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Resumen/Abstract 

El artículo presenta el Eco Social Atlas, una herramienta abierta y colaborativa que propone mapear las 

iniciativas de transiciones hacia la sustentabilidad en las sociedades contemporáneas a escala global. 

Desde la emergencia de la cuestión ambiental, hay distintos discursos y respuestas en relación a la 

sustentabilidad, que dependen de la interpretación de la situación actual y la necesidad de reconfiguración 

social. La respuesta predominante hasta hoy se caracterizada por estrategias reformistas y tecnocráticas, 

características de la "post-sustentabilidad". Sin embargo, también existen iniciativas que promueven 

transiciones hacia sociedades más sostenibles. Estas iniciativas se expresan en proyectos privados o 

públicos y se sustentan en organizaciones formales y redes flexibles que impactan con más o menos fuerza 

en las causas y consecuencias del Antropoceno. El propósito del presente artículo es proponer una 

aproximación teórica a las transiciones/transformación eco-social, considerando la heterogeneidad de las 

iniciativas de transición en curso. Ese mosaico de transiciones glocales y heterogéneas es lo que quiere 

capturar el Eco Social Atlas de forma inductiva y con el objetivo de mapear, caracterizar y visibilizar las 

distintas alternativas que aportan a una transición ecosocial a nivel global. 

Palabras claves: transición, transformación, susten EcoAtlastabilidad, -Social, ciencia a ybierta

colaborativa 

MAPPING TRANSITIONS: ESatlas, THE ATLAS OF ECO-SOCIAL INITIATIVES 

The article presents the Eco Social Atlas, an open and collaborative tool that proposes to map the 

initiatives of transitions towards sustainability in contemporary societies on a global scale. Since the 

emergence of the environmental issue, there are different discourses and responses in relation to 

sustainability, which depend on the interpretation of the current situation and the need for social 

reconfiguration. The predominant response to date has been characterized by reformist and technocratic 

strategies, characteristic of "post-sustainability". However, there are also initiatives that promote 

transitions towards more sustainable societies. These initiatives are expressed in private or public 

projects and are supported by formal organizations and flexible networks that impact with more or less 

force on the causes and consequences of the Anthropocene. The purpose of this article is to propose a 

theoretical approach to eco-social transitions/transformation, considering the heterogeneity of ongoing 

transition initiatives. This mosaic of global and heterogeneous transitions is what the Eco Social Atlas 

wants to capture in an inductive way and with the aim of mapping, characterizing and making visible the 

different alternatives that contribute to a global ecosocial transition. 

 

Keywords: transition, transformation, sustainability, Eco-Social Atlas, open and collaborative science 

 
1 www.ecosocialatlas.org Este artículo es resultado de los proyectos Fondecyt N°11180256, Anillo ACT210037 y Fondecyt 

N°1220560. 
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Introducción 

Las civilizaciones contemporáneas se construyeron en los equilibrios ecológicos del 

holoceno (Dryzek & Pickering, 2019) y han forjado un modelo socio-cultural dominante 

que resulta de la combinación de, al menos, tres procesos centrales: (1) el Capitalismo, 

o régimen económico de acumulación y expansión ilimitada (Malm, 2020; Wallerstein, 

2001), (2) la Cultura de Consumo, con prácticas sociales, valores e identidades definidas y orientadas en 

relación al consume, organizadas por el mercado, y que presuponen la posibilidad de la opulencia 

generalizada (Featherstone, 2000; Slater, 1999), y (3) la Termo-Industrialización, que ha fundado un 

sistema de producción industrial dependiente de la energía fósil y de la extracción masiva de materias 

primas (Gras, 2017; Grinevald, 2006; Malm, 2020), o modelo TICC (como acrónimo de Termo-industrial, 

Capitalista y de Consumo) (Vanhulst, 2019; Vanhulst & Beling, 2019). El modelo civilizatorio TICC hizo 

pasar las sociedades de un mundo "frío" y estable a un mundo "caliente" y expansivo (Gras, 2017; 

Grinevald, 2006) sin tener conciencia de la ley de entropía, de los límites planetarios (Meadows et al., 

1972; Steffen, Richardson, et al., 2015), y de los vínculos de interdependencia entre naturaleza y cultura, 

atrapados en la idea moderna de “excepcionalismo/exencionalismo humano” (Dunlap & Catton, 1979). 

