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Resumen
En el siguiente texto abordaremos el avance del extractivis-
mo sobre los salares altoandinos, integrantes del “triángulo 
del litio”, buscando comprender los impactos socioambien-
tales a partir de las perspectivas de las comunidades locales. 
Por otra parte, se intentará profundizar en las estrategias 
que los pueblos llevan adelante para la defensa de sus terri-
torios, teniendo en cuenta que el cuidado del agua pasa a ser 
una cuestión fundamental. En este caso, la defensa del río 
Los Patos (Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina) 
moviliza a los habitantes de la puna catamarqueña, que van 
tejiendo alianzas con otros colectivos para fortalecerse. El 

1 Docente, antropóloga, activista socioambiental, ecofeminista y an-
tiextractivista. Reside en la Sierra de Ancasti, provincia de Catamarca, 
Argentina. Su propuesta consiste en abordar las investigaciones desde 
una etnografía descolonizada e indisciplinada, buscando recuperar la 
vinculación afectiva, relacional y territorial, para posicionarse y tomar 
partido, abandonando la pretensión de universalidad y neutralidad que 
impone la ciencia hegemónica. lufernaqui@gmail.com
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motivo es frenar el avance de las empresas “litíferas” sobre el río, como 
elemento vital y fundamental, como garante de la vida, y en este sentido, 
como ser con agencia que es parte y a la vez sostén del mundo puneño, 
trama de la red de relaciones que sostienen el mundo en el Salar del 
Hombre Muerto. 

Palabras clave: litio, megaminería, extractivismo, territorios, 
agua, comunidades locales

Abstract
In the following text we will address the advance of extractivism on 

understand the socio-environmental impacts from the perspectives of 
local communities.

On the other hand, an attempt will be made to delve into the strategies 
that the people carry out to defend their territories, taking into account 
that the care of water becomes a fundamental issue.

In this case, the defense of the Los Patos River (Antofagasta de la 
Sierra, Catamarca, Argentina), mobilizes the inhabitants of the Puna of 
Catamarca, who are weaving alliances with other groups, to strengthen 
themselves.

river, as a fundamental vital element, as a guarantor of life, and in this 
sense, as being with an agency that is part of and at the same time a 
supporter of the Puno world, plot of the network of relationships that 
sustain the world in the Salar del Hombre Muerto.

Keywords: Lithium, mega-mining, extractivism, territories, water, local 
communities.

Introducción

departamento de Antofagasta de la Sierra, en un contexto global donde 
el aumento del valor del litio en el mercado mundial lleva a las empresas 
internacionales a poner su interés en las regiones que poseen este recurso 
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en abundancia. Antofagasta de la Sierra es la capital del departamento 
homónimo en la provincia de Catamarca (Argentina), en plena cordi-

antesala del cielo”, Antofagasta de la Sierra se encuentra a 3 323 m s. n. 
m., rodeada de montañas que superan los 6 000 m de altura y cercana a 
enormes salares. Es el principal oasis de la Puna catamarqueña. Consti-
tuye, además, la cabecera departamental que se encuentra a mayor altitud 

Valle de Catamarca. 
Argentina, Chile y Bolivia pasaron a formar el “triángulo del litio” 

(Aguilar y Zeller, 2012), porque en sus salares se encuentran las mayores 
reservas de litio del mundo. Este metal es codiciado por ser necesario 
para fabricar baterías de artefactos que se han vuelto masivos en los 
últimos años, como celulares y computadoras portátiles. Pero será usa-
do en cantidades mucho mayores para fabricar las baterías de los autos 
eléctricos. Por otra parte, el litio es promocionado como una energía 
renovable, sustentable, una nueva propuesta energética para la sociedad 
de consumo, mucho más limpia que el ya escaso petróleo (Puente y 
Argento, 2015).

Así, continuamos posicionados como país productor de materias pri-
mas que necesita el norte global para fabricar las manufacturas que luego 
nos venderán, ejerciendo un control casi absoluto de nuestras economías 
y territorios (Zicari, 2015). Además, extraer el litio que se encuentra en 
abundancia en los salares implica un impacto socioambiental a gran 
escala: para obtener una tonelada de este metal se utilizan mil millones 
de litros de agua (Aguilar y Zeller, 2012). 

Desde hace más de veinte años, en el Salar del Hombre Muerto, la 
-

su caudal de manera exponencial, la empresa comienza a evaluar la po-
sibilidad de encontrar nuevas fuentes de agua. De esta manera empieza 
a proyectarse un acueducto para extraer agua del río Los Patos, que 
—además de representar una fuente de agua segura para el funciona-
miento de la planta— permitirá ampliarla y aumentar considerablemente 
la extracción de mineral.
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Alarmados, los habitantes del Salar del Hombre Muerto ven avanzar 
las obras hacia el río y comienzan a organizarse, hartos de los atropellos 
permanentes de la empresa Livent y de la falta de control del Estado 
sobre el accionar de la misma. De a poco, se van estableciendo lazos con 
habitantes de otros territorios que resisten. Porque la violencia que impli-
ca el saqueo producido por la megaminería genera la necesidad de crear 
estrategias de manera conjunta y denunciar la violación de derechos que 
el Estado y las empresas realizan de forma sistemática. En paralelo ocu-
rre un proceso hacia adentro, de reivindicación identitaria, en el que la 
comunidad del Salar del Hombre Muerto se constituye como Comunidad 

-
tan. De esta manera, la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano 
decide apelar a los derechos establecidos por la Constitución Nacional 
como un arma para la defensa del territorio, exigiendo la anulación del 
proyecto del acueducto. El objetivo es claro: el río Los Patos no se toca.

