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RESUMEN/ El neoliberalismo influye actualmente en casi todas las formas de producción alrededor del mundo, abarcando una multiplicidad de escalas, desde lo global a lo local. Su alcance y su 
expresión se manifiesta tanto en espacios centrales de los procesos neoliberales como en espacios periféricos que parecieran estar menos expuesto a su influjo. El presente artículo (re)presenta la 
expresión espacial de la neoliberalización del mar en Chile a través del caso de estudio del mar interior de Chiloé. Pasando por un contexto general del neoliberalismo, el neoliberalismo en los océanos 
y la legislación neoliberal en cuanto al mar en Chile, finalmente se muestra, a través de un análisis cartográfico, el mar interior de Chiloé como un área cargada de elementos espaciales que dan cuenta 
de un dominio complejo, que deja entrever una marcada lógica de subdivisión de la superficie marina y la cohabitación de factores de naturaleza diversa. ABSTRACT/ Currently, neoliberalism has left 
its footprint on almost every form of production worldwide, encompassing a broad range of scales from global to local. Its reach and expressions take place both at the core of neoliberal processes and in 
fringe areas seemingly less exposed to its influence. This article (re)presents the spatial expression of ocean neoliberalization in Chile through the case study of Chiloe’s inland sea. Reviewing the general 
context of neoliberalism, neoliberalism in oceans, and neoliberal sea-related legislations in Chile, a cartographic analysis finally shows Chiloe’ inland sea as an area filled with spatial elements revealing 
a complex domain with a marked subdivision rationale of the marine surface area and the coexistence of inherently diverse factors..

INTRODUCCIÓN1

El neoliberalismo, como tendencia 
hegemónica de la economía en las 
últimas cuatro décadas, ha promovido 
una creciente penetración del capital en 
nuevos espacios y relaciones sociales. 
Diversos autores han planteado que se 
trata de una estrategia de “acumulación 
primitiva” (utilizando el concepto 
marxista), que busca, por ejemplo, 
separar a los productores del acceso 

1   Artículo basado en parte de la tesis de Doctorado en Geografía. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. 

2  Traducción propia del concepto anglosajón “enclosure”. 

directo a los medios de producción, el 

“encerramiento”2 de las formas colectivas 

de propiedad y la creación de una clase 

de trabajadores asalariados (Roberts 

2008). En este sentido, los procesos 

de privatización y comodificación han 

marcado el devenir de la acumulación 

capitalista neoliberal (Harvey 2005), 

donde los recursos naturales han sido uno 

de los elementos predilectos para este 

proceso, transformando drásticamente 

la relación socioeconómica con la 

naturaleza (Smith 2006). Se estima que 

la privatización del acceso a los recursos 

naturales, principalmente a través de 

nuevos regímenes de propiedad privada, 

ha sido uno de los principales dispositivos 

del neoliberalismo para encerrar a la 

naturaleza y sus recursos dentro del 

dominio capitalista. En ese contexto, 

los recursos naturales son un elemento 

clave de los tratados de libre comercio 

Inland sea in Chiloé and the spatial expression 
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multilaterales que han definido la expresión 
del neoliberalismo en el siglo XXI y que 
sustentan el fenómeno de una gobernanza 
medioambiental neoliberal (McCarthy 
2004). Así, la naturaleza emergió como 
uno de los escenarios principales del 
neoliberalismo, donde los océanos y 
los mares han jugado un rol central en 
la institucionalización (estatal) de la 
acumulación capitalista (Mansfield 2008). 
Si bien la institucionalización neoliberal 
de la gestión del mar y sus recursos es un 
fenómeno global –promovido fuertemente 
por iniciativas estatales (Mansfield 2004)– 
este proceso tiene manifestaciones diversas 
que se expresan en distintas escalas, 
desde lo global a lo local. Así, el presente 
artículo busca representar la dimensión 
espacial del neoliberalismo en torno al 
mar en Chile a escala local, considerando 
para ello el caso del mar interior de Chiloé, 
en la Región de Los Lagos. Para ello, se 
utilizó información secundaria que fue 
espacializada para la elaboración de mapas, 
los que muestran la espacialidad de los 
diversos elementos que han emergido en 
el mar interior, tanto antes como a partir 
de la institucionalización de la gestión de 
recursos pesqueros en Chile. En términos 
metodológicos, se optó por encuadrar el 
área de estudio (el mar interior de Chiloé) 
en una delimitación amplia, pues los límites 
no están del todo claros; de la misma 
forma, el análisis espacial realizado es de 
naturaleza sincrónica, representando los 
elementos existentes en el presente, lo cual 
implica que el orden de la representación 
de los elementos en los mapas no responde 
una temporalidad lineal. En cuanto a la 
estructura del artículo, en primer lugar 
se establece un marco contextual sobre 
cómo opera el neoliberalismo en torno a 
los océanos y los mares; luego se aborda 
el contexto legislativo en Chile en relación 
con el mar; y se concluye presentando la 
expresión espacial del neoliberalismo en el 
mar interior de Chiloé.