 

En los años 1960-70, la emergencia de la cuestión ambiental, y, más recientemente, la multiplicación de 

las advertencias de un posible colapso planetario (IPCC, 2018; Oreskes & Conway, 2014; Ripple et al., 

2017, 2020; Servigne & Stevens, 2015), abre un espacio para la reflexión sobre una “crisis civilizatoria” 

(Bartra et al., 2013; Grinevald, 2006; Morin, 2017; Stengers, 2009) y sobre la necesidad de construir 

nuevos modelos civilizatorios forjados en la comprensión de los metabolismos socio-ecológicos (Fischer-

Kowalski et al., 2014). La “Gran Aceleración” observada desde mediados del siglo XX (McNeill & 

Engelke, 2016; Steffen, Broadgate, et al., 2015) ‒es decir, la generalización de tendencias de crecimiento 

exponencial ecológicamente insostenibles en prácticamente todas las áreas de la actividad humana‒ pone 

en evidencia que los equilibrios dinámicos de los sistemas biogeoquímicos, que han sufrido perturbaciones 

sin precedente, dependen particularmente de la regulación del mundo social, como lo expresa claramente 

la idea del “Antropoceno”2 (Chakrabarty, 2015; Crutzen & Stoermer, 2000). 

 
2 La idea misma de “antropoceno” da cuenta de la escala de las transformaciones abiertas por el modelo TICC, es decir, una 

ruptura sin precedente en los equilibrios del holoceno que no permite hablar de una “crisis ecológica” dado sus implicancias 

globales en términos espaciales y sus impactos a largo plazo (Bourg, 2013). En efecto, “estamos saliendo de una era de 

abundancia de tres siglos, con condiciones de existencia naturales estables, y entramos en una era indeterminada […] de 
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Frente al diagnóstico siempre más certero de un futuro incierto para la vida en el planeta tierra, se han 

construido distintos tipos de discursos y respuestas para la regulación del mundo social. Siguiendo el 

esquema de la “reflexividad ecológica” propuesto por John Dryzek y Jonathan Pickering (Dryzek & 

Pickering, 2019), los “discursos” de la sustentabilidad (Vanhulst & Beling, 2013, 2019) dependen de 

marcos de interpretación distintos sobre:  

(1) La situación que vivimos (es decir el diagnóstico de la situación social y ambiental, a partir de 

datos y tendencias),  

(2) La reflexividad de las sociedades (es decir el aprendizaje a partir del pasado, la capacidad de 

repensar nuestras formas de pensar, sentir y actuar y de imaginar otros futuros) que conforma discursos, 

y,  

(3) La necesidad de reconfiguración de las sociedades (de cambiar nuestros modos de pensar, sentir 

y actuar, nuestros valores y prácticas); es decir formas de gobernanza. 

 

En este contexto de reflexividad ecológica, existe un campo discursivo acerca de los problemas de 

sustentabilidad (Beling et al., 2018; Hopwood et al., 2005; Jacobs, 1999; Vanhulst & Beling, 2013, 2019) 

conformado por aproximaciones continuistas que defienden el statu quo, aproximaciones reformistas que 

defienden cambios mínimos y aproximaciones de transición que defienden un cambio mayor. El término 

