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RESUMEN

Se evidencia, que bajo un escenario marcado por el encarecimiento de la matriz y dependencia del sec-
tor energético, las medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático son a nivel ministerial 
y por medio de políticas públicas que responden a medidas globales, causando poca representatividad 
en el ámbito local. Por otra parte se constata una escasez de estudios que documentan de forma analí-
tica los procesos de generación de iniciativas desde los gobiernos locales frente al cambio climático. 
Hecho que agudiza la no replicación de medidas exitosas en la adopción de mejoras desde la sociedad 
civil asesoradas por organizaciones de base. Refl ejo de esto es la falta de estudios documentados bajo 
el modelo “bottom-up” en el país. En el presente caso, por medio del análisis de un proyecto fi nanciado 
por el Fondo de Protección Ambiental cuyos benefi ciarios son personas naturales del sector urbano de 
la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos, se plantea un enfoque, que por medio de la refl exión de tres 
componentes (político, epistemológico y alcance territorial) genera una visión general y posibilidades 
de replicación de medidas de adaptación al cambio climático desde un nivel urbano-local. Dentro de los 
resultados se obtiene que es de suma importancia la entrega de capacidades a la población in-situ, por 
medio del planteamiento de la autodependencia de Max-Neef, cuyo fi n es la incorporación de nuevos 
conocimientos “no ajenos”, que por medio del ajuste de escala de territorialización y de una mirada 
de pertenencia hace que la sociedad pueda comprender los efectos locales del fenómeno del cambio 
ambiental global. 
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ABSTRACT

It is evident, that, under the scenario marked by rising prices and dependency on the energy sector, 
mitigation and adaptation measurements facing climate change are at the ministerial level, governed 
through public policies on an international level, causing little representation in the public politics on 
the local level. On the other hand, there is a scarcity of studies about an analytical presentation of the 
initiative generation processes from local governments, trying to adopt or address the climate change. A 
fact, that aggravate the not replication of successful adaptation programs, emerged within the civil so-
ciety advised by so called “grassroots organizations” or Non-Government-Organizations. This is as well 
refl ected by the minor amount of documented studies presenting the “bottom-up”-approach in Chile. 
In the present case, through the analysis of a project fi nanced by the Fund of Environmental Protection, 
whose benefi ciaries are inhabitants of an urban sector in Valdivia, región de Los Ríos, arises a “bottom-
up”-approach through the refl ection of three components (the political, epistemological and territorial 
scope) that generates an overview and further more possibilities for the replication of adaptation measu-
rements to face climate change on a urban-local level. Among the results obtained, the article highlights, 
that the incorporation of (new) capabilities among the population is of utmost importance in-situ, in this 
case analyzed through the approach of self-reliance by Max-Neef, whose purpose is the generation of 
new “not foreign” knowledge, that, through the the adjustments of the territorial scale and a closer look 
into the social affi liation makes, that the society can understand the local effects of the Global Environ-
mental Change Phenomena.

Keywords: Climate change, local initiatives, appropriate technologies, energy.

INTRODUCCIÓN

Bajo un contexto global reconocido de cam-
bio climático, el IPCC (2007) indicó que un 
25,9% de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) eran provenientes del sec-
tor energético, el cual es altamente vulnera-
ble a las variaciones climáticas (IPCC 2011). 
Dichas variaciones proyectadas a nivel na-
cional, indican disminuciones en las preci-
pitaciones entre las regiones de Coquimbo y 
Los Lagos (CEPAL 2009). Siendo una de las 
repercusiones directas la afectación en la ge-
neración de energía. 

Chile ha sufrido un encarecimiento de la 
matriz, dependencia de la red hídrica nacio-
nal y proliferación de alternativas no susten-
tables, donde el componente termoeléctrico 
en base a gas, carbón e incluso diésel ha au-
mentado (Bórquez 2009). Situación agudiza-
da posteriormente al año 2004 cuando se dio 

el cese al abastecimiento de gas natural pro-
veniente de Argentina. Siendo las principales 
repercusiones: El encarecimiento del costo de 
producción de la energía; No diversifi cación 
sustentable del recurso, como ocurre en otros 
países que han desarrollado una matriz de 
energías no convencionales (Martner 2010); 
Dependencia energética de 90% y 78% para 
los años 2004 y 2011 respectivamente y el 
aumento de un 124,6% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero para el período 
1990-2010 (MinEnergía 2012).

