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Propuesta del texto constitucional rechazado en septiembre de 2022: 

Crónica para el Futuro 

Defensoría de la Naturaleza, la inédita 
iniciativa que impulsaba la Convención 

Al organismo, en cuya dirección las organizaciones ambientalistas tendrían una influencia casi 

absoluta, se le daba la facultad de interponer “acciones constitucionales y legales” cuando 

considerara que se vulneran los “derechos ambientales y de la naturaleza”. 

  

EQUIPO DE CRÓNICA PARA EL FUTURO 

«“ n lenguaje claro y sim- 
ple:tenemos que avan- 
zar hacia un decreci- 
miento económico pla- 

nificado. Enfrentar la crisis climáti- 
ca y socioecológica sin eufemismos 
+ConstituciónEcológica”. 
Como evidencia este mensaje 

publicado en Twitter, en septiem- 
bre de 2021 porla entonces conven 
cional de Movimientos Sociales, 
Cristina Dorador, el concepto “de- 
crecimiento” estuvo muy presente 
en los debates de la Convención 
Constitucional. Y Dorador no esta- 
basola. “Creo que hay que atrever- 
se a hablar de decrecimiento. Es 
una opción económica posible y 
que busca un bienestar, una mejora 
social y ambiental”, señalaba el 
convencional Juan José Martin (In- 
dependientes No Neutrales), mien- 
tras su par Fernando Salinas (Pue- 
blo Constituyente) agregaba que 
“el decrecimiento no tiene que ver 
con calidad de vida, sino que es una 
nueva manera de enfrentarla. De- 
bemos avanzar hacia un sistema 
económico más ecológico”. 

Para desilusión de los ecoconsti- 
tuyentes, el “decrecimiento” no fue 
incluido en la propuesta constitu- 
cional. Pero bajo el lema “¡Única so- 
lución, ecoconstitución!”, sí logra- 
ron incorporar otras iniciativas que 
habrían puesto en peligro impor- 
tantes proyectos de inversión, dar 
do así'un golpe al crecimiento eco- 
nómico del país. 

        

   

  

DEFENSORÍA DE LA NATURALE- 
ZA: Chile se habría convertido en el 
primer país en crear mediante la 
Constitución una Defensoría de la 
Naturaleza, un organismo autóno- 
mo que tendría como función “la 
promoción y protección de los de- 
rechos de la naturaleza y de los de- 
rechos ambientales”, con la facul- 
tad de “deducir acciones constitu- 
cionales y legales cuando se vulne- 
ren derechos ambientales y de la 
naturaleza”. 

La propuesta constitucional les 
asignaba a las organizaciones am- 
bientalistas una influencia casi ab- 
soluta en el organismo, ya que solo 
ellas podrían participar en la elabo- 
ración de la terna de la que emerge- 
ría el director o directora de la De- 
fensoría. 
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“Única solución, ecoconstitución”, fue el lema que inspiró el trabajo de varios de los constituyentes de la comisión de 
Medio Ambiente de la Convención Constitucional. 

  

Críticas a la “motosierra ambiental” 
“No a la motosierra ambiental”. Bajo esa consigna 

diversas organizaciones ambientalistas están llamando a 
protestar en contra de los proyectos de ley que, según 
afirman, debilitan los estándares ambientales que se 
exigen a las inversiones. 

Un rol importante en esta movilización cumple la ex- 
convencional Camila Zárate, quien integró la comisión de 
Medio Ambiente de la Convención, 

“La agenda de permisología, compuesta por los pro- 
yectos de ley de Permisos sectoriales, Simplificación 
normativa, Reforma al SELA, Reforma a las concesiones 

Sibien la Defensoría hoy no exis- 
te, actualmente hay en trámite un 
proyecto de ley, impulsado por el 
diputado Luis Malla (Partido Libe- 
ral), que busca “garantizar un en- 
torno seguro y propicio en el que 
las personas, grupos y organizacio- 
nes que promueven y defienden los 
derechos humanos en asuntos am- 
bientales puedan actuar sin amena- 
zas, restricciones e inseguridades”. 

  

marítimas, Patrimonio cultural, y la modificación al Re- 
glamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambien= 
tal, pretende debilitar la legislación ambiental existente 
con la excusa de acelerar inversiones”, escribió la excon- 
vencional ayer en “El Desconcierto”. 