“transición” se usa ampliamente en muchas disciplinas científicas y se refiere a un cambio no lineal de un 

equilibrio dinámico a otro. El término “transición hacia la sustentabilidad” (Sustainability Transition) se 

usa siempre más en referencia a cambios societales de gran escala que desequilibran las configuraciones 

insustentables existentes. Sin embargo, a pesar de los diagnósticos y alertas ante las consecuencias socio-

ecológicas del modelo TICC, la mayoría de las tendencias negativas en los sistemas ecológicos se 

profundizan y se aceleran. Así, a pesar de la multiplicación de discursos y estrategias políticas y de la 

consolidación de ciertas formas de gobernanza ambiental, los indicadores del cambio global y de la gran 

aceleración parecen seguir su curva de aumento exponencial. Eso porque las respuestas ante el imperativo 

de la sustentabilidad socio-ecológica quedan generalmente atrapadas en estrategias que se limitan a 

reformar el modelo TICC, en respuestas tecnocráticas, expertas y en la instalación de una burocracia para 

la regulación de las externalidades del modelo.  

 
finitud, de fuertes restricciones materiales, y, probablemente, el surgimiento de restricciones simbólicas que no serán menos 

fuertes, aunque nuestro sustrato mental siga marcado con el sello de la abundancia pasada” (Bourg, 2013, p. 68). 
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Sin embargo, este tipo de respuesta no ha mostrado efectos reales en limitar los impactos ambientales del 

modelo TICC. En consecuencia, esta modalidad dominante de respuesta ante el cambio global ha sido 

definida críticamente como “post-sustentabilidad” (Blühdorn, 2016), “compromiso simbólico” (Baker, 

2007) “sustentabilidad del mundo de la vida” (Hausknost, 2020), “denegación interesada de la 

insustentabilidad” y sustentabilidad como “espejismo” (Foster, 2018), o “ilusión de realidad” (Dahan & 

Aykut, 2016). Todos denuncian las falacias de la “sustentabilidad neoliberal” (Delanty, 2020) y de las 

propuestas de gobernanza para la sustentabilidad de tipo “modernización ecológica” (Blühdorn, 2000; 

Brand, 2010), informando el escenario socio-político que simula hacerse cargo del imperativo de la 

sustentabilidad socio-ecológica cuando reproduce el modelo TICC que está al origen de la misma crisis. 

Parecen entonces sostener lo insostenible (Blühdorn, 2007). 

 

Por otro lado, dentro del mismo escenario, en los últimos años aparecieron diferentes iniciativas que 

buscan iluminar caminos de transiciones hacia sociedades más sostenibles, las que parecen intentar 

superar la simulación, al menos en su dimensión reflexiva. Se constituyen como respuestas al dilema de 

la inercia de la insustentabilidad, y se expresan en proyectos privados o públicos sostenidos por 

organizaciones formales así como redes más flexibles que proponen ciertas innovaciones sociales a través 

de diferentes acciones (legales, formativas, económicas, de innovación, de protección, etc.) que impactan 

en uno o más ámbitos de las causas del Antropoceno (metabolismos energéticos, metabolismos de 

ciudades, cambios tecno-económicos, estilos de vida, gobernanza/institucionalidad) o de las 

consecuencias del Antropoceno (en el aire, agua, biodiversidad, suelos, cambios climáticos).  

 

Al mismo tiempo, también se han multiplicado los estudios y las reflexiones científicas acerca de las 

mismas iniciativas, sin llegar a constituir un campo de estudios unificado, sino diferentes aproximaciones 

teóricas que dan distintas definiciones de las iniciativas de transición tales como los estudios que se 

enfocan en el manejo de transiciones (Loorbach, 2010; Loorbach et al., 2015; Loorbach & Rotmans, 

2010), el manejo de nichos estratégicos (Kemp et al., 1998; Schot & Geels, 2008), la perspectiva 

multinivel y transiciones socio-técnicas (Geels, 2002; Geels & Schot, 2007; Smith et al., 2005), o las 

innovaciones sociales transformadoras (Haxeltine et al., 2016, 2013), entre otros. 
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Dentro de la agenda de investigación “SustENABLE Transformation” 

(http://fundacionecoceno.org/es/sustenable-transformation/), y en base a algunos proyectos de 

investigación ejecutados o en curso3, nos interesa abrir una reflexión exploratoria acerca de las iniciativas 

de transición eco-sociales a partir de la hipótesis según la cual a pesar de la inercia sociocultural que 

reproduce incesantemente la insustentabilidad (que funda la hipótesis de simulación), podemos identificar 

algunas iniciativas más o menos articuladas entre ellas y con su contexto institucional, que buscan 

deshacer la insustentabilidad para habilitar sociedades sustentables, construyendo potenciales espacios 

de transición hacia la sustentabilidad socio-ecológica. 