Imagen 1.  
Río Los Patos
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Román
Este trabajo se fue construyendo a partir de experiencias colectivas, vin-

en la puna catamarqueña y también en otros lugares de la provincia. 
Entendemos como una cuestión fundamental que la metodología se 
transforme para descolonizarse y así poder ampliar la mirada discipli-
naria; por lo tanto, no pensamos en objetos de estudio sino en sujetos 
generando conocimientos. Muchas investigaciones se proponen romper 
con el engaño de la neutralidad, abordando a los sujetos como producto-
res de conocimiento a partir de la praxis rebelde, en clave de autonomía 
(Valiente, 2021). De esta manera, nos predisponemos a entablar conver-
saciones que nos convocan e interpelan como investigadores y también 
como habitantes de los territorios en disputa.

Pero mucho antes de que este trabajo fuera un texto, sin imaginar 
siquiera qué caminos tomarían nuestras vidas y menos aún esta investi-
gación, en un viaje de campaña como estudiante de Antropología, llegué 

-
dígena del Salar, era sólo Román. Participamos juntos en un taller de 

Salar del Hombre Muerto, yo con otrxs estudiantes y el director del equi-
po, Alejandro Haber, desde la Escuela de Arqueología, bajo un convenio 

empecé a comprender, muy de a poco, la difícil situación que atravesaba 
la población del Salar. Las instalaciones de Livent se imponían en el 
espacio, marcando su control sobre el territorio. 

Como parte del convenio, nuestro equipo y los participantes de la 
capacitación nos alojábamos en las instalaciones de la minera. Allí, 
podíamos vivir una realidad paralela, alimentarnos en el comedor au-
toservice

datos personales, controlados por la seguridad privada ubicada en el por-
tón de entrada. Desde el enclave minero, el ritmo en el salar se percibía 
agitado, trabajadores tercerizados, pertenecientes a distintas empresas, 
iban y venían cumpliendo diferentes funciones; entre otras, el abaste-
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cimiento del campamento y la ampliación de éste. En ese momento no 

producción o, mejor dicho, de la extracción de mineral. 
Al año siguiente se comunicó Román conmigo. Estaba desesperado. 

La empresa Livent estaba construyendo un acueducto que pasaba muy 

poder ampliar la extracción del mineral.
Pero es importante entender que el río no es solamente un recurso 

para acrecentar la explotación de la megaminería evaporítica, sino que 
forma parte de la vida del salar, fuente de alimento y sustento de los 

vizcachas, pumas, llamas, humanos, todos son habitantes de un territorio 
que, lejos de ser un desierto vacío, se encuentra poblado de vida. Incluso 
podríamos hablar del río y los volcanes como entidades con agencia y 
de la tierra como ser vivo (Zafaroni, 2011). Seres que son parte de un 

arrinconados por las empresas que avanzan sin control. Esto da cuenta 
de la persistente colonialidad que afecta a la naturaleza latinoamericana, 

el pensamiento hegemónico global y ante las élites dominantes de la 
región como un espacio subalterno que puede ser explotado, arrasado, 

vigentes (Alimonda, 2011).
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Imagen 2.  
Parinas y vicuñas en la vega del Hombre Muerto

En febrero del 2020, la comunidad Atacameños del Altiplano y su 

un corte de ruta selectivo en el camino que va desde la villa de Antofa-
gasta al Salar del Hombre Muerto, para visibilizar su oposición al avance 
de las empresas mineras sobre el río Los Patos. Después de eso vino la 
persecución y el hostigamiento, luego el aislamiento obligatorio por la 
pandemia. Pero mientras la circulación estaba restringida para los loca-
les, las empresas tenían permisos para continuar con sus tareas, al ser 
declarada la minería como actividad esencial por el gobierno nacional.
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Imagen 3.  
Pileta de evaporación en el Salar del Hombre Muerto

El agua vale más que el litio
-

tes asambleas socioambientales de Catamarca y vecinxs autoconvocadxs 
deciden conformar un frente común llamado PUCARA (Pueblos Ca-
tamarqueños en Resistencia y Autodeterminación). En Andalgalá se 
recordaba la represión sufrida el 15 de febrero del 2010, durante el cor-
te de ruta que realizó la Asamblea del Algarrobo para frenar el avance 
de las máquinas hacia Agua Rica, un nuevo proyecto de megaminería 
a cielo abierto que pretende desarrollarse a unos quince kilómetros del 
pueblo. Esto provocó una protesta masiva en la que lxs vecinxs salieron 
a la plaza a repudiar la represión y el avance de los proyectos mineros.