EL NEOLIBERALISMO EN LOS 
OCÉANOS Y LOS MARES
Al pensar en los océanos y los mares como 

escenario de la acumulación capitalista 

neoliberal, los recursos pesqueros 

aparecen en el centro de las iniciativas 

de privatización y comodificación (St. 

Martin 2005a), ambos procesos centrales 

en la acumulación capitalista (Harvey 

2005). Incluso antes del surgimiento del 

neoliberalismo como modelo económico 

hegemónico a nivel mundial en la década 

de los setenta y ochenta (Bair 2009), 

los problemas con la disminución de los 

recursos pesqueros y la falta de poblaciones 

de peces se atribuyeron al comportamiento 

competitivo de los pescadores y al 

régimen de acceso abierto, o la naturaleza 

de propiedad común de estos recursos 

(Gordon 1954). En vista de aquello y desde 

entonces, las respuestas institucionales 

giraron en torno a limitar el acceso a estos 

recursos (Scheiber y Carr 1998). El supuesto 

básico era el hecho elemental de que el 

espacio pesquero necesariamente producía 

dinámicas conducentes a la sobrepesca; 

esto, en términos económicos, llevaría a una 

disipación de la renta y al empobrecimiento 

relativo de las sociedades pesqueras (St. 

Martin 2005b). A esta situación se sumaba 

una visión relativamente asumida de un 

futuro de sobrexplotación, toda vez que los 

recursos marinos se entienden parte de la 

categoría de recursos de uso común, los 

cuales se consideraban (y aún se consideran 

en cierta forma) inexorablemente 

destinados a una tragedia (Ostrom, Gardner, 

y Walker 1994; Hardin 1968). La falta de 

propiedad privada sobre los recursos 

pesqueros conduciría a un patrón de no-

equilibrio en las pesquerías y crearía una 

situación en la que no hay certeza sobre la 

futura disponibilidad del recurso si se deja 

de extraer hoy debido a que alguien más 

podría capturarlo antes (Mansfield 2007).

De esta forma, la neoliberalización del 
(o neoliberalismo hacia el) océano se ha
centrado especialmente en la problemática
de la propiedad y los procesos de
privatización –aunque no solo ahí– para
construir mercados que administren tanto
el acceso como el uso de los recursos
marinos. En este escenario, diferentes
actores, desde académicos, políticos y el
mundo empresarial, han planteado y exigido
“encerrar” el océano dentro de regímenes
delimitados de derechos de propiedad
que pueden ser tanto de control estatal,
individual, como colectivo (Mansfield 2004).
Así, se ha justificado la transformación
de los derechos de pesca en un producto
(commodity) privado (Chambers y
Carothers 2017) y la aplicación de diversas
iniciativas de “enclosure”/encerramiento
(Bennett, 2017) que, entre otras acciones
no-espaciales, dividen porciones
significativas de la superficie oceánica y su
columna de agua asociada para asegurar
la disponibilidad de recursos a unos pocos
individuos. Esto es algo que constituye
uno de los componentes principales de
la territorialización estatal neoliberal
(Fairbanks et al. 2018).
De esta forma, el océano y sus recursos
permanecen dentro del dominio del
capitalismo constituyendo un espacio
esencialmente económico (St. Martin
2005a). Así, la administración de los
recursos marinos, especialmente los
recursos pesqueros, ha sido puesta
en manos de los agentes del capital
siguiendo un enfoque terrestre, relacionado
directamente con el “cerramiento/
cercamiento” de tierras agrícolas. Lo
anterior sigue totalmente la línea de una
editorial de The Economist:

