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quienquiera accediera a algún cargo público o político fortalecería la red de apoyo 
(taller, oP6, e1235). Al respecto, uno de los integrantes señaló que “podemos avanzar 
en la organización de las comunidades […] pero donde se toman las decisiones son 
a nivel político. Para completar esta red necesitamos a alguien de los nuestros en 
esos cargos” (e1). Esto consagra un aspecto importante en la agrupación, y es que el 
repertorio de estrategias debía contemplar también la posibilidad de tácticas insiders 
relacionadas a la representación política.

Así, en este momento, las estructuras de oportunidades políticas dinamizaron 
el repertorio de estrategias de la articulación regional, particularmente por la aper-
tura del sistema político institucionalizado y la presencia de potenciales aliados 
en la elite, en virtud de la inclusión de candidaturas independientes y la efectiva 
representación de ambientalistas en la Convención Constitucional. También, dada 
la reciente democratización de los cargos del gobierno regional, se configuró un 
espacio potencial de representación para la promoción de una agenda regional y 
ambiental. A ambos espacios, finalmente, dos integrantes de la agrupación lograron 
acceder por elección popular. Posteriormente, esto condujo a que arao coorgani-
zara un encuentro regional constituyente presencial para abordar las perspectivas 
de la región en un contexto de cambio climático, financiado por el convencional 
perteneciente a arao (oP3) (Figura 6).

figura 6 | Mapeo participativo de los conflictos socioambientales de la región 
durante el diálogo regional constituyente – San Fernando, provincia 
de Colchagua

fuente: oP8, 16 De octubre De 2021
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De esta manera, es posible corroborar que los cambios en la estructura de oportuni-
dades políticas fueron los principales propulsores en el desarrollo de la articulación 
regional, facilitando la puesta en práctica de un renovado repertorio de estrategias y 
el continuo enmarcamiento regional y ambiental. Es decir, la H1 es la que explica 
principalmente el fenómeno y, si bien se evidencia que las H2 y H3 contribuyeron 
al proceso, estas fueron complementarias a la primera. La Figura 7 sintetiza el pro-
ceso, con particular énfasis en las tácticas y estrategias desplegadas.

figura 7 | Desarrollo de la articulación regional de la movilización ambiental 
en la región

fuente: elaboracIón ProPIa

En este contexto, si bien los cambios en las estructuras de oportunidades políticas 
fueron provechosos, también implicaron nuevos desafíos organizacionales, en 
virtud de la trayectoria y la proyección de la orgánica, así como la identificación de 
“zonas grises” en la implementación de las tácticas insiders. En particular, las condi-
ciones de las alianzas con autoridades o figuras políticas de la región o el riesgo de 
asimilación de la agrupación con aquellas candidaturas a cargos públicos iniciadas 
por algunos de sus integrantes, especialmente de las vinculadas a partidos políticos.

El manejo de las tensiones y desafíos llevó a una consolidación de la organiza-
ción, que se manifestó en la ratificación de sus lineamientos político-estratégicos 
orientados al año 2025, los cuales se agregaron a las reglas determinadas por la 
personalidad jurídica. Aquí destaca la confirmación de su trabajo por la defensa del 
agua y los territorios con énfasis regional, por medio del establecimiento de redes 
y mecanismos de transferencia de conocimientos, la educación ambiental y la inci-
dencia político-administrativa. También, relevaron como aliados al Mat, MoDatIMa 
y a toda autoridad con trayectoria de activismo ambiental o que haya evidenciado 
sensibilidad hacia estos asuntos, como el InDH. En cuanto a la relación con la polí-
tica institucional, determinaron no forjar vínculos con partidos, y que cualquier 
integrante que deseara optar a cargos de elección popular contaría con el apoyo de 
la agrupación durante el proceso de candidatura solo si fuera independiente.

