos socioambientales a partir 

de la institucionalidad? 
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7.4. Apéndice 4. Guion de preguntas para “Junta de Vecinos” 

PARTE 1: Aspecto a tratar: Descripción del proceso de PAC de Mediterráneo y las 

actividades relacionadas a este proceso. Objetivo: Obtener una descripción cualitativa 

sobre el proceso de PAC y las actividades e instancias informales que acompañaron el 

proceso. 

Explicar contexto del proyecto y su tramitación, recordar el periodo de años cuando 

fueron las actividades del EIA hasta el estado actual. 

1) ¿Se acuerda de las actividades que hacía Mediterráneo para informar a la 

comunidad? ¿Cómo se acuerda que fue este proceso? 

2) ¿Participó usted de alguna actividad? ¿De qué se trataba? 

3) ¿Dónde eran estas actividades? ¿Cómo la invitaron, a través de qué medios?  

PARTE 2: Aspectos a tratar: Aspectos que perjudican o facilitan la participación 

ciudadana en la comuna. Objetivo: Identificar los aspectos que facilitan/perjudican la 

participación, además de obtener un mapeo participativo para identificar hitos y 

lugares, trayectos de viaje para la participación, y lugares acordes para la convergencia 

de la ciudadanía según factores técnico-espaciales. 

1) ¿Cómo eran las invitaciones a estas actividades? ¿En qué medios le llegaban? (¿por 

el radio, carta, carteles…?) 

2) ¿Participó de dichas actividades? ¿Si no participo, por qué motivos fue? (ahondar 

sobre distancias, costos…) Si es que participó, ¿Qué le pareció? ¿Entendió bien la 

información? ¿Volvería a participar si viniera otro proyecto? 

PARTE 3: Aspectos a tratar: Visión sobre la municipalidad como institución y 

evaluación de su desempeño en el apoyo a la participación. Objetivo: Obtener la 

percepción ciudadana respecto a la gestión municipal y la participación ciudadana. 

1) En todo este proceso ¿Hubo presencia de la Municipalidad? ¿Sintió algún apoyo de 

la Municipalidad en este proceso? 

2) ¿Cómo cree que podría participar la municipalidad en estos procesos en un futuro? 

 

7.5. Apéndice 5. Guion de preguntas para “ONG’s y otras organizaciones 

relevantes” 

PARTE 1: Aspecto a tratar: Descripción del proceso de PAC de Mediterráneo y las 

actividades informales relacionadas a este proceso. Objetivo: Obtener la visión de los 

grupos organizados del territorio sobre el proceso de PAC. 

1) ¿Cómo describiría usted el proceso de PAC de Mediterráneo?  

2) Sobre la Municipalidad, ¿Cómo vio su participación en esta PAC?  

3) Y ante el conflicto desarrollado, ¿Cómo ve usted a la municipalidad como actor 

institucional? ¿Cuáles fueron sus aciertos y errores en este conflicto? 

4) ¿Cómo cree que se puede potenciar la gestión municipal frente a este tipo de 

conflictos?  

5) ¿Cómo crees que se podría potenciar la participación formal de las personas? 
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7.6. Apéndice 6. Guion de preguntas para “Municipalidad de Cochamó” 

PARTE 1: Dirigida a Municipalidad de Cochamó (Asuntos comunitarios, Alcaldía). 

Aspecto a tratar: Descripción del proceso de PAC de Mediterráneo y de la participación 

de la municipalidad en éste. Objetivo: Conocer la descripción del gobierno local sobre 

el proceso de PAC desarrollado en la comuna. 

1) Sobre el Proyecto Mediterráneo ¿Usted estuvo al tanto del proceso participativo?  

2) ¿Asistió a alguna actividad participativa?  

3) Si asistió, ¿que recuerda? ¿Podría describir el proceso? 

4) Si no participo, ¿qué supo de tales actividades? ¿Conoce la participación que tuvo 

la municipalidad en estas actividades?  

PARTE 2: Dirigida a Municipalidad de Cochamó: Dpto de Turismo, Asuntos 

Comunitarios, Alcaldía, PRODESAL. 

Aspecto a tratar: Factores que facilitan y dificultan la participación ciudadana. 

Objetivo: Identificar aspectos que facilitan/perjudican la participación, además de 

obtener un mapeo participativo para su consecuente identificación de hitos y lugares 

donde se realizan actualmente procesos de participación ciudadana, como también 

identificar lugares potenciales para la participación según la experiencia de la 

municipalidad. 

1) (Si es que la persona está al tanto de la PAC) ¿En qué sectores participo más gente? 

2) ¿Por qué cree que participo más gente en X lugar y menos en Y lugar? 

3) A partir de lo anterior, ¿Cree que existen algunas limitaciones para la PAC? 

¿Cuales? 

4) En el mismo análisis ¿Cree que existen en la comuna algunos factores que en vez 

de limitar la PAC, puedan facilitarla? 

5) ¿Cuál fue la relación de la comunidad y la municipalidad en estas instancias? 

PARTE 3: Cargos municipales (alcaldía, turismo, DIDECO).  

Aspecto a tratar: Participación ciudadana y gestión municipal. Objetivos: Sobre 

participación, buscar una autoevaluación sobre cómo fue el rol de la municipalidad para 

el proceso de tramitación ambiental del proyecto Central de Pasada Mediterráneo. 

Sobre gestión, buscar una descripción de cómo el municipio realiza la gestión de los 

recursos naturales de la cuenca, como también conocer la experiencia en la aplicación 

de planes, programas, proyectos o actividades relacionadas a los recursos naturales.  

1) Mas allá del proyecto mediterráneo, ¿cómo ve usted la participación ciudadana en 

la comuna? ¿Y en la cuenca de Puelo en específico? (Mencionar PAC relacionada 

a PLADECO, PRC, votaciones, y otros) 

2) ¿Cómo cree usted que trabaja la municipalidad en este ámbito? ¿Qué herramientas 

ocupa la municipalidad para la participación? 

3) Sobre la gestión ambiental, ¿usted conoce este ámbito? 

4) ¿cómo se manejan los temas ambientales en la comuna? 

5) ¿Conoce algún proyecto relacionado a medio ambiente de la comuna? ¡o a recursos 

naturales? 

6) ¿Conoce algún programa, plan, proyecto relacionado al medio ambiente en el que 

la municipalidad este participando? ¿Cual? 

7) ¿Conoce lo que es el SCAM? Si la respuesta es positiva, ¿Puede describírmelo? 

-  
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1. Mapa de tiempos de accesos comuna de Cochamó (INE, 2015)  

(mapa extendble en la siguiente página)
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