“De hecho, [el océano] es un recurso que 
debe ser preservado y cosechado. Para 
mejorar su uso, el agua debe parecerse 
cada vez más a la tierra, con propietarios, 
leyes y límites. Los pescadores deben 
comportarse más como ganaderos que 
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como cazadores”3. The Economist, 1998, 
pág. 4. (Steinberg 2001: 173)

Lo anterior refleja una concepción que venía 
gestándose desde la década de 1950 en 
torno al océano y los mares según el cual 
estos estos se convierten paulatinamente en 
un espacio “terrenal” problemático, exigente 
e intrigante. Las leyes divisorias sobre el 
océano trajeron la idea de estos como un 
espacio de planificación y la regionalización, 
como un proceso consolidado en los 
espacios terrestres, se trasladó al océano 
(Vallega 2002).
En cuanto a la toma de decisiones sobre 
la gestión de los recursos pesqueros en 
un contexto de neoliberalización de la 
economía, esta ha estado fuertemente 
influenciada por lo que se conoce como 
el discurso bio-económico (DBE). Esta 
perspectiva bioeconómica, conocida 
también como economía basada en 
lo biológico (bio-based economy) o 
bioeconomía basada en el conocimiento 
(knowledge-based bioeconomy), tiene 
como idea central el reemplazo del uso 
de recursos no renovables usados en la 
producción industrial, por el uso de materia 
prima biogénica para la generación de 
riqueza (Priefer, Jörissen y Frör 2017). El 
DBE intenta llevar los principios básicos 
de la economía neoclásica para entender 
que las fluctuaciones en las poblaciones de 
peces son resultado de la conducta de los 
pescadores (St. Martin 2001).
En términos prácticos, el DBE busca 
mejorar la base de conocimientos sobre 
los recursos naturales potencialmente 
aprovechables en términos económicos e 
impulsar la innovación para así aumentar 
la productividad y la rentabilidad de 
las economías basadas en estos (Pülzl, 
Kleinschmit y Arts 2014). Al momento de 
hablar de innovación en torno a los recursos 
pesqueros, esta se ha materializado en la 
promoción de iniciativas de acuicultura, 
tanto a pequeña como a gran escala, 
produciendo en muchos casos una 
transformación en las prácticas de los 

3   Traducción del autor. 

pescadores artesanales, que pasan desde la 
caza y la pesca hacia la cosecha de recursos 
(Silver 2014).
El proceso de neoliberalización en Chile 
–promovido durante la Dictadura Militar
liderada por Augusto Pinochet luego del
Golpe Militar de 1973 en contra del Gobierno
de Salvador Allende– trajo consigo una
fuerte privatización de la economía, con
una agenda privatizadora agresiva y el
establecimiento de nuevos mercados en
sectores de la economía que contaban con
control estatal (Rodríguez 2020). En este
contexto, el mar y sus recursos no quedaron
fuera de la institucionalización neoliberal
de la economía y ahí es posible encontrar,
en la actualidad, diversas manifestaciones
de la neoliberalización de la explotación de
recursos pesqueros, con una tendencia clara
a la toma de decisiones basada en criterios
bioeconómicos.