Lo anterior evidencia una consolidación organizacional para articular la 
movilización ambiental en la región. La formalización de estos elementos 
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organizacionales que guardan relación con parámetros sobre membresía, jerarquía, 
reglas, y monitoreo e incentivos, confirma la naturaleza de arao como una 
Organización de Movimientos Sociales (oMs). Sin embargo, la agrupación no 
reemplaza a las organizaciones; al contrario, busca que estas se articulen para propiciar 
la cooperación y potenciar su trabajo, mientras conduce la conformación de una 
agenda regional sobre asuntos ambientales. Entonces, arao se caracteriza por asumir 
el doble desafío de resguardar el compromiso de las estructuras organizacionales de 
nivel local sin alterar su autonomía y trabajo territorial, e impulsar y construir una 
agenda regional de trabajo cooperativo y coordinado.

Luego, arao comenzó un trabajo enfocado en el relacionamiento con autori-
dades “con perspectiva crítica, pero cooperativa” (oP6). Destacaron las reuniones 
con autoridades locales y regionales, la participación en la agenda energética del 
gobierno y la entrega del primer Petitorio Socioambiental Regional a la dirección 
regional del Ministerio de Medio Ambiente. Este petitorio daba cuenta de una 
agenda regional y ambiental sólida que interconectaba situaciones ambientales de 
distintos puntos de la región, en lo que resaltan el aumento explosivo de las parcela-
ciones y proyectos fotovoltaicos y los conflictos por la agroindustria y monocultivos, 
principalmente (oP7; Petitorio).

La agrupación también fue parte de la treintena de organizaciones que convo-
caron a las asambleas informativas nacionales para respaldar el trabajo ambiental 
de la Convención Constitucional, para posteriormente involucrarse en la campaña 
“Apruebo por el Agua” (oP8, Instagram de arao, 2022). Esta fue la primera circuns-
tancia en que la agrupación logró posicionarse fuera del espacio regional para forjar 
relaciones interorganizacionales de alcance nacional. Poco tiempo después, una 
integrante de arao expuso en una sesión del Senado sobre los problemas socioam-
bientales derivados de las parcelaciones, como vocera de una coordinadora que 
reunía a 43 agrupaciones del país (Fundación terraM, 2022). Internamente, estas 
situaciones les permitieron a los integrantes robustecer el sentido de pertenencia y 
de contribución a los propósitos de la organización; hacia el exterior, favoreció la 
generación de redes y la presentación de arao como un referente de la movilización 
ambiental en la región (oP6). En estas distintas actividades, la agrupación cumplió 
un rol principalmente discursivo, con un permanente enmarcamiento regional 
(Figura 8).

El resultado del plebiscito de salida cerró esta etapa, pero abrió otras nuevas. La 
agrupación arao convocó a un nuevo encuentro regional para analizar el nuevo 
escenario bajo la pregunta “¿cómo seguimos?”, en el marco de una segunda colabo-
ración con el InDH. Esta instancia fue la de mayor participación respecto a todas las 
anteriores, donde representantes sociales por provincia expusieron la situación de 
conflictividad que persiste en los territorios (encuadre de diagnóstico), pero con un 
mensaje que invitaba a no desprenderse del proceso constituyente ni del trabajo en 
los territorios (enmarcamiento motivacional) (oP9) (Figura 9).
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figura 8 | Acto de campaña conjunto de arao y modatima Cachapoal en el 
marco del plebiscito de salida – Rancagua, provincia de Cachapoal

fuente: oP8, Facebook De arao, 24 De agosto De 2022

figura 9 | Participantes de la segunda Cumbre Regional organizada entre arao 
e indH – San Vicente de Tagua Tagua, provincia de Colchagua

fuente: Facebook De arao, 1 De DIcIeMbre De 2022

Si bien arao tuvo un importante desarrollo junto con el proceso de la Convención 
Constitucional (2021-2022), la agrupación continuó con su propósito de potenciar 
el trabajo territorial y construir una agenda regional, analizando estratégicamente 
las oportunidades que otorga el nuevo contexto político y social y que puedan ser 
aprovechadas para los objetivos de la articulación de la movilización en la región. Es 
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reconocible el cansancio frente a un nuevo proceso de similares características, pero 
ello pareciera volcarse hacia la recuperación del movimiento ambiental chileno para 
su retorno a la acción colectiva de gran escala.