De manera contraria, en la Sierra de Ancasti (Catamarca),2 lugar 
donde resido, el avance de la megaminería parecía ser un problema de 

2 La Sierra de Ancasti es un cordón montañoso ubicado en la provincia de Catamarca, 
Argentina; forma parte integral de las Sierras Pampeanas. Se encuentra al sudeste de la 
provincia de Catamarca, mayormente dentro de los departamentos Ancasti y El Alto.
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la famosa Cuesta del Portezuelo, y aislados por el cerco mediático im-
puesto por el poder, lxs ancasteños se mantenían totalmente al margen 
del tema. Hasta que en enero del 2017 comienza a circular el comen-
tario, cada vez más extendido y preocupante, de que habían llegado a 
la sierra para extraer litio. ¿Quiénes, cómo, cuándo, dónde, por qué, 
para qué? Respondernos esas preguntas nos llevó a autoconvocarnos 
y conformarnos como asamblea en marzo de ese año. A esa primera 
asamblea asistieron compañerxs de la Asamblea del Algarrobo, que vi-
nieron a solidarizarse y colaborar con nuestro proceso de organización 
local. Poco a poco fuimos aprendiendo, teniendo que empezar a contes-
tarnos las preguntas a fuerza de voluntad y trabajo, ya que lo único que 
recibíamos de las instituciones del Estado, municipal y provincial, era 
silencio. Lxs compañeros del Algarrobo nos explicaron que una parte 
de la lucha era la legal, debíamos dar esa batalla porque los proyectos 
antes de llegar al territorio avanzaban desde lo administrativo y jurí-
dico, consiguiendo autorizaciones y permisos para llevar adelante las 
investigaciones y obras necesarias. Entonces empezamos a recorrer un 
lento camino, de a poco fuimos entendiendo, respondiendo nuestras 
propias preguntas para poder a salir a contarles a nuestrxs vecinxs el 
peligro que avanzaba sobre Ancasti. Lo primero que comprendimos fue 
que el impacto ambiental y social de la megaminería es devastador y 
que el poder que mueve estos proyectos es enorme: una siniestra socie-
dad entre los Estados y las empresas transnacionales hace que pensar 
en resistirse parezca imposible. Pero también fuimos aprendiendo que 
organizados y bien informados podemos hacer mucho, denunciando 
colectivamente los proyectos de intervención y destrucción de los terri-
torios, que llaman proyectos de desarrollo.

En Ancasti buscaban litio, asociado a la piedra (pegmatita) y no a 

muy similar a la que se utiliza para la minería del oro, conocida como 
minería a cielo abierto, con su terrible paquete tecnológico que incluye 
explosiones (Castello y Kloster, 2015), lixiviación (disolución del polvo 
de roca en agua y productos químicos para separar los metales) y dique 
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a decir a todxs lxs que quisieran escuchar, tomando las palabras de las 
asambleas hermanas: el agua vale más que el litio.

Como contaba anteriormente, en el 2017 resurge el intento de coordi-
narnos entre los diferentes grupos y personas dispuestas a denunciar los 
proyectos extractivos, justamente en la provincia que el poder impone 
y nombra como minera. Decir “Catamarca No es minera” se convierte 
en la manera de denunciar, de proponer otros rumbos posibles: mirar lo 
que pretende ser invisibilizado, la Catamarca con montañas de colores y 

-
tes, con pastorxs, tejedorxs, productorxs de alimentos, imágenes que son 
mucho más que postales para el turismo. Entonces, denunciar el saqueo 
que implica la megaminería se transforma en un intento colectivo donde 
vecinxs de distintos pueblos de Catamarca nos vamos convocando para 
pensar, compartir experiencias y expresar nuestrx descontento.

Imagen 4.  
SHM
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Imagen 5.  

Era diciembre del 2018. En la mañana nos encontramos con María, 
antes de salir para el Salar, que era nuestro destino. La noche anterior 
no pudimos llegar porque el campamento minero cierra sus puertas y 
no se puede acceder al lugar. María representaba a la Municipalidad de 
Antofagasta y estaba a cargo de organizar todo lo referente a nuestras 

reunimos en el campamento minero de Livent, ubicado en el Salar del 
Hombre Muerto, donde todos nos alojamos: el grupo de la Escuela de 
Arqueología (profesor, chofer y tres estudiantes) y lxs vecinxs de Anto-
fagasta (María, chofer y tres vecinos del Salar).

porque estábamos, como expliqué, alojados en el campamento minero. 

había piletas de evaporación, galpones, vehículos, máquinas, caminos, 
portones. 