CHILE Y LA LEGISLACIÓN 
NEOLIBERAL EN RELACIÓN CON EL 
MAR
Para el caso chileno, la materialización 
del deseo neoliberal de llevar los recursos 
pesqueros hacia el dominio capitalista es la 
Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) 
(Ministerio de Economía 2019). Promulgada 
en 1991 con modificaciones posteriores, 
esta ley ha mostrado una fuerte tendencia 
hacia la modernización y mercantilización 
de las actividades de aprovechamiento de 
los recursos pesqueros y, especialmente, de 
las prácticas pesqueras artesanales. Este 
cuerpo legal, que regula el sector pesquero 
acuícola y pesquero artesanal, aparece en 
un contexto de búsqueda de gobernabilidad 
democrática y modernización de la 
gestión pública (en el marco del retorno 
de la Democracia) y marca el paso desde 
un régimen pesquero de libre acceso 
(tradicional) a uno con regulaciones 
(moderno) que buscaba resguardar el 
capital natural del país (Marín 2007).
La regulación del sector pesquero y 
acuícola en Chile a través de la LGPA 

respondió a criterios económicos de control 
de poblaciones de peces y privatización 
del acceso a los recursos. Se trata de un 
proceso adoptado de manera generalizada 
y por todo el mundo que ha producido 
formas sesgadas de interpretar la 
problemática del aprovechamiento de estos 
recursos. Así, mientras se entiende que 
es imperativo asegurar la sustentabilidad 
de los recursos naturales, las leyes y las 
políticas de gestión han pasado por alto 
la contribución de la pesca a pequeña 
escala al bienestar social y cultural de las 
comunidades costeras y al abastecimiento 
de los mercados locales y regionales 
(Khakzad y Griffith 2016; McGoodwin 2001). 
Ambos aportes quedan fuera de los criterios 
con los cuales se definen las iniciativas 
de control y administración en contextos 
de apertura de los recursos pesqueros 
para fines de exportación, tal como lo ha 
demostrado el caso chileno. Bajo esta 
lógica los pescadores (solo) son concebidos 
como actores racionales individuales que 
se relacionarían de mejor forma con sus 
recursos a través, por ejemplo, de Sistemas 
de Cuotas Transferibles (de captura), las 
cuales pueden ocupar para recolectar 
recursos o ser vendidas a pescadores o 
empresas privadas (Boucquey 2017). De 
esta forma, las implicancias sociales y 
territoriales de la pesca a pequeña escala 
quedan invisibilizadas.
Según se ha planteado, la adopción 
de la LGPA responde a un intento de 
regulación del sector pesquero artesanal, 
de régimen libre hasta la época, basado en 
el predominio de la lógica económica como 
sustento de tal regulación (Marín 2007). La 
misma lógica ya había sido propuesta con 
anterioridad y propugnaba la organización 
de la pesca artesanal bajo dinámicas de 
privatización y control indirecto del Estado, 
con fuente en una política de impuestos a la 
inversión privada (Bitrán 1989).
Sumado a lo anterior, la promulgación de la 
LGPA en 1991 vino acompañada de la puesta 
en marcha de la figura de administración 



A
R

T
ÍC

U
L

O

26

REVISTA AUS 31 / 23 - 30 / primer semestre 2022 / DOI:10.4206/aus.2022.n31-04

pesquera conocida como “concesiones de 
acuicultura”4, lo cual significó un traspaso 
progresivo de extensas porciones de 
superficie marítima (y su columna de agua 
asociada) a empresarios privados. Junto 
con esto, la ley extendió al espacio marino 
el criterio de regiones administrativas como 
modelo de administración del territorio 
nacional, por lo que las actividades 
pesqueras artesanales se regionalizaron, 
fragmentando administrativamente los 
desplazamientos (históricos) de los 
pescadores y sus flotas (Saavedra 2013). 
Dicho esto, es evidente el impacto espacial 
que ha tenido la LGPA.
La regionalización de la pesca artesanal 
trajo consigo la aparición de conflictos por 
el espacio marino sobre todo en los canales 
australes, los cuales han sido escenario de 
extensas trayectorias de faenas de pesca 
que fueron ilegalizadas con la puesta en 
marcha de esta forma de administración. Un 
ejemplo claro de esto es lo que ocurrió entre 
la región de Los Lagos y la región de Aysén, 
donde los desplazamientos históricos entre 
la Isla Grande de Chiloé y el Archipiélago 
de la Guaitecas (Skewes, Álvarez Abel y 
Navarro 2012) hicieron que, ante esta “nueva 
regionalización” del mar, la institucionalidad 
creara una figura de administración 
conocida como “zona contigua”, la cual no 
ha estado exenta de conflictos territoriales 
(Álvarez-Burgos, Gajardo y Ther-Ríos 2016).