Conclusión

Con este estudio de caso quisimos dar a conocer, para las ciencias sociales, la expe-
riencia original de la Asociación Regional Ambiental de O’Higgins como articu-
lación de la movilización frente a conflictos ambientales y territoriales. El caso es 
pionero pero no aislado, dado que el desafío de proyectar las movilizaciones más allá 
de su origen local ha sido una preocupación constante en las últimas décadas, y que 
se ve acentuada en el periodo contemporáneo de intensificación del extractivismo 
(Maillet et al., 2021).

Frente a ciertas limitaciones inherentes a las organizaciones o movimientos 
locales, particularmente la dificultad de sostener la acción en distintos frentes por 
períodos largos, los movimientos regionales son una alternativa capaz de articular 
estas demandas para conducir un doble propósito: potenciar la organización en los 
conflictos locales y, a la vez, proyectarse en agendas más amplias y en otras escalas. 
En el caso de arao, se plantea también actuar para conectar experiencias que ocurren 
entre territorios similares para prestarse apoyo y potenciar las luchas, promover la 
educación cívico-ambiental para generar marcos comunes y acción, consolidar un 
puente político-administrativo para el posicionamiento de las demandas y conectar 
con redes de organizaciones más densas, como el Mat o MoDatIMa.

Así, arao es parte de una forma de organización de movimientos sociales con una 
clara orientación a la incidencia en la escena política multinivel. Por esto, se forja 
como una organización regional robusta para relacionarse con diferentes actores 
político-institucionales y exigir una solución a las situaciones que se visibilizan. En 
esta línea, la experiencia estudiada tensiona la teoría sobre el creciente fenómeno 
de autonomización partidaria de los movimientos (Bidegain, 2017; Somma 
& Medel, 2017), dado que el caso revela que el fenómeno es ambivalente. Por 
un lado, los cambios positivos en la disponibilidad de recursos políticos, sociales 
y culturales les ha permitido posicionarse como una vía alternativa para el avance 
de las demandas –e incluso la representación política–. No obstante, la carencia 
de recursos económicos, de peso político y de vías institucionales independientes, 
empuja a seguir consiguiendo apoyo de manera selectiva a través de aliados en la 
elite política, lo que pone en riesgo la credibilidad y legitimidad de la organización 
social. La Figura 10 sintetiza cómo el proceso completo transcurre en esta tensión 
entre la autonomización e inserción.

Participar directamente en la política local o regional y a la vez mantener 
autonomía es un desafío que otros movimientos están enfrentando, como por 
ejemplo MoDatIMa, en torno a la figura del gobernador de la Región de Valparaíso. 
Queda por ver si los movimientos son capaces de conciliar las exigencias muchas 
veces contradictorias de ambos espacios. Por cierto, puede resultar en una tensión 
creativa que participe de una revitalización de la democracia. Sin embargo, el 
resultado del plebiscito sobre el texto constitucional preparado por la Convención 
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Constitucional invita a la prudencia en cuanto a los resultados de la participación 
directa de los movimientos sociales en la política formal. La experiencia de arao de 
colaboraciones puntuales y selectivas podría revelarse más duradera.

figura 10 | La trayectoria de arao, entre autonomización e inserción

fuente: elaboracIón ProPIa

Más allá de esta problemática específica, esperamos con este estudio de caso motivar 
que se realicen más investigaciones sobre los espacios políticos subnacionales, y par-
ticularmente regionales. Para avanzar en el conocimiento de las dinámicas políticas 
en Chile, necesitamos contar con estudios sobre las dinámicas propias de distintos 
territorios subnacionales, que puedan compararse entre ellos horizontalmente y 
también analizarse en perspectivas multinivel, indagando en las conexiones más o 
menos fuertes que puedan existir en la política municipal, regional y nacional, en 
materias ambientales, como ha sido el objeto aquí, pero no exclusivamente.
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