Más allá, el día que fuimos al Río los Patos, también nos encontramos 
con la minería. En la casa del tío de Román los folletos de una nueva 
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empresa, de un nuevo proyecto, de muchos más proyectos que ahora 

secando, todxs en Antofagasta lo saben. Sistemáticamente, la empresa 
Livent ha sacado agua, millones de litros que han sido evaporados en las 
piletas y hoy el río está muriendo. Más de veinte años de megaminería 
en el salar se ven y se sienten, y un cotidiano peligro se muestra cada día 
con más fuerza. La megaminería de litio en los salares seca las fuentes 

-
versible. Román me habla, me explica, lo veo, está desesperado, sabe 
lo que la empresa está pensando hacer ahora: comenzar a construir un 

-
tan agua para seguir extrayendo litio del salar. Escucho a Román y lo 
entiendo, ya que en Ancasti en esos momentos estábamos movilizadxs 
porque una empresa quería realizar una “reunión informativa”, y desde el 
Ministerio de Minería habían citado a las autoridades del departamento 
buscando autorización para avanzar con un nuevo proyecto minero, muy 
cerca de mi casa. Román me cuenta de sus animales, ovejas y llamas, de 
los puestos, la familia, las tierras de la comunidad. Entiendo su deses-
peración, siento su impotencia. Estoy convencida que nos tenemos que 
organizar para no sentir que estamos solos, como él sugiere con tristeza.

Claro que Román no está solo: está su familia y también la comu-
nidad. En noviembre del 2018 logran confeccionar el acta donde se 
reconocen como comunidad indígena,3 y en esa reunión los allí presentes 

algunos años atrás, pero el acta se perdió en el camino, mientras domina-

en manos del que era maestro/director de la escuela primaria ubicada 

elegido intendente de Antofagasta de la Sierra, y debido a una acusación 
por malversación de fondos fue imputado, declarado culpable y ence-

a ocupar su antiguo cargo de director, esta vez en la escuela primaria de 

3 Anexo A. Acta fundacional de la comunidad indígena.
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la Ciénaga Redonda (localidad ubicada muy cerca del Salar). Volviendo 
al acta, el documento nunca fue presentado ante el INAI, como Carlos 

Según Román la cuestión no está nada fácil y se siente demasiado 
solo en Antofagasta. Parece que los caciques de la otra comunidad indí-
gena de Antofagasta, la de Antofalla, hacen acuerdos con las empresas 

no entiende por qué aceptan que los proyectos mineros avancen en el 
Salar de Antofalla si ya van hay sobradas muestras de cómo se portan 
las empresas con los pueblos. Quizá sea trabajo para hoy, pero a los seis 
meses se termina el contrato. De todas formas, si aparece la oportunidad, 
Román o algunx de lxs comunerxs aceptan trabajos para empresas que 
prestan servicios a las mineras: caminos, perforaciones, infraestructura, 
servicio de catering, etc. Sin embargo, dice Román que el trabajo no lxs 
va a mantener callados, van a salir a decir lo que tengan que decir, van 
a repetir una y otra vez que el río Los Patos no se toca.

Imagen 6.  
Corral de animles de Román
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Imagen 7.  
Puesto de Román

En Minería
A mediados del 2019, Román se comunica pidiendo ayuda: necesitaba 
saber qué pasaba con el acueducto, porque veía mucho movimiento y 
pensaba que ya estaban empezando a construirlo. Ahí comenzamos a 
transitar un camino que nos llevó al Ministerio de Minería, pidiendo por 
nota información sobre todos los proyectos en Antofagasta de la Sierra, 
especialmente en relación con el acueducto sobre el río Los Patos. Desde 
PUCARA colaboramos en las diferentes partes que se fueron necesi-
tando: redacción del pedido de informe, envío y recepción del pedido 

Hombre Muerto, búsqueda de respuestas en reiteradas oportunidades, 
investigación sobre el estado de los proyectos a partir de los expedientes, 
envío de información obtenida a la comunidad interesada, difusión y 
visibilización de la problemática en relación con el impacto socioam-
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biental de la minería de litio y la falta de licencia social respecto de la 
construcción del acueducto en el río Los Patos4.

Pero para lxs vecinxs de Antofagasta la situación era diferente. Mien-

-
dientes, allá un grupo de valientes cortaba la ruta y salía a manifestarse 
contra la construcción del acueducto. En la villa de Antofagasta vecinxs 
autoconvocadxs reactivaban sus encuentros. Hablaban en la radio e in-
terpelaban a las autoridades locales para discutir el avance del proyecto 
del acueducto, porque éste ponía en riesgo la fuente de agua más impor-
tante de la región. Se habían decidido y llamaban a lxs demás a sumarse. 
Desplegaban sus carteles en la ruta, entre la inmensidad y el viento. 