LA EXPRESIÓN ESPACIAL DEL 
NEOLIBERALISMO EN EL MAR 
INTERIOR DE CHILOÉ
Ubicado en la región de Los Lagos, el mar 
interior de Chiloé (ver figura 1) ha sido 
testigo de una larga historia en torno al 
aprovechamiento de los recursos pesqueros, 
con una data de poblamiento costero de 
aproximadamente 6.000 años (Skewes, 
Álvarez Abel y Navarro 2012).
La intensificación del uso, apropiación y 
aprovechamiento de recursos pesqueros se 
produjo principalmente en el siglo XX, con 
una marcada modernización de las prácticas 

4   El Título I, 13, art. 2 de la LGPA define que una concesión de acuicultura “es el acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Defensa Nacional otorga a una persona los derechos de uso y goce, por 
el plazo de 25 años renovables sobre determinados bienes nacionales, para que esta realice en ellos actividades de acuicultura”. Cabe destacar que esta definición fue modificada, siendo limitada a 25 años.

productivas, que dio lugar a un territorio 
marcado por la interacción entre modos de 
vida tradicionales y en transición hacia la 
modernidad (Ther-Ríos 2008).
Uno de los elementos territoriales centrales 
en cuanto al uso de recursos pesqueros son 
las caletas de pescadores artesanales, las 
que juegan un rol relevante en el mar interior 
de Chiloé. Si entendemos este último como 
un sistema socioecológico, las caletas 
constituirían construcciones biosociales que 
son resultado de procesos coevolutivos, 
entre lo ecológico y lo social (Berkes 
2009; Gual y Norgaard 2010). La figura 2 
muestra la distribución de caletas pesqueras 
artesanales en el mar interior de Chiloé.
Las caletas no siempre se asocian a un 
asentamiento de pescadores artesanales 
y muchas se constituyen de manera 
espontánea , dando cuenta de innovaciones 
continuas en las prácticas, los itinerarios 
y las trayectorias de los pescadores en su 

afán de búsqueda de mejores condiciones 
de biodisponibilidad de los recursos. Así 
mismo, evidencian en sus configuraciones 
espaciales y sociales una fuerte tensión 
entre la tecnologización/modernización 
de las prácticas pesquero-artesanales 
y las formas tradicionales de caza y 
recolección características de la pesca 
artesanal (Ther-Ríos y Valderrama 2012). 
Tal como veremos, las caletas pesqueras 
artesanales han debido cohabitar con otros 
elementos territoriales devenidos a partir 
de la legislación neoliberal en torno al mar 
en Chile.
De acuerdo con el Censo Pesquero y 
Acuicultor de 2008 (INE 2009), existían 
216 caletas y asentamientos pesquero-
artesanales en la Región de Los Lagos. 
Esta cifra representa el 44,7% del total 
de Chile, algo superior a la participación 
en el número de pescadores artesanales 
(34,5%). En la actualidad, específicamente 

Figura 1. Localización del mar interior de Chiloé y su ubicación relativa a nivel nacional y regional (fuente: Elaboración propia, 2020).



A
R

T
ÍC

U
L

O

27

REVISTA AUS 31 / El mar interior de Chiloé y la expresión espacial de la neoliberalización del mar en Chile / Zamir Bugueño-Fuentes.