“Lo que menos necesita Chile —afirma Zárate— es que 
se rebajen estándares y exigencias que no solo debilitan la 
evaluación ambiental (permitiendo la instalación de cada 

  

“DEMOCRACIA AMBIENTAL”: La 
rechazada propuesta establecía 
una “democracia ambiental”, que 
daba la posibilidad a “cualquier 
persona o grupo” de ejercer la ac- 
ción de tutela respecto de los dere- 
chos de la naturaleza y derechos 
ambientales, y se establecerían 
“mecanismos de democracia direc- 
ta o semidirecta que aseguren la 
participación incidente o vinculan- 

vez más proyectos contaminantes), sino que, además, 
facilitan la corrupción. Por eso, rechazar esta agenda de 
permisología es urgente” 

  

te de la població; 
“Cualquier persona o grupo po- 

drá impugnar la regulación am- 
biental actual o futura argumen- 
tando, a nombre de la naturaleza, 
que le produce menoscabo”, adver- 
tía Carolina Schmidt, exministra de 
Medio Ambiente en la segunda ad- 
ministración del Presidente Sebas- 
tián Piñera, pocas horas antes del 
plebiscito en que finalmente se re- 

  

chazó la propuesta constitucional. 
Asimismo, el texto daba un im- 

portante poder de veto a los pue- 
blos originarios, quienes tendrían 
“derecho a ser consultados previa- 
mente ala adopción de medidasad- 
ministrativas y legislativas que les 
afectasen”. 

MINAS EN PELIGRO. El artículo 
146 de la propuesta constitucional 
excluía “de toda actividad minera 
los glaciares, las áreas protegidas, 
las que por razones de protección 
hidrográfica establezca la ley y las 
demás que ella declare”, lo que ha- 
bría dejado en un limboel futuro de 
minas como El Teniente, Andina, 
Los Bronces y Los Pelambres. 

“Cualquier persona o grupo” 
podría ejercer la acción de 
tutela respecto de los derechos 
de la naturaleza y derechos 
ambientales. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL. En 
cuanto al proceso de evaluación 
ambiental, la propuesta constitu- 
cional también le daba participa- 
ción a la Asamblea Regional, un 
nuevo órgano colegiado que se 
creaba, y que tendría la atribución 
de “pronunciarse en conjunto con 
los órganos competentes respecto 
de los procedimientos de evalua- 
ción ambiental”. 

Lo anterior generaba reparo 
cluso de abogados ambientalistas, 
como Macarena Soler, quien fue 
parte de la campaña “Patagonia sin 
Represas”: “Por muchos años, los 
ambientalistas hemos buscado se- 
parar las decisiones ambientales 
técnicas de las decisiones políticas, 
debido a la injerencia histórica del 
jecutivo en el Sistema de Evalua- 

ción de Impacto Ambiental (SELA). 
Esta norma traslada esa injerencia 
política a la asamblea regional, 
manteniendo cautivo al SEÍA”. 

    

  

  

EQUIPO DE CRÓNICA PARA EL FUTURO 
«“ sto no tiene nada que ver 
Es la onda hippie de losse- 

'senta. Todos nuestros co- 
nocimientos son científicos, socia- 
les y económicos”. Así aludía en 
una entrevista en 2021 Juan José 
Martin, entonces miembro electo 
de la Convención Constitu- 
cional, al sustento que 
tenía la agenda am- 
biental, en ese mo- 
mento enarbolada co- 
mo principal bandera 
de lucha por cerca de 
una treintena de con- 
vencionales 

¿Cuáles son aque- 
llas dimensiones cien- 
tíficas, sociales y eco- 
nómicas? El proceso 
de redacción de aque- 
lla primera propuesta 
constitucional ofreció 
un vistazo a quiénes 
son algunos de los au- 
tores que han influido 
en el ambientalismo 
en Chile. Un listado que, al menos 
en los últimos años, no puede co- 
menzar con otro nombre que el de 
Ezio Costa, director ejecutivo de la 
ONG FIMA y autor del libro “Por 
una Constitución ecológica”. 