En respuesta a lo presentado, durante el 
año 2005 se crea el Programa País de Efi cien-
cia Energética (PPEE) y en el año 2010 se 
crea el Ministerio de Energía (MinEnergía 
2012), del cual se desprenden una serie de 
metas y la propuesta de desarrollo de proyec-
tos de energía renovable con responsabilidad 
social (MinEnergía 2014). No obstante ello, 

Energía y cambio climá  co



47

cidades locales con energías renovables no 
convencionales”. Financiado por el Fondo de 
Protección Ambiental (FPA)1. El proyecto se 
ejecutó en la junta de vecinos “Donald Can-
ter” pertenecientes a la ciudad Valdivia, Chile 
y su principal objetivo fue generar transfor-
maciones en la manera de gestionar el territo-
rio y entregar capacidades locales orientadas 
a la producción de energía no convencional 
por intermedio de paneles solares. El objetivo 
del presente estudio es analizar las relaciones 
de tres aspectos de la gestión de espacios lo-
cales en el contexto del cambio climático

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio tuvo lugar en la población San 
Francisco, ubicada en la capital de la región 
de Los Ríos, Valdivia, Chile. La importancia 
del área de estudio está dada porque, forma 
parte de los bosques templados de Sudamé-
rica, zona que presenta un fuerte aislamien-
to biogeográfi co y que ha visto mermada su 
capacidad de recolonización por efecto del 
cambio de uso de suelo y del cambio climáti-
co (Armesto et al. 1998). Desde un punto de 
vista social, en el país son escasos los estu-
dios que tratan la temática del cambio climá-
tico en sistemas urbanos, no existiendo casos 
documentados en revistas de corriente prin-
cipal que traten medidas bottom-up en temas 
de la relación energía y cambio climático ver 
(Monsalves-Gavilán et al. 2015).

Se analizaron las relaciones de tres as-
pectos de la gestión de espacios locales en el 
contexto del cambio climático. La relación 
entre policy y politics, el epistemológico y 
el territorial. Para efectuar dicho análisis se 
documenta de forma sistemática los resulta-
dos y proceso del proyecto “Generación de 
capacidades locales con energías renovables 
no convencionales”, el cual fue dirigido a la 
Junta de Vecinos Donald Canter de la ciudad 

1Fondo administrado por el Ministerio de Medio Ambiente, habilitado 
para personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Enfocándose 
en temáticas ambientales tales como: Cambio climático y desconta-
minación ambiental; Efi ciencia energética y energías renovables no 
convencionales; Conservación de la biodiversidad; Equidad ambiental 
territorial o gestión de residuos y Recuperación de espacios

__________________
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se repiten hechos ya documentados por En-
gau & Hoffmann (2009), donde el diseño e 
implementación de políticas multilaterales de 
carácter regulador y ambiental responden a 
presiones globales, que para el caso nacional 
las medidas adoptadas no presentan un con-
texto defi nido para el desarrollo sustentable 
causando una planifi cación inapropiada con 
impactos negativos en temáticas de: fl ora, 
fauna, comunidades locales, etnia, patrimo-
nio cultural y territorio (Kiritz et al. 2015). 

En Chile son escasos los estudios que re-
lacionan la temática planteada, de acuerdo 
a Monsalves-Gavilán et al. (2015) entre los 
años 2000 y 2012, sólo 14 investigaciones 
relacionan el cambio climático a espacios ur-
banos y ninguno de ellos trata el tema ener-
gético. Volviendo necesaria la generación 
de experiencias locales, de tal modo que la 
aplicación actual de las políticas adaptativas 
al cambio climático sean bajo el modelo de 
“bottom-up” (Larsen et al. 2012), donde se 
prioriza la realización de medidas locales, 
cuyos resultados sean la base para la gene-
ración de políticas de mayor escala. Aun así 
este enfoque requiere de una mayor cantidad 
de estudios (Nelson et al. 2010) donde se do-
cumente los métodos y factores de análisis 
implicados en la toma de decisiones en los 
procesos de generación de políticas de adap-
tabilidad al cambio climático (Kranz et al. 
2010).

Mediante una perspectiva local y episte-
mológica, se realiza un análisis refl exivo de 
los alcances del proceso llevado a cabo bajo 
el marco del proyecto “generación de capa-
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de Valdivia, ejecutado por la ONG Gestión 
Regional de Energías Renovables (GRE-
NER). 