Después de la llegada de las fuerzas de seguridad, decidieron levantar 
el corte, con la condición de realizar un encuentro con las autoridades. 
“La semana que viene sin falta”, les dijeron, pero no cumplieron. En 
octubre, con el panorama electoral omnipresente, en medio de promesas 
y aprietes, las voluntades pretendían ser compradas una vez más.

de Minería, conseguir un cuerpo importante de información en relación 

el año 2016 la empresa Livent estaba investigando sobre la posibilidad 

listo, todo autorizado, en Minería y en Recursos Hídricos. Este último 
organismo habilitaba el uso de dos pozos sobre las márgenes del río 
Los Patos, para bombear agua y canalizarla por el acueducto hasta las 
instalaciones de la empresa. Comenzábamos a dimensionar el problema 
con mayor profundidad, al saber que otros cinco proyectos avanzaban 
y tramitaban sus respectivos pozos para bombeo de agua. La desespe-
ración de Román comenzaba a contagiarse, estábamos preocupadxs.

Atacameños del Altiplano

a participar en una mesa de diálogo sobre comunidades afectadas por el 

4 Anexo B. Pedido de informe presentado en Minería, y su respuesta. 
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litio, en las Jornadas de Ecología Política realizadas en noviembre del 
-

Cuando habló nos conmovió a todxs, porque pudo transmitir en pocas 
palabras su desesperación y su angustia, pero ya no estaba la impotencia. 
Por el contrario, con mucha fuerza repetía que el río Los Patos no se toca.

Las organizaciones indígenas vienen acompañando a Román, que 
se acercó a ellxs en este camino de tejer la resistencia para oponerse 

del salar con la ancestralidad que lxs atraviesa. Reconocerse indígenas 
nuevamente, reinventarse en esta identidad que se vuelve necesaria para 
defender el territorio en peligro. Porque el vínculo con la tierra es fami-
liar, una convivencia sostenida a través del tiempo.

Atacameños se reconocen, en el altiplano viven, mientras tanto el 
camino de volverse comunidad en papeles está siendo difícil. Román 
se presenta como cacique de la comunidad, y trata de seguir el trámite 
que iniciaron en el INAI. Lo decidieron en agosto del 2019 en asamblea 
comunitaria,5 y después de muchos intentos de juntarse, de preguntar y 
pedir información, se enteraron de cómo hacen en otras comunidades: 
van armando de a poco un estatuto y establecen que por cuatro años el 
cacique mantendrá su mandato, salvo que la asamblea decida lo contrario 
por mayoría.

Lo que tiene claro Román es que hay que intentar frenar el proyecto 
del acueducto y todos los demás proyectos que avanzan sobre el salar y 
el río Los Patos. En ese intento, en agosto del 2021, lxs comunerxs de-

su comunidad, y denunciar que no han sido consultados, sistemática-
mente negados, mientras las obras del acueducto que pasa por las tierras 
comunales ya están comenzando. Román comprende que ser comunidad, 
con la fuerza de lxs otrxs, las demás comunidades, las demás asambleas, 
es la manera de defender el territorio, el agua, las vegas, la vida, no 
desde un sentido de dominio sino en una relación de cuidado, crianza, 

5 Anexo C. Acta de designación de autoridades comunitarias.
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respeto y amor, como entre padres/madres e hijxs (Haber, 2011b). El 
intento mayor es sumar fuerzas para frenar el acueducto y resistir. Pero, 
además, piensan Román y lxs comunerxs que lo acompañan que apelar a 
los derechos puede servir para frenar el avance de las empresas. Aunque 
va a ser difícil porque los derechos siempre estuvieron del otro lado, 
lejos de los pueblos.

Imagen 8.  
Carteles para marcar el territorio comunitario

Una cuestión de derecho
Lxs comunerxs se ponen de acuerdo y deciden buscar asesoramiento 
legal para frenar el avance de las empresas. Comienzan a argumentar 
que tienen derecho a la consulta previa, libre e informada y a citar el 

la comunidad y no pueden ser apropiados por las empresas “litíferas”. 
Que el río no puede ser dado en concesión porque el agua es para los 
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animales, los peces y para las personas que habitan el Salar del Hombre 
Muerto. Pero la estrategia que apela al derecho nos lleva pensar. Recuer-
da Aníbal Quijano (2001) que, volviendo a la fuente, el mito de origen 

para los ciudadanos. Mucho más tarde, las revoluciones sociales en Eu-
ropa de los siglos XVII y XVIII comenzaron a plantear la necesidad de 
hablar de los derechos del hombre (porque las mujeres estábamos lejos 
de obtener nada), con su triple pedido de libertad, igualdad y fraternidad, 

-
po después, explica Quijano (2001) que los derechos humanos serán 
parte de una declaración universal, una política global impulsada por 

eje fundamental será la defensa de la vida de los individuos y la inte-
gridad corporal, desde donde se denuncia el control sobre los cuerpos, 
el racismo, el machismo, o la violencia del terrorismo de Estado, que 
implicó una terrible represión en Latinoamérica ligada con las políticas 
de Estados Unidos. Los cuerpos fueron torturados, asesinados, desapa-
recidos, y el reclamo fue por verdad, memoria y justicia. Los derechos 
humanos fueron reivindicados para reclamar por los cuerpos de los que 
ya no estaban, y también para decir que Nunca Más el genocidio, nunca 
más la tortura, dictaduras nunca más.

decisión comunitaria una advertencia: podemos reivindicar los derechos 
indígenas y apelar a la prevención del daño ambiental. Pero ¿podremos 
con medidas legales frenar el avance de las empresas “litíferas”, que 
cuentan con el aval del Estado? 