en el mar interior de Chiloé, existen cerca 
de 90 caletas pesquero-artesanales 
(figura 2), lo cual es muestra de la amplia 
biodisponibilidad de recursos tanto 
demersales y pelágicos como bentónicos.
En una dimensión geoecológica, las 
grandes profundidades presentes a 
escasos metros de la línea de costa en 
el mar interior de Chiloé –que permiten 
la presencia de sistema de cultivos 
suspendidos–son una condición favorable 
para la acuicultura extensiva y de pequeña 
escala. Esta característica, en conjunto 
con una legislación neoliberal tendiente 
a la modernización y tecnologización del 
aprovechamiento de recursos pesqueros a 
través de cultivos marinos, trajo consigo que 
una parte considerable del mar cercano a la 
costa se estableciera como área apta para 
la acuicultura (AAA), como lo muestra la 
figura 3.
Las AAA son una muestra clara de la lógica 
de subdivisión de la superficie marina (y 
su columna de agua asociada), tal como 
si el mar fuera la tierra, donde se destinan 
grandes porciones para variados cultivos. 
Esta designación y subdivisión ha sido 
clave en la puesta en marcha de iniciativas 
de cultivo de especies hidrobiológicas. Los 
principales cultivos acuícolas en Chile son 
mitílidos y salmónidos (Fuentes Olmos 
2014) y el mar interior de Chiloé fue el 
principal escenario de la instalación, en su 
primera etapa en la región de Los Lagos, de 
la industria del salmón (Saavedra y Macías 
2012). La figura 4 muestra la distribución de 
concesiones de acuicultura de salmón en el 
mar interior de Chiloé.
La ubicación de los centros de cultivo 
salmonícolas en los alrededores de 
los asentamientos isleños de Chiloé se 
transformó en parte del paisaje. Al mismo 
tiempo, manifiesta el contraste entre formas 
de vida comunitaria tradicional y una 
modernidad tardía, reflejada, además, en 
plantas de proceso y los propios centros 
de cultivo (Barton y Román 2016). Estos 
centros subdividen aún más la superficie 
marina pues se presentan en forma de 
estructuras flotantes a modo de jaulas 
que modifican las corrientes marinas y se 
interponen en las trayectorias naturales 

Figura 2. Distribución de caletas pesqueras artesanales en el mar interior de Chiloé (fuente: Elaboración propia en base 

a información de SERNAPESCA, 2019).

Figura 3. Las costas del mar interior como áreas aptas para la acuicultura (AAA) (fuente: Elaboración propia en base a 

información de SERNAPESCA, 2019).
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de las demás especies. Así, la legislación 
neoliberal en torno al mar se muestra 
gráficamente con estructuras sólidas que 
modifican el paisaje de la superficie marina 
y que, además, destruyen y deterioran uno 
de los núcleos más productivos como lo 
es el fondo marino, espacio constitutivo y 
estructurante de las economías bentónicas 
(Saavedra 2011).
Así mismo, las AAA impulsaron el 
establecimiento de iniciativas de acuicultura 
de menor escala como las concesiones de 
acuicultura, tal como lo muestra la figura 5.
La amplia distribución de concesiones de 
acuicultura que aparece en la figura 5 es una 
muestra más del foco de la institucionalidad 
en torno a la gestión del mar en Chile. En 
la última década, este foco se ha dirigido 
fuertemente a la promoción de iniciativas 
de acuicultura de pequeña escala (APE), 
como estrategia de modernización del sector 
pesquero-artesanal en Chile. Dicha estrategia 
está siendo promovida por la Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), en cuya 
publicación “Balance de gestión del sector 
acuicultor nacional para el periodo 2010-
2013” se califica a las APE como un nuevo 
desafío para mejorar la competitividad de 
acuerdo con los estándares de los países que 
integran la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
(SUBPESCA 2014).
En la misma línea, y como forma de llevar 
a los pescadores hacia las APE, aparecen 
las áreas de manejo y explotación de 
recursos bentónicos (AMERB), las cuales 
están dirigidas de forma exclusiva a los 
pescadores artesanales. Según las AMERB, 
se exige a los pescadores estar organizados 
bajo la figura de un sindicato, asociación 
gremial u otra figura de organización 
pesquera artesanal (LGPA, Art. 48, letra d, 
1991), con el fin de presentar una solicitud 
de uso exclusivo de una porción de mar 
y su columna de agua asociada, previa 
realización de estudios de capacidad 
de carga y de factibilidad en cuanto a 
la existencia de recursos bentónicos 
y la posterior realización de estudios 
de seguimiento. La figura 6 muestra la 
distribución de las AMERB en el mar interior 
de Chiloé.