El abogado llevó a las librerías y 
paneles de debate político un con- 
cepto que, hasta entonces, había 
visto la luz en un poema de Nica- 
nor Parra: la idea de una “ecocons- 
titución”, o texto constitucional 
que ponga a la protección ambien- 
tal como uno de los ejes centrales, 
algo que varios con- 
vencionales de movi- 
mientos sociales y dis- 
tintas corrientes de la 
izquierda abrazaron. 

Enel mencionadoli- 
bro, lanzado en 2021 
—cuya presentación 
estuvo a cargo del hoy 
ministro de Energía, 
Diego Pardow, y la ex- 
convencional y cientí- 
fica Cristina Dora- 
dor—, se tocan varias 
ideas que encontraron 
tierra fértil en la Con- 
vención: los derechos PES 
de la naturaleza, el 
buen vivir y la teoría del de- 
crecimiento, entre otras. ¿Primera 
vez que sonaban en Chile? A nivel 
masivo, tal vez. Encírculosambi 
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Quiénes son y qué piensan: 

Los autores y referentes que han marcado 
el rumbo del ambientalismo chileno 

Teóricos marxistas, actores clave en el mundo del activismo y el economista que instaló los 

derechos de la naturaleza en la Constitución de Ecuador son algunos de los mencionados. 
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talistas, definitivamente no. 

De Quito a Santiago 

  

Consultadas para esta nota, un 
nombre en que coincidieron Ma- 
nuela Royo, vocera nacional del 
Movimiento de Defensa por el Ac- 
ceso al Agua, la Tierra y la Prote 

ción del Medioambiente 
(Modatima), y Sara La- 
rraín, directora ejecutiva 
de la fundación Chile 
Sustentable, fue el de Al- 
berto Acosta. Ambas 
mujeres, de generaciones 
muy distintas —la pri- 
mera ha ganado notorie- 
dad en la última década, 
la segunda lleva 40 años 
de activismo—, conside- 
ran que el ecuatoriano es 
una delas figuras más in- 
fluyentes para el am- 
bientalismo chileno. 

El economista, que 
encabezó la asamblea 
constituyente de su país 
e introdujo allí el hasta 
entonces inédito reco- 
nocimiento constitucio- 

nal delos derechos dela naturaleza, 
también ha sido un entusiasta pro- 
motor del concepto del buen vivir, 

:onó con fuerza en Chile 
timos años e incluso fue 

mencionado en el programa de go- 
bierno de Apruebo Dignidad, pre- 
sentado porel ahora Presidente Ga- 
briel Boric. Proveniente de las cul- 
turas indígenas —con nombres co- 
mo sumak kawsay en el pueblo 
quechua, suma gamaña para los ay- 
mara y Kúime mongen para el mundo 
mapuche—, apela a la valoración y 
el respeto por distintas formas de 
vidas que conviven de forma inter- 
dependiente y equilibrada. 

El término ganó popularidad y 

   

  

   

  

  

  

hasta se originó un plan con el mis- 
mo nombre durante este gobierno, 
“Siguesiendo un horizonte y un te- 
ma de discusión en ciertos círculos, 
pero creo que es importante hacer 
tuna crítica a la institucionalización 
del concepto. Aquí arreglan un ca- 
mino y le ponen “plan buen vivir”... 
Existe una apropiación respecto de 
conceptos que nacen de la filosofía 
indígena y estas cosmovisiones”, 
cuestiona Royo, quien hoy se de- 
clara más cercana al az mapu. 

Este último, “es la forma que tie- 
nen que tener las cosas, una con- 
cepción de equilibrio entre el ser 
humano y la naturaleza. Escomo lo 
mismo que se toma en (John) Be- 
llamy Foster, que es marxista y ha- 
bla de un equilibrio entre la socie- 
dad y la naturaleza, al que llama 
equilibrio metabólico (-..) que se 
fractura producto de la sobreexplo- 
tación de la naturaleza”, plantea, 

Otro autor marxista que nombra 
la exconvencional como “de refe- 
rencia” es el geógrafo británico Da- 
vid Harvey, conocido por su traba- 
jo en torno a la “acumulación por 
despojo”. También menciona co- 
mo figura clave a la argentina Ma- 
ristella Svampa, en cuyo nombre 
coincidió Sara Larraín. 