Según Quijano (2001), el Estado representa para la teoría liberal el 
orden social necesario para superar la dispersión y la violencia; será el 
productor y a la vez el garante de los derechos de los ciudadanos. En 
cambio, para el materialismo histórico, la sociedad es vista como un todo 
organizado de forma jerárquica sobre una base económica manejada por 
la clase social que controla los recursos y las relaciones de producción. 
La clase social que controla la economía tendrá el poder político y eco-
nómico, dominando a la sociedad toda. Explica Quijano (2001) cómo, a 
través del control del Estado, la clase dominante maneja el aparato legal 
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Como señala Quijano (2001), en nuestra sociedad este poder, regulador 
de las relaciones sociales, se materializa a través del Estado. 

Nos preguntamos por qué la comunidad tiene tantas expectativas en 
apelar al derecho. Por qué no hay dudas respecto de la legalidad que 
maneja la justicia del Estado. Entonces, dimensionamos —siguiendo a 
Quijano (2001)— que el Estado actual ha heredado del Estado colonial el 
imaginario y el conocimiento eurocéntrico. La hegemonía eurocentrista 
del poder colonial en América modela las subjetividades naturalizándose 
y legitimándose a partir de un patrón racial, sobre el que se asienta la 
colonialidad del poder (Quijano, 2001). 

Atendemos a los reclamos de legalidad que apelan al derecho indí-
gena, pero advertimos que es importante recordar el rol fundamental 
que cumplieron los Estados coloniales y, posteriormente, los Estados 
nacionales en la consolidación de sociedades jerárquicas y desiguales. 
Nos preguntamos hasta dónde la legalidad de occidente está instalada y 
legitimada en nuestros imaginarios, y si esta legalidad podrá servir para 
cuidar los territorios amenazados por proyectos extractivos.

Desde una mirada que intenta descolonizar y desnaturalizar los mo-

prácticas orientadas hacia el sometimiento de la vida humana, occiden-
te genera alteridades a partir de mecanismos de control centralizados. 
La ciencia, como sistema abstracto de reglas, legitima las políticas del 
Estado y se constituye en su herramienta para gobernar y controlar. La 
invención del otro, como proceso de producción material y simbólica, 
implica la creación de subjetividades estatalmente coordinadas como 
dispositivos de saber-poder, a partir de donde se constituyen las repre-

de interpelar estas representaciones, que se constituyen como verdades 
y tienden a  modelar las estrategias de resistencia según parámetros 
establecidos por el poder. 

Siguiendo a Quijano (2001), entendemos que la existencia social no 
es determinada solamente por las relaciones de producción. La disputa es 
por el control de los recursos y productos del trabajo, el sexo, la subjeti-
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vidad y la autoridad colectiva. Para lograr consenso, el poder actúa sobre 
el sentido común de la sociedad, buscando la dominación en diversos 
planos. El trabajo está condicionado por el capitalismo y el mercado, que 
imponen sus reglas. El sexo, por la familia y la prostitución. La autoridad 
colectiva es representada por el Estado y la democracia burguesa. Por 
último, señala Quijano (2001), la subjetividad se encuentra atravesada 
por la hegemonía eurocentrista y la colonialidad del poder. En este senti-
do, las relaciones sociales implican diferentes dimensiones, materiales y 
mentales, las primeras actúan sobre el cuerpo (las relaciones sexuales, la 
reproducción, comida y bebida, vestimenta, vivienda), las segundas in-

(2001), la subjetividad es constitutiva de la existencia social, y en nuestra 
sociedad se encuentra controlada por un patrón eurocéntrico, patriarcal, 
letrado, capitalista, donde el hombre blanco, profesional, funcionario del 
Estado, creará las reglas que serán incuestionables. Las leyes servirán 
para hacer valer los derechos de los ciudadanos propietarios que dicen 
ser dueños de todo lo existente. 

Pretendemos interpelar nuestro sentido común, nuestras subjetivi-
dades, y desde ese lugar es que ponemos en cuestión la estrategia legal 
como herramienta de defensa territorial. Se vuelve una contradicción 

en cuenta que es eurocéntrico, producto de la colonialidad del saber, 

y quién objeto. Siguiendo los rastros del derecho en nuestros territorios, 
atendemos a la investigadora Paz Concha (2012), quien explica que 
en los Estados Nación de América Latina el Poder Constituyente nace 
dentro de un espacio colonial en expansión, desde una necesidad colo-
nizadora de control de territorios y gentes. Subraya Concha (2012) que 
la explotación del trabajo, la raza y el género va dando forma al derecho 
a través del poder que se ejerce sobre ellos, y remarca que los derechos 
humanos terminan representando una lateralidad monoétnica que se basa 
en una visión de humanidad universal. El poder detrás del derecho está 
constituido por la colonialidad global del poder; por eso advierte Concha 
(2012) que se vuelve fundamental la refundación del Estado, para lograr 
la descolonización en todos los ámbitos de la vida humana.
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Imagen 9.  
Salar del Hombre Muesto