 

Para explorar el espacio-tiempo de estas iniciativas eco-sociales, desarrollamos una atlas colaborativo y 

con datos abiertos en el que se puede mapear las distintas alternativas que aportan a una transición 

ecosocial a nivel global: https://www.ecosocialatlas.org. El presente artículo propone presentar el Atlas 

Ecosocial y sus fundamentos revisando algunas bases teóricas acerca de las transiciones hacia la 

sustentabilidad y presentando la plataforma web. 

 

Transiciones hacia la sustentabilidad 

Los estudios de transición (Transition Studies) buscan responder a un objetivo científico y pragmático: 

comprender mejor las transiciones y sus condiciones de posibilidad, y así “anticipar y adaptarse a 

transiciones indeseables (p. ej., colapso de ecosistemas, colapso económico, cambio climático de alto 

impacto) y explorar posibilidades para avanzar y acelerar las transiciones deseadas” (Loorbach et al., 

2017, p. 602). A partir de esta perspectiva, se puede diferenciar niveles de cambios: un nivel macro-social 

que se enfoca en los sistemas societales (y que son el foco particular de muchas de las intervenciones 

multilaterales tipo convención marco para el cambio climático, transición energética, decarbonización, 

desinversión, Objetivos de Desarrollo Sostenible, etc.), y un nivel micro- y meso-social que se enfoca en 

las múltiples innovaciones sociales disruptivas (por ejemplo: la cultura del intercambio, las nowtopias, la 

sobriedad, la desinnovación, las comunidades económicas, monedas alternativas, pero también cambios 

en los estilos de vida tales como el veganismo, ropa sostenible, prosumidores, slowfood, etc.) y las formas 

de gobernanza para la transición.  

 
3 Entre otros proyectos: Fondecyt N°11180256 “Sostener lo insostenible o habilitar sociedades sustentables en Chile”, Anillo 

ACT210037 “Laboratorios de co-diseño para el cambio climático: gobernanza y cuidado de los bienes comunes en las zonas 

costeras del centro-sur de Chile”, y Fondecyt N°1220560 “Redes científicas y producción de conocimiento en la ciencia 

de/para la sustentabilidad en América Latina”. 
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La “Perspectiva Multinivel” de las transiciones socio-técnicas popularizada por Frank Geels (Geels, 2002) 

propone un esquema que combina los niveles micro, meso- y macro-social, la que ayuda a concebir la 

transición como un cambio que ocurre en diferentes niveles interconectados. En este modelo (ver la 

adaptación de Smart CSO en la Figura 1), se distingue el nivel micro (nichos), meso (regímenes) y macro 

(cultura). “El nivel de Cultura es donde los valores sociales dominantes y las visiones del mundo yacen y 

eventualmente cambian. El nivel de los Regímenes es donde yacen las instituciones políticas, económicas 

y sociales dominantes y donde emergen instituciones nuevas o transformadas. El nivel de Nichos es donde 

los pioneros experimentan con ideas y semillas del nuevo sistema” (Narberhaus & Sheppard, 2015, p. 34). 