El aspecto institucional político será des-
crito de acuerdo a lo planteado por Larsen 
et al. (2012), quien propone una revisión de 
los instrumentos de la política pública rela-
cionados a temas de adaptación al clima en 
contraste con temáticas de gestión, por medio 
de una revisión de la evidencia documenta-
da disponible con el fi n de facilitar tanto el 
aprendizaje local e institucional. La aproxi-
mación al fenómeno epistemológico será en 
base a la metodología del “transformative 
knowledge” (conocimiento social transfor-
mador) según la defi nición de Elias (1997) y 
un trabajo de Ibáñez (2004), ampliado por la 
teoría de Max-Neef (1993) sobre el desarro-
llo a escala humana. Los alcances territoriales 
serán desde la visión de territorio de Sánchez 
(2009) donde el alcance de un territorio está 
defi nido por la capacidad endógena de los 
actores para establecer conexiones y fl ujos, 
materiales e inmateriales, los cuales vinculan 
a sus integrantes, con ello se pretende dimen-
sionar el alcance territorial de iniciativas si-
milares, poniendo énfasis en la posibilidad de 
gobernanza y escalamiento de la medida para 
el mejoramiento o entendimiento de una polí-
tica pública basada en aspectos locales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Relación Policy-Politics 

Entendiendo el concepto de Policy como el 
aspecto regulatorio del marco político, sien-
do este un espacio metafórico compuesto de 
posibilidades y límites específi cos y Politics 
como las fronteras y los campos de disputa 
sobre aspectos de la vida social donde distin-
tos grupos intentan hacer prevalecer su en-
cuadre a la realidad (Palonen 2003). La mi-

rada relacional entre la regulación y la forma 
de establecer la política de cambio climático 
a nivel nacional desde lo global hacia lo lo-
cal y viceversa en aspectos energéticos, está 
dada a nivel país, por medio de políticas gu-
bernamentales que hacen relación a objetivos 
climáticos en materia de adaptación y mitiga-
ción, siendo estos: la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y el Plan de Acción Nacio-
nal de Cambio Climático. (MMA 2011). Tras 
la revisión bibliográfi ca se obtuvo la Fig. 1 
que sintetiza como descienden las acciones 
políticas de cambio climático en el país.

Basado en la Fig. 1, el país responde im-
plementando una política nacional de manera 
reactiva debido a los compromisos contraídos 
internacionalmente. Cumpliéndose lo afi rma-
do en el trabajo de Klein et al. (2005), quien 
indica que las políticas adoptadas de manera 
global no son aptas localmente, al aplicarse 
de manera aislada o vinculadas a otros ins-
trumentos. 

Para el caso energético, después de 11 
años de ser ratifi cado el protocolo de Kyoto, 
en el año 2005, se crea el PPEE y en el año 
2010 se crea el Ministerio de Energía (Mi-
nEnergía 2012), organismo que adoptó una 
cartera de políticas públicas orientadas al 
cambio climático, mediante la aplicación de 
una serie de metas entre ellas: la creación de 
la División de Efi ciencia Energética (DEE), 
La Agencia Chilena de Efi ciencia Energéti-
ca (AChEE) y la propuesta de desarrollo de 
proyectos de energía renovable con respon-
sabilidad social (MinEnergía 2014). Esta re-
glamentación implementada de manera reac-
tiva, fue diseñada sólo para encargarse de las 
necesidades energéticas, resultado de ello fue 
el desprendimiento del sector transporte y la 
creación del Ministerio de Energía. (CONA-
MA 2008).

De manera sectorial el plan de acción 
nacional de cambio climático indica que el 
concepto de adaptación y mitigación se ha 
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insertado en el sector energético y urbano 
por medio de la adopción de medidas que 
enfatizan en efi ciencia energética a través del 
PPEE, planes realizados en conjunto con la 
Corporación de Fomento (CORFO) en cuan-
to a edifi cación de viviendas efi cientes con 
abastecimiento de energías renovables, el pro-
grama de etiquetado de artefactos eléctricos y 
de casas nuevas, programas de reacondicio-
namiento térmico para viviendas existentes, 
incorporación de tecnologías efi cientes en 
alumbrado público. Siendo reguladas por me-
dio de los siguientes instrumentos de gestión 
pública: Ley Nº 20.365 que establece fran-

quicia tributaria respecto de sistemas solares 
térmicos, Ley Nº 19.657 sobre concesiones 
de energía geotérmica. Normativas diseñadas 
de manera previa al Plan de Acción Nacional 
de Cambio Climático (PANCC) y concedidos 
para tratar problemáticas distintas al cambio 
climático, pero dada la necesidad del país de 
contar con un plan de acción se incorporaron 
como objetivos de adaptación. El esquema 
sectorial de la gestión nacional energética se 
refl eja en la Fig. 2. 

Adicionalmente como una medida de 
apoyo a la gestión local sustentable, por su 

FIGURA 1. ESQUEMA DE ADOPCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA FRENTE EL CAMBIO CLI-
MÁTICO A NIVEL NACIONAL EN CHILE. ADAPTADO DE SANTANDER-MASSA (2014).  
           