En pie de igualdad
Continuando con las discusiones sobre el derecho, seguimos a Bar-
tolomé Clavero (1997) para pensar quién, en el mundo moderno, es 
reconocido como nación. Clavero (1997) se pregunta si nación es si-
nónimo de Estado. Entonces, explica que las Naciones Unidas asumen, 

la defensa de los derechos humanos. Aquí Clavero (1997) traduce: los 
Estados Unidos son los garantes de los derechos, especialmente de los 
individuales, defendiendo ante todo la propiedad privada. Se reconoce 
el derecho a la vida, a la educación y la cultura, entendiendo estas últi-
mas como cuestiones universales, y se acepta a las naciones o pueblos 
indígenas como minorías, como sujetos de protección con necesidad de 
tutela. Denuncia Clavero (1997) que las Naciones Unidas operan como 
un grupo de Estados coloniales (con Estados Unidos a la cabeza) que 
buscan la disciplina de lo propio y el dominio de lo ajeno.

pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho, declarándose 
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tutela del Estado? ¿Esto garantiza la igualdad de los pueblos?
Recordando el pedido de la comunidad del Salar del Hombre Muerto, 

que como muchas otras comunidades indígenas apelan al convenio 169 

la Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas (2007), 
creemos importante señalar que estas normas obligan a los Estados a no 
tomar decisiones que puedan afectar a los pueblos indígenas sin antes 
implementar procesos de diálogo, participación y consulta previa, libre 

quedan obligados a respetar las prioridades de desarrollo de los pueblos, 

Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla cuando pretenden realizar-
se actividades extractivas en los territorios indígenas, para acceder a los 
recursos que allí se encuentran. Las demandas energéticas del modelo 
de desarrollo que asume el Estado provocan una presión por el acceso 

el modelo extractivista comprende la extracción de grandes volúmenes 
de recursos naturales (no procesados) que serán exportados. Dentro del 
discurso económico hegemónico los recursos son la materia prima, indis-

(2010), es entendida como un objeto que se encuentra a disposición del 
ser humano para ser utilizada y mercantilizada. En nombre del desarrollo, 
los gobiernos dan vía libre a los capitales internacionales y a su necesidad 
de materias primas, y así la megaminería resulta un emprendimiento 
económico que conlleva el movimiento millonario de capitales y la trans-
formación completa de los territorios. Hoy, el negocio del litio promete 
un futuro de expansión, especialmente en Sudamérica, vinculado con las 
nuevas propuestas de transición energética o descarbonización. 

Pero la otra cara del extractivismo se traduce en los territorios de 

y destrucción. Las comunidades afectadas reclaman, y las consecuencias 
no se hacen esperar. Amenazas, acoso policial, judicialización, pérdida 
del trabajo, son parte de las situaciones que se debe enfrentar después 
de las protestas. Mientras tanto, siguiendo a Vandana Shiva (1988), el 
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avidez de recursos del norte global y de las élites del sur, provoca la 
destrucción de las economías locales y genera pobreza y sometimiento, 
amenazando la supervivencia humana (Shiva, 1988). El saqueo no es 
nuevo en la historia de nuestros territorios, pero la magnitud y el alcance 

“Esta combinación de aspectos —máxima expresión del despojo 
económico, expropiación de los territorios, deterioro y contaminación 

-
ra extrema, símbolo del extractivismo depredatorio” (Svampa y Viale, 
2014: 176).

Mientras las empresas transnacionales y los gobiernos locales man-
tienen su alianza para garantizar el avance de los proyectos extractivos 

-
delos de desarrollo, y fundamentalmente tienen derecho a la existencia y 

pueblos indígenas descienden de pueblos preexistentes a los Estados ac-
tuales, conservan en todo o en parte sus instituciones sociales, políticas, 
culturales y medios de vida, sumándose además la autoconciencia de su 
propia identidad indígena. Los nuevos derechos que se adquieren a partir 

consentimiento, ponen en cuestión al modelo tutelar preexistente, remar-
cando que el control territorial por parte de las organizaciones indígenas 
debe ser respetado, con lo que queda clara su determinación en pie de 

saltan a la vista, ya que el mismo Estado que propicia el saqueo de los 
recursos es también el garante de los derechos, en este caso de los dere-
chos colectivos de los pueblos indígenas. El Estado que surgió a partir de 
la negación de lo indígena es hoy quien tiene que consultar y propiciar 
su participación en los asuntos que los involucran. Pero, como señala 
Luciana Álvarez (2014), el Estado sólo aceptará la “integración” en la 
medida en que las comunidades se adapten a los mandatos del poder y 
sean funcionales al capitalismo mundial.
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Por otra parte, sin autonomía indígena la consulta y la participación 
permanecen en manos del Estado. Según Clavero (2012), existe una brecha 
entre el marco normativo y su implementación, entre los principios postu-
lados y las realidades asumidas, con lo que queda en evidencia la falta de 
políticas públicas para efectivizar los derechos de los pueblos indígenas. 
Remarca Clavero (2012) que las reformas del Estado no satisfacen los 
estándares estipulados por la normativa internacional, es más, la puesta 
en práctica de las políticas atenta contra los derechos de los Pueblos. 