 

Figura 1. Perspectiva Multinivel 

 

Fuente: Narberhaus & Sheppard, 2015 

 

La perspectiva multinivel entiende una configuración o Régimen dominante (tal como el modelo TICC) 

en el contexto de su interacción con factores, preferencias y presiones externos cambiantes (la Cultura), 

así como de su interacción con semillas, innovaciones y alternativas emergentes. Esta perspectiva sobre 

las transiciones fue evolucionando hacia una comprensión compleja de los procesos de transiciones, 

consideradas como procesos combinados de emergencias, institucionalizaciones, desestabilizaciones y 

rupturas derivados de experimentos, adaptaciones y propuestas que conducen a cambios estructurales no-

lineares en sistemas sociales complejos (como esquematizado en la Figura 2). 
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Figura 2. Dinámica de transiciones societales 

 

Source: Loorbach et al., 2017 

 

Aquí, la dinámica de las transiciones sociales son procesos iterativos de acumulación y descomposición 

en periodos que pueden ser largos.  

 

En un contexto social cambiante, los regímenes establecidos se desarrollan 

de manera dependiente a través de la optimización, mientras que los agentes 

de cambio comienzan a experimentar con ideas, tecnologías y prácticas 

alternativas. Con el tiempo, aumentan las presiones sobre los regímenes para 

que se transformen, lo que conduce a la desestabilización a medida que las 

alternativas comienzan a acelerarse y emergen. La transición real es 

entonces caótica y disruptiva y nuevas combinaciones de alternativas 

emergentes y elementos de régimen transformadores se convierten en un 

nuevo régimen. En este proceso, los elementos de un antiguo régimen que 

no se transforman se descomponen y se eliminan gradualmente (Loorbach 

et al., 2017:  607). 

 

En la práctica, lo que se observa es una serie de cambios en distintas áreas que se superponen, por ejemplo, 

entre innovaciones tecnológicas que interactúa con cambios institucionales y sociales de forma 

“coevolutiva”. En este mismo sentido, El concepto de transiciones implica el surgimiento de un nuevo 

orden dinámicamente estable a partir de un proceso de cambio caótico y coevolutivo. En otras palabras, 

“las transiciones son el resultado de todo tipo de acciones y cambios que de alguna manera conducen a 

nuevas estructuras de una manera que no fue prevista ni planificada de antemano” (Loorbach et al., 2017: 

608). 
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Como lo hemos mencionado, el mainstreaming del ecologismo ha contribuido a consolidar una forma de 

política de simulación, relativizando la cuestión de los límites planetarios y permitiendo la emergencia de 

la retórica de la modernización ecológica como discurso dominante en la rueda de la reflexividad 

ecológica (crecimiento verde, dematerialización/digitalización, desacoplamiento, soluciones win-win, 

entre otros). De la misma manera el mainstreaming de la transición ecológica también participa de la 

política de simulación (Brand, 2016; Semal, 2017). “Mantiene la ilusión de que aún sería posible liderar 

una transición planificada, gradual y controlada hacia una sociedad de crecimiento verde” (Semal, 2017, 

p. 18). Permite traspasar los límites planetarios (Rockström et al., 2009; Steffen, Richardson, et al., 2015) 

bajo el manto de la retórica de la transición ecológica que pretende responder a la misma idea de límites, 

abriendo definitivamente las puertas del Antropoceno. En este contexto, también hemos visto que, en la 

última década, se han multiplicado los trabajos y alertas tanto desde el mundo científico (Ripple et al., 

2017, 2020; Wiedmann et al., 2020) como en el sector privado y público (Ekins & Salmons, 2010; Ghai 

& Vivian, 2014; Vig & Kraft, 2012), articulando un discurso catastrofista que asume que un colapso global 

no puedes ser completamente evitado (Ehrlich & Ehrlich, 2013; Servigne & Stevens, 2015) y que reafirma 

la necesidad de un cambio urgente y rápido para mitigar el colapso. Por lo tanto, se abre un escenario de 

transición en una zona gris entre discursos de colapso y de transición verde. 