Adoption scheme of governance to climate change at national level in Chile. Adapted from Santander-Massa (2014).

Debus & Santander-Massa (2016) Ges  ón Ambiental 32: 45-58
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característica de ser un fondo concursable 
en base a las características propias de las 
organizaciones que postulan y de sus terri-
torios, se crea el Fondo de Protección Am-
biental (FPA), Este fondo depende de la Ley 
Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente y orienta iniciativas de apoyo ciu-
dadano fi nanciando total o parcialmente pro-
yectos o actividades relacionadas con el me-
dio ambiente, protección ambiental y de los 
recursos naturales.

Esquematizado en la Fig. 2 se observan 
los organismos nacionales que conforman 

el Plan de Acción Nacional de Cambio Cli-
mático y a nivel sectorial se identifi can el 
Ministerio de Energía, Medio Ambiente y la 
CORFO, como las carteras que realizan labo-
res para prevenir los efectos del cambio cli-
mático sobre el sector energético. En sistemas 
urbanos. Adicionalmente a lo expuesto, se 
observa que la única medida adaptable a las 
realidades locales es la adoptada por el MMA 
a través de los FPA. Presentando una ventaja 
ya que fi nancia proyectos con una periodici-
dad anual orientados a personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, que cumplan 

FIGURA 2. ESQUEMA DE ADOPCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO 
A NIVEL REGIONAL. FUENTE: ADAPTADO DE SANTANDER-MASSA (2014).   
           
Scheme adoption of public policies on climate change at the regional level. Source: Adapted from Santander-Massa (2014).
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los requisitos específi cos para cada concurso 
en las bases especiales”, los que pueden ser 
organizaciones sociales e instituciones chile-
nas sin fi nes de lucro, como a) Juntas de ve-
cinos b) Clubes deportivos c) Agrupaciones 
culturales y ambientales d) Comunidades y 
asociaciones indígenas e) ONGs f) Centros 
de Investigación y Universidades, entre otros 
(MMA 2015). Siendo este aporte un aporte 
estatal escaso pero con un diseño apropiable 
con potencial “bottom-up”.

La epistemología: análisis sobre los modos 
de conocer

La evidencia empírica en este caso está ba-
sada en el proyecto del Fondo de Protección 
Ambiental “Generación de capacidades loca-
les con energías renovables no convenciona-
les”, ejecutado por la ONG GRENER. Cuyo 
objetivo principal de acuerdo a la Directo-
ra del centro para una entrevista a UACH 
(2015) indicó: “lo que más nos gusta es poder 
ayudar a la gente a disminuir su consumo y 
disminuir los riesgos que detectamos en el 
sector por el cablerío que tienen en sus casas, 
además de hacer parte a los vecinos de nues-
tros objetivos orientados a la utilización de 
energías renovables no convencionales”.

El proyecto consistió en la ejecución de 
seis talleres dirigidos a los vecinos de la junta 
vecinal Donald Canter en la ciudad de Val-
divia. Los talleres contaron con la asistencia 
de 30 personas aproximadamente. Los temas 
tratados estaban dirigidos a la capacitación 
sobre energías renovables convencionales y 
no convencionales, construcción de lámparas 
solares y en la elaboración y mantenimien-
to de un panel solar. Un objetivo primordial 
para el proyecto fue el traspaso de capacida-
des, materializándose este objetivo por medio 
de la instalación de un kit solar y elaboración 
de un póster que fue instalado en la sede ve-

cinal. Por medio de estos dos instrumentos 
los participantes de los talleres serán capaces 
de enseñar el proceso de instalación, man-
tención y generación de energías renovables 
en el hogar a otras personas y comunidades 
(UACH 2015).

Al refl exionar sobre los alcances del pro-
yecto se originaron las siguientes preguntas: 
(a) ¿cuán internalizado por los actores está la 
idea de cambio climático? y (b) ¿cuál rela-
ción tiene el uso de las energías renovables 
con el cambio climático por los actores? 