Explica Clavero (2012) que el Estado debe contar con la participación 
real de los pueblos indígenas en la elaboración de las políticas que los 
involucren. En este sentido, destaca que el INAI (Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación, está incapacitado por ser una institución del Estado, por más 
que cuente con participación indígena. Clavero (2012) entiende que la 
Argentina debe reconstituirse para poder garantizar la autonomía y la 
participación en pie de igualdad.

Volvemos a retomar la noción de igualdad, pues entendemos la 

construcción social y política. Desde una perspectiva pluralista, un Es-
tado intercultural puede representar la posibilidad de una sociedad más 
justa e igualitaria. Como señala Silvina Zimerman (2011), la autode-

Estado y su actual diseño institucional. Creemos que esto incluye romper 
con la dominación del norte global y el sometimiento al poder hegemó-
nico de occidente, que históricamente subalterizó a lo “indígena”.

Volvemos también a las grandes contradicciones en la operatoria de 

en un contexto de globalización neoliberal, los movimientos indígenas y 
ambientales se consolidan representando un frente de resistencia al Estado. 

explotación de litio reactualiza las demandas por el cumplimiento del 
marco legal en materia indígena. En este sentido, la identidad adquiere 
un carácter estratégico para la denuncia de los derechos vulnerados, 
principalmente en torno a las demandas territoriales. 
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La confrontación que llevan adelante los movimientos socioambien-
tales, indígenas y no indígenas, con las empresas transnacionales y el 
Estado, visibiliza las concepciones antagónicas que implican diferentes 
usos materiales y simbólicos de los recursos y los territorios en dis-
puta, produciendo un choque de perspectivas y de cosmovisiones. En 
este marco, el derecho ambiental y el derecho indígena se han vuelto 
fundamento de los recursos de amparo y parte de las estrategias legales 
por la defensa de los pueblos y territorios, como también herramientas 
simbólicas y discursivas en lucha  por la soberanía territorial (Puente y 
Argento, 2015). Pero resulta válido hacer una advertencia respecto de la 
justicia que controla el Estado, ya que no es independiente sino funcional 
a los intereses empresariales; por lo tanto, las respuestas en favor de los 
pueblos no pueden garantizarse. 

¿Por quiénes podremos ser amparados si los territorios son destruidos 
por el avance del extractivismo? Porque, como nos explican lxs comu-
nerxs del Salar, es el territorio quien nos ampara.

Imagen 10.  
Río Los Patos
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Conclusiones

se dan entre las estrategias de defensa territorial vehiculizadas a través 
del reclamo por el cumplimiento (o incumplimiento) de derechos, y los 
intereses del Estado (supuesto garante de los derechos), como principal 
aliado de las empresas que avanzan con proyectos extractivos sobre los 
territorios comunitarios. En este sentido, observamos que la alianza entre 
empresas y Estados, que permite el avance del extractivismo depreda-
torio (Svampa y Viale, 2014), pone en peligro la continuidad de la vida 

En un intento por profundizar en las raíces del derecho, retomamos 

moderno se encuentra racialmente constituido, atravesado por el patriar-
cado y el capitalismo, se traduce en instituciones, normas y políticas que 
regulan la totalidad de la existencia social y se materializan a través del 
Estado-nación. Por otra parte, siguiendo a Quijano (2001), entendemos 
que el Estado funciona como autoridad colectiva que regula el trabajo, 
las subjetividades, el sexo/género, la naturaleza como recurso, y que, 
por supuesto, es garante del derecho, que se proclama como universal, 
neutral, abstracto, atemporal, general, homogeneizante, naturalizando 
las características anteriores, estableciendo o excluyendo ciudadanía, li-
bertad e igualdad. En este marco la pregunta es si este derecho, que nace 
para garantizar el despojo del colonizado y el dominio del colonizador, 
puede reformarse para garantizar lo opuesto.

Pero tal vez podemos vislumbrar, a pesar de las contradicciones, un 
motivo por el cual algunos pueblos eligen el derecho para articular sus 
reclamos territoriales. Entendemos que se intenta dialogar con el poder 
en sus propios términos. El derecho es la letra que determina la realidad 

realiza la confrontación y la resistencia al proyecto hegemónico. Con la 
letra del derecho se vehiculizan los reclamos de los pueblos, indígenas y 
no indígenas, por el territorio. Creemos que el intento es lo importante, 
porque —como dice Román—
las últimas consecuencias.
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Anexo A

Acta constituyente de la comunidad
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Anexo B

Pedido de informe
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Respuesta al pedido de informe
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Anexo C

Acta designación de autoridades
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