Figura 4. Distribución de centros de cultivo de salmón en el mar interior de Chiloé (fuente: Elaboración propia en base 

a información de SERNAPESCA, 2019).

Figura 5. Distribución de las concesiones de acuicultura en el mar interior de Chiloé (fuente: Elaboración propia en 

base a información de SERNAPESCA, 2019).
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En una iniciativa reactiva a la aparición del 
virus ISA (anemia infecciosa del salmón) 
que afectó a gran parte de los centros de 
cultivo de salmón en el archipiélago de 
Chiloé (Saavedra 2013), el mar interior fue 
dividido una vez más. Esta vez, fueron zonas 
de control y posterior monitoreo, dando 
lugar a las áreas de manejo sanitario (AMS), 
tal como lo muestra la figura 7.
De esta manera, la figura 7 muestra al 
mar interior de Chiloé como un escenario 
marcado por una distribución de elementos 
que lo dividen y categorizan conforme a 
fundamentos bioeconómicos.

CONCLUSIONES
La expresión espacial del neoliberalismo 
en el mar interior de Chiloé, como 
manifestación de una legislación de 
carácter bioeconómico en torno al mar y 
sus recursos en Chile, se basa fuertemente 
en una lógica de limitación del acceso y 
de parcelación de la superficie marina. Lo 
anterior implica la existencia de una lógica 
de apropiación y de planificación terrestre 
del mar en Chile, lo que podría ser expresión 
de una estrategia de acumulación capitalista 
que busca trascender la distinción 
tierra-mar. Esta lógica de apropiación 
“parcelaria” contrasta fuertemente con 
las territorialidades móviles que han 
caracterizado a la pesca artesanal en el mar 
interior, pudiendo ser focos de conflictos 
socioespaciales que merecen ser estudiados 
y analizados en profundidad.
Los mapas presentes en el artículo muestran 
tan solo una representación (espacial) del 
fenómeno de neoliberalización del mar 
en nuestro país y son solo una dimensión 
de una problemática compleja. El análisis 
cartográfico muestra la coexistencia de 
elementos de naturaleza diversa, por 
ejemplo las caletas pesqueras artesanales, 
los centros de cultivo de salmón, las 
concesiones acuícolas, las AMERB y las 
AMS, en un espacio acotado como lo 
es el mar interior. Ello deja entrever una 
red de interacciones y relaciones que no 
pueden ser analizadas solo a partir de su 
representación cartográfica.
Po lo anterior, lo (re)presentado en los 
mapas del presente artículo aparece como 

Figura 6. Distribución de las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos en el mar interior de Chiloé 

(Fuente: Elaboración propia en base a información de SERNAPESCA, 2019).

Figura 7. Áreas de manejo sanitario en el mar interior de Chiloé (fuente: Elaboración propia en base a información de 

SERNAPESCA, 2019).



A
R

T
ÍC

U
L

O

30

REVISTA AUS 31 / 23 - 30 / primer semestre 2022 / DOI:10.4206/aus.2022.n31-04

la expresión espacial de un fenómeno 
socioeconómico y político (con otras 
dimensiones asociadas), y como punto 
de inicio de problemáticas emergentes en 
un contexto de cohabitación de prácticas 
productivas divergentes, tanto desde el 
punto de vista social y económico como en 
su devenir histórico. Este cohabitar entre 
actividades tradicionales y modernizantes, 

hacia el cual ha tendido la neoliberalización 
del mar en Chile, es patente en el caso de 
estudio. Así, se da cuenta de un espacio 
complejo, con elementos espaciales 
construidos tanto de manera espontánea 
a lo largo de su historia como mediante 
la planificación centralizada que, pese a 
sus divergencias, siguen cohabitando y 
coexistiendo. Ello arroja luces sobre un 

territorio de naturaleza relacional en cuanto 
la interacción entre sus elementos; un 
ensamble territorial complejo que debe ser 
abordado desde diversas dimensiones y 
donde lo espacial puede ser expresión y, al 
mismo tiempo, causa de un funcionamiento 
territorial particular. 
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