Respondiendo a las preguntas estableci-
das cabe decir que el enfoque del proyecto 
se determinó en la participación de los acto-
res en los talleres donde obtuvieron las ca-
pacidades enfocadas en las construcciones 
de paneles solares. Cabe señalar que con el 
dinero ganado del concurso del FPA se podría 
haber implementado una mayor cantidad de 
paneles solares instalados, pero esto dejaba 
totalmente de lado el efecto del aprendizaje 
en los pobladores de la Población San Fran-
cisco, disminuyendo sustancialmente la pro-
babilidad de generar la transformación social 
esperada por medio del cambio de hábito y 
adopción de conciencia. Por tanto fue necesa-
ria la concientización de los asistentes sobre 
temáticas de energía y cambio climático, para 
este fi n se utilizó como eje de traspaso de co-
nocimiento el concepto del “transformative 
knowlegde”, que se defi ne según Elias (1997) 
“como la expansión de conocimientos a tra-
vés de la transformación de la vista básica al 
mundo y capacidades específi cas. El aprendi-
zaje transformativo está favorecido a través 
de procesos conscientemente dirigidos, como 
tener acceso apreciativamente y recibir los 
contenido simbólicos de lo inconsciente y 
una análisis crítico de las premisas subyacen-
tes o básicas”2.  

1Traducción desde el inglés del documento citado

__________________

Debus & Santander-Massa (2016) Ges  ón Ambiental 32: 45-58
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Según la defi nición de Ibáñez (2004), el 
carácter del conocimiento social transforma-
dor se basa en varias características de las 
cuales se eligieron las dos más aplicadas por 
el estudio del caso. Siendo estas: 

1. El conocimiento social no busca certe-
zas, pero un conocimiento posible. La relati-
vización del saber (el reconocimiento de que 
hay diferentes verdades) genera la posibili-
dad de refl exionar sobre el ¿cómo conocemos 
nosotros, lo que conocemos? y a varios mar-
cos interpretativos de la realidad en sí misma. 
Además da pie para refl exionar el, ¿qué tan 
fl exible es el traspasar y enseñar conocimien-
tos a la sociedad y cuál es la metodología más 
adecuada en cada caso?

2. El conocimiento no es solamente racio-
nalidad, sino que incluye la experiencia vi-
tal: “Se trata, en defi nitiva, de no perder de 
vista que la fi nalidad del conocimiento no es 
la de formular los secretos del mundo en una 
ecuación sino la de dialogar con el misterio 
del mundo. Ese diálogo ha de hacerse con 
la razón pero también desde nuestros senti-
mientos y vivencias e incorporando las pers-
pectivas y saberes que provienen fuera de la 
ciencia” (Baldeón 2000).

De acuerdo a Ibáñez (2004), para entender 
lo planteado, se deben comprender los cinco 
supuestos básicos sobre el conocimiento y el 
aprendizaje en relación con un cambio social 
y los procesos transformadores dentro de una 
sociedad, siendo estas:

1. Los seres humanos en sociedad son su-
jetos actuantes: Las personas actúan con ma-
yor o menor autonomía (pero nunca mecáni-
camente) dentro de las estructuras sociales. 
Se reconoce un papel importante a las resis-
tencias explícitas e implícitas, a las acciones 
cotidianas personales y a los movimientos 
sociales en el cambio histórico.

2. El conocimiento es construido social-
mente: es equivoco mencionar que el cono-
cimiento está separado del individuo y es 

descubierto por él, ya que el conocimiento se 
construye mediante la acción comunal (Criti-
cos 1993). 

3. Todas las personas son - han de ser- in-
telectuales: Todo ser humano ha de refl exio-
nar e interpretar el mundo, independiente-
mente de su función productiva. 

4. El conocimiento no es neutral ni separa-
ble de la práctica. Como dice Girardi (1997) 
“no hay interés teórico que esté desvincu-
lado de intereses prácticos. El desinterés es 
el ocultamiento de intereses que no quieren 
confesarse. No hay relación con el objeto, 
que no sea al mismo tiempo, consciente o in-
conscientemente, relación con un proyecto. 
No se trata aquí de intereses inmediatos, sino 
del proceso global por el que el hombre reali-
za su proyecto fundamental. El conocimiento 
no puede ser juez sin ser parte. Se sitúa nece-
sariamente en relación con las fuerzas polí-
ticas y económicas; siempre es relativo a un 
proyecto de sociedad, activamente propugna-
do o pasivamente aceptado.”

5. Son cuestionables las concepciones y 
los instrumentos comúnmente aceptados: La 
idea de “progreso” tal como suele ser dada 
por supuesto, el valor positivo “per se” de la 
modernización, el productivismo, la visión 
patriarcal, la noción de trabajo asalariado 
como único trabajo, la naturalización de la 
pobreza (a escala personal o mundial), etc. 
deben ser revisadas y puestas en cuestión, así 
como instrumentos que están sesgados ha-
cia el mantenimiento del sistema. Tampoco 
es válida una propuesta simplemente por ser 
opuesta a lo dominante, sino que tiene que 
demostrar su validez internamente. 