La directora de Chile Sustentable 
señala a esta última autora, junto a 
Acosta y el uruguayo Eduardo Gud- 
ynas, como las figuras más impor- 
tantes en América Latina. Los des- 
cribe como “críticos de los extracti- 
vismos, de las gobernanzas post y 
úneocoloniales e inspiradores de pro- 
cesos políticos y el nuevo constitu- 
cionalismo latinoamericano”. 

  

    

Un papa, académicos y 
más 

Las influencias, en todo caso, vie- 
nen de diversas latitudes. Incluso 

desdeel Vaticano: en “Por una Cons- 
titución ecológica”, Ezio Costa cita la 
encíclica “Laudato Si”, del Papa 
Francisco, para reflejar el modo en 
que “incluso instituciones religio- 
sas” han girado su mirada hacia el 
medio ambiente. En dicho texto, pu- 
blicado en 2015, el fallecido pontífice 
habla de no pensar en las especies 
“solo como eventuales recursos ex- 
plotables” y rechaza el consumismo. 

La incursión de Bergoglio en el 
debate medioambiental generó tal 
interés que incluso la página del 
Vaticano sufrió intermitencias por 
la cantidad de visitantes que inten- 
taron leerla en cuanto fue publica- 
da y, al día de hoy, es considerada 
un influyente documento que ha 
despertado apasionadas reacciones 
tanto de quienes respaldan el ingre- 
so de la Iglesia en este debate, como 
delos que, por el contrario, estiman 
que excede a su campo de acción. 

Fuertes críticos del consumo 
desmedido, tal como la comentada 
encíclica, son también los teóricos 
del decrecimiento, que han cues- 
tionado que la prosperidad de una 
economía esté relacionada a Su ca- 
pacidad de crecer. El concepto dio 
de qué hablar durante la Conven- 
ción, cuando algunos de los eco- 
constituyentes lo plantearon, aun- 
que no se presentó ninguna norma 
que lo fijara como objetivo en la 
propuesta de Carta Fundamental. 

El paso del tiempo también ha 
marcado un giro en las figuras más 
influyentes. Larraín, parte de la 
primera generación de ecologistas 
chilenos, menciona en su libro 
“Ecología y política” a figuras co- 
mo la activista y política Petra 
Kelly. Como fundadora del Partido 
Verde alemán, fue pionera en com- 
binar el ambientalismo y el debate 
político, al punto que hoy la funda- 
ción alemana Heinrich Bóll, muy 

      

cercana al ecologismo, otorga un 
premio con su nombre. Murray 
Bookchin, considerado el fundador 
dela ecología social, también ha si- 
do nombrado por Sara Larraín, en- 
tre otros referentes clave. 

Algunos norteamericanos tam- 
bién han tenido especial relevancia 
enChile por su involucramientoen 
diversos proyectos: fue el caso de 
Douglas Tompkins, por ejemplo, 
opositor a Hidroaysén, o Robert F. 
Kennedy Jr., secretario de Salud de 
Estados Unidos que, en el pasado, 
tuvo un estrecho vínculo con gru- 
pos ambientalistas. En nuestro 
país, fue activista contra las repre- 
sasenel Alto Biobío y generó nexos 
con el fallecido senador Antonio 
Horvath, mencionado también co- 
mo una figura relevante en los cír- 
culos ambientalistas. 

Consultada para este artículo, La- 
rraín menciona, 
tes chilenos, al 
blette y al fundador de FIMA, Fer- 
nando Dougnac. Anivel internacio- 
nal, Vandana Shiva (autora india 
que ha trabajado el concepto de eco- 
feminismo), Hans Jonas (alemán 
que ha escrito sobre la responsabili- 
dad hacia las generaciones futuras) 
y Gro Harlem Brundtland (política 
noruega muy influyente en concep- 
tualizar el desarrollo sostenible) son 
algunos de los que nombra. 

Royo, en tanto, suma otros refe- 
rentes latinoamericanos, como la 
socióloga argentina Gabriela Mer- 
linsky, y chilenos, como el geógra- 
fo Pablo Mansilla y la abogada Pi- 

lar Moraga, directora del Centro de 
cia del Clima y la Resiliencia 

(CR)2, que antes encabezó la hoy 
ministra del Medio Ambiente, 
Maisa Rojas. Moraga también lide- 
ra el Centro de Derecho Ambiental 
de la U. de Chile, donde también 
están varios integrantes de FIMA. 
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