Lo expuesto hasta ahora lleva a la defi ni-
ción del objetivo en el cual se basa el carácter 
del conocimiento social transformador, se-
gún Ibáñez (2004) este es: “El objetivo del 
conocimiento es la emancipación: la toma de 
control de las propias vidas, personal y colec-
tivamente”. 

Energía y cambio climá  co
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El saber emancipatorio toma en cuenta los 
datos empíricos y las interpretaciones dentro 
de su refl exión, no se limita por ellas en la ac-
ción humana. Además, “en la autorrefl exión, 
o refl exión sobre la refl exión, coinciden inte-
rés y conocimiento, y es en ese ámbito don-
de se confi gura la razón emancipatoria” (San 
Baldomero 1998). Freire (1997), por su parte, 
más ligado al interés emancipatorio directo, 
señala acertadamente que “la cuestión está en 
cómo transformar las difi cultades en posibi-
lidades”. 

“Así, los saberes que interesan no son 
aquellos que resulten importantes por sí mis-
mos, sino en función de la satisfacción igua-
litaria de las necesidades humanas más autén-
ticas (Ibáñez 2004)”. Aguilar & Landa (2003) 
señalan “la importancia de discernir cuáles 
son las genuinas necesidades humanas” (...) 
[considerándose adecuada] la construcción, 
utilización y comunicación de saberes indi-
solublemente asociados con la identifi cación 
y satisfacción sinérgica de las necesidades de 
todos los seres humanos y del planeta en su 
conjunto y no de conceptos, representaciones 
y procedimientos que benefi cian a unos po-
cos a costa de la mayoría” (Aguilar & Landa 
2003) lo cual va en conjunto con la teoría de 
Max-Neef (1993) sobre las nueve Necesida-
des Humanas Básicas (NHB) y los satisfacto-
res sinérgicos. 

De la iniciativa desarrollada bajo el marco 
del FPA, es posible destacar varios principios 
de la teoría sobre el Desarrollo a Escala Hu-
mana (DEH) planteado por Max-Neef (1993) 
y su relación con los modos de conocer y la 
metodología del proyecto. 

El primer alcance de acuerdo a las 9 NHB, 
Max-Neef (1993) nombra a la participación 
como meta universal del sistema del desarro-
llo humano. La generación de posibilidades 
para la participación de las personas en sus 
contextos sociales, con el entorno y la socie-
dad, es un satisfactor clave, lo cual lleva el 

conocimiento de las personas a un nivel so-
cial y tiene como posibilidad de transformar 
los problemas de una sociedad en desafíos u 
oportunidades. 

Basándose en la teoría de la autodepen-
dencia y la articulación del micro con lo ma-
cro. Que Max-Neff (1993) defi ne como “La 
autodependencia, es el eje del desarrollo a 
través del protagonismo real de las perso-
nas en los distintos espacios y ámbitos, que 
pueden impulsar procesos de desarrollo con 
efectos sinérgicos en la satisfacción de dichas 
necesidades”. Y en el postulado primero de la 
teoría DEH3 . La ONG GRENER por medio 
de la iniciativa ha intentado generar un cono-
cimiento social, no ajeno a los benefi ciarios y 
de fácil aplicación, basándose en elementos 
prácticos y participativos. Mediante la im-
plementación de los talleres donde se efec-
tuó la co-construcción de un panel solar. La 
promoción del protagonismo de cada persona 
se generó en un espacio a pequeña escala, en 
cuya organización no contaba con más de 30 
participantes en cada taller. 

Tomando en cuenta que el objetivo gene-
ral del proyecto no fue solamente la genera-
ción de capacidades de los participantes sino 
también dar el impulso a una transformación 
dentro de la población. Una crítica que se 
puede hacer frente a la metodología imple-
mentada es que debido al tiempo de cada 
taller, seis talleres con un promedio de 2,5 
horas, no se logró internalizar en los asisten-
tes el concepto del cambio climático, ya que 

3De acuerdo a Max-Neef (1993) “El desarrollo se refi ere a las personas 
y no a los objetos”. Este postulado es una crítica fuerte a la economía 
actual, lo cual promueve el desarrollo solamente en términos de un 
crecimiento económico, pero también uno puede verlo como una 
declaración de que los cambios culturales, las acciones que nos llevan 
a una sociedad transformadora, surgen dentro de la sociedad y dentro 
de las personas. Somos nosotros que promueven el desarrollo social.

__________________
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no se comprendió a cabalidad la vinculación 
clave con las energías convencionales o al-
ternativas. 

La territorialización/desterritorialización: 
análisis sobre los procesos de apropiación 
social y/o resistencia y las formas que adop-
ta en territorios concretos.

De acuerdo al análisis realizado por el CR2 
(2014) en temáticas de gobernanza. Se obser-
va que el país, se encuentra en un momento 
donde se denota preocupación por la temática 
del cambio climático. Sin embargo la escala 
de aplicación de estos alcances es a un nivel 
macro, pues el interés señalado se centra en 
los organismos de Estado (comités y ministe-
rios, por medio de planes, estrategias, linea-
mientos y comunicaciones). Esto hace que se 
obtenga una mirada parcial y por sobre todo 
que se invisibilizen iniciativas locales, y ca-
pacidades de gestión adquiridas por la socie-
dad con la ayuda de organizaciones o por el 
trabajo en conjunto de estas. 

Esta no visualización puede deberse a 
que la defi nición de política pública, en este 
caso de cambio climático considera que estas 
deben ser amparadas en normas jurídicas ex-
presas en términos de fomentar la mitigación 
y/o a contribuir a la adaptación. Resultado de 
ello es la no visualización en el país de ini-
ciativas de “Botton-up” descritas por Larsen 
et al. (2012). Esto hace que la existencia de 
organizaciones con capacidad de infl uir de 
manera local hacia lo nacional en la creación 
de medidas de gestión o de políticas públicas 
de cambio climático evidenciados por Blanco 
& Fuenzalida (2013) no sean visualizados en 

el ámbito regional pues de acuerdo a Santan-
der-Massa (2014) el cambio climático no es 
un criterio de planifi cación per se en prácti-
camente todos los instrumentos de planifi ca-
ción regional.

Por tanto el informe desarrollado por CR2 
(2014) indica de forma certera lo siguiente, 
“para conformar un panorama completo de la 
institucionalidad del cambio climático es ne-
cesario escrutar la gobernanza del resto agen-
cias que conforman la organización adminis-
trativa del Estado y que han tenido alguna 
competencia o función en relación al enfren-
tamiento de la problemática climática”. 

Adicionalmente a la intencionalidad de 
incorporar un panorama completo, es nece-
sario el compromiso entre instituciones y 
la sociedad. Elementos propios del estable-
cimiento de lazos de confi anza y de trabajo 
constante entre organizaciones propias de 
análisis a escalas locales. Dado que en el país, 
existen diversas situaciones que han demos-
trado que las alianzas sin compromiso y con-
tinuidad generan proyectos mal ejecutados, 
no cumpliendo con los objetivos planteados. 
(Santander-Massa 2014b). De acuerdo a esta 
premisa y desde una mirada relacional en-
tre lo local y lo global. Se puede intuir que 
es necesaria la implementación de medidas 
que permitan la apropiación de conceptos 
globales a una escala local, por medio de la 
práctica y asimilación de conocimientos en 
el entorno cotidiano mediante la metodología 
y mirada epistemologica aquí mencionada. 
Bajo la premisa, en que la planifi cación terri-
torial local debe apuntar a que el desarrollo 
que se pretende obtener y por tanto cómo de-
ben crecer los gobiernos locales, es cuidando 
el patrimonio natural, aprendiendo a plani-
fi car en conjunto con los actores (Barsky & 
Vio 2007).

Cabe señalar que el FPA es un fondo al 
cual pueden acceder organizaciones de base, 
lo cual entrega un valor agregado inclusive 

4Entendida esta como la capacidad de gobernar a expensas del Estado 
(CR2 2014).

__________________
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inmensurable en los alcances de la gestión 
local, pues las iniciativa responde a un mar-
co regulatorio general, propio de las bases 
del concurso pero este puede ser adaptado de 
acuerdo a las necesidades locales. 

No obstante para la replicación de estas 
medidas o el aumento de estas iniciativas 
se deben crear nexos entre instituciones. Un 
ejemplo puede ser la oportunidad integrada 
en la gestión local entre diversas institucio-
nes. y el aprovechamiento de capacidades no 
explotadas como por ejemplo la oportunidad 
de los municipios de dictar normas genera-
les y obligatorias aplicables a la comunidad, 
como lo son las ordenanzas municipales de 
gestión ambiental, la cual crea normas am-
bientales o hace aplicables las políticas am-
bientales en el marco territorial comunal. 

El objetivo general del proyecto no fue 
solamente la generación de capacidades de 
los participantes, sino también dar el impulso 
a una transformación dentro de la población 
según las posibilidades de la misma ONG. 
Obviamente un proyecto de cuatro ejecuto-
res y pocos voluntarios no puede cambiar los 
hábitos de una ciudad, ni los de un país, pero 
dentro de las posibilidades se puede cambiar 
paso a paso la cara de una sociedad. Como 
lo menciona Freire (1997), hay que llevar 
las difi cultades a posibilidades para la gen-
te. En este caso un intento de transformar 
sus problemas, el crecimiento de la demanda 
de energía y los costos relacionados, así tal 
como la dependencia de la oferta y los merca-
dos monopolizados y controlantes de energía 
en Chile (CNNChile 2013) a un nuevo mo-
delo donde: 1) de una auto-dependencia de la 
gente respeto a los conocimientos sobre las 
energías alternativas y sus construcción como 
tal y 2) la independencia de los mercados en 
Chile, para satisfacer los necesidades de las 
personas. 

Según el Ministerio de Energía de Chile 
“el recurso hídrico es un componente funda-

mental de nuestra matriz eléctrica, represen-
tando, en el año 2011, cerca del 35% de la 
producción de energía eléctrica” (MinEnergía 
2012b). Otras fuentes importantes son el Car-
bón y el Gas Natural. Energías provenientes 
de fuentes eólicas tienen un impacto mínimo 
con unos pocos porcentajes. “Sin embargo, el 
marco regulatorio del sector ha evidenciado 
importantes debilidades las que se han hecho 
presentes cuando deben enfrentarse situacio-
nes coyunturales, tales como la severa sequía 
que llevó al país a racionamientos de sumi-
nistro eléctrico afi nes de la década de los 90, 
las imprevistas restricciones en el suministro 
de gas natural argentino desde el año 2004 y 
la menor hidrología que nos ha afectado en 
años recientes. Frente a tales eventos, nuestro 
país ha sufrido una transición de reemplazo 
de generación hacia centrales principalmente 
operadas en base a carbón y diésel.[...] Ésta 
fue la respuesta del sector a la compleja si-
tuación energética que se presentó en nuestro 
país en la última década, pero no respondió a 
una planifi cación o estrategia de largo plazo 
(MinEnergía 2012b).” 

La actual dependencia en la generación 
del sector energético nacional augura una cri-
sis futura en la oferta de energía, esto por el 
hecho de que no se conoce exactamente en 
qué momento la situación se volverá crítica al 
disminuir los recursos (Robinson 2005). A su 
vez está la agravante de la dependencia hídri-
ca, que de acuerdo al reporte sobre el cambio 
climático del año 2014 del Panel Interguber-
namental de Cambio Climático (IPCC) las 
condiciones climáticas se verán afectadas, 
gatillando la disminución de precipitaciones 
(IPCC 2014). 

El proyecto, entonces, aspira a una trans-
formación hacia la sustentabilidad, un térmi-
no que se usa dentro de varios movimientos 
sociales hoy en día en relación con proyectos 
de gran o pequeña escala, como el Foro So-
cial Mundial, entre otros. Los participantes 
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quizás no integran completamente el concep-
to de la sustentabilidad ni saben que la moti-
vación de la ONG GRENER es la protección 
del medio ambiente y un uso responsable con 
los recursos naturales. Quizás ellos ven su 
benefi cio privado, el tema de gastar menos 
dinero en la compra de energía, y solo eso, 
pero de una vista holística los resultados del 
proyecto son los mismos, con la conciencia 
que mi actuación protege al medio ambiente 
o sin estos conocimientos. 

En síntesis, se cumplió con el objetivo ge-
neral del proyecto, de generar capacidades de 
construir paneles solares “caseros y fáciles”, 
con herramientas y materiales que todas las 
personas pueden acceder. 

El objetivo de la ONG no era solamente 
la implementación de un solo panel solar en 
la red de energías en Valdivia, el alcance del 
proyecto fue más visto como un “tiro inicial” 
o, como el inicio de un “snowball-effect”. 
Con la generación de las capacidades y la 
construcción de un panel solar en la JJVV 
se espera que los participantes de los talleres 
y los pertenecientes de la Junta de Vecinos 
(JJVV) puedan replicarlo en sus casas/hoga-
res y además enseñar a otras personas como 
se puede construir y mantener un panel solar. 

Se espera, con los saberes y las expe-
riencias acumuladas dentro de la ONG y los 
ejecutores del proyecto, el replicar el mismo 
proyecto en otra JJVV o en otros lugares den-
tro de la ciudad de Valdivia en el próximo 
año. De hecho, ya se postuló al concurso del 
FPA 2016 con el hogar “Ainilebu” para niñas, 
parte de la “Fundación Mi Casa” con un pro-
yecto muy parecido, ajustado más para ado-
lescentes y más enfocado al cambio climático
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