 

El auge del concepto del Antropoceno obliga a superar la alternativa demasiado binaria entre transición y 

colapso. Como hemos visto, los procesos interrelacionados de termo-industrialización, capitalismo y de 

la sociedad de consumo conllevaron no sólo profundos cambios socio-económicos, pero también 

importantes impactos ecológicos. Estos impactos han llegado a tal punto que hoy día se propone el nombre 

de Antropoceno (Crutzen & Stoermer, 2000; Zalasiewicz et al., 2015) para calificar el periodo geológico 

actual, y así dar cuenta de los impactos de la humanidad en el entorno natural (de la magnitud de una 

fuerza geológica). Así, si en el pasado, los vectores principales de los cambio ecológicos eran naturales 

(las variaciones en la irradiación solar, los movimientos tectónicos, la actividad volcánica, cambios en la 

órbita terrestre alrededor del sol, entre otros), existe claras evidencias de que hoy el vector principal del 

cambio global es la humanidad con una creciente demanda en energía, alimento, bienes, servicios, 

información, una creciente producción de desechos sólidos y líquidos, contaminación atmosférica etc.4  

 
4 Las pruebas de los impactos de la acción humana en los ecosistemas han sido confirmada y reforzadas entre otros por los 

informes del IPCC sobre cambio climático (IPCC, 2021), del IPBES sobre biodiversidad (IPBES, 2019) o también de los informes 
del UNEP sobre perspectivas globales del medio ambiente (UN Environment, 2019). Sin embargo, el concepto no está exento 
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Por lo tanto, pensar las transiciones eco-sociales hoy día implica asumir un mundo marcado por un número 

significativo de irreversibilidades ecológicas, tales como las que derivan de la superación de ciertos 

“límites planetarios”. El concepto de límites planetarios proviene del trabajo de Johan Rockström y su 

equipo que buscaba identificar los procesos que regulan la estabilidad y resiliencia del sistema Tierra 

(Rockström et al., 2009; Steffen, Richardson, et al., 2015). Propusieron desarrollar medidas cuantitativas 

de los límites planetarios dentro de los cuales la humanidad puede desarrollar sus actividades. Estos límites 

planetarios responden así a la pregunta “¿hasta qué límites podrá el sistema terrestre absorber la presión 

antropogénica sin comprometer las condiciones de vida? “. En 2009, se calculó que 3 límites ya estaba 

sobrepasadas: la tasa de pérdida de biodiversidad, cambio climático e interferencia humana con el ciclo 

del nitrógeno (ver figura 3). En 2015, se suma el ciclo del Fósforo, mientras en 2022 se definió el cálculo 

para otros límites y se sumaron los cambios en el uso de suelo, la bioacumulación de polución química 

(entidades nuevas), y el uso de agua dulce (agua verde), 7 límites planetarios sobrepasados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
de críticas, particularmente en relación con su carácter genérico que imputa la responsabilidad de los cambios observados a 
toda la especie humana, pero también porque invisibiliza de alguna manera la cuestión de los procesos económicos y de las 
elecciones políticas y de los estilos de vida que condujeron a la situación actual. Así, existen otros neologismos alternativos 
que fueron propuestos buscando develar más claramente las responsabilidades, sea apuntando al capitalismo (‘Capitaloceno’ 
Malm, 2020; Moore, 2016, 2020), a la tecnología (‘Tecnoceno’ Hornborg, 2015), a las energías fósiles (‘Termoceno’ Bonneuil 
& Fressoz, 2016), al consumismo (‘Phagoceno’ Bonneuil & Fressoz, 2016), entre otros, todos apuntando finalmente a una o 
más dimensiones del modelo TICC. 
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Figura 3: Evolución de los límites planetarios 

  2009                   2015                          2022                                           2022 

   

 

From: Potsdam Institute for Climate Impact Research basado en based on Rockström et al. (2009), Steffen, 

Richardson, et al. (2015), Persson et al. (2022), y Wang-Erlandsson et al. (2022).  

 

En este contexto no se puede seguir pensando la transición ecológica de forma lineal dentro del modelo 

TICC tal como lo promueve la modernización ecológica, y que hasta el momento parece solo postergar el 

momento de cambio de un equilibrio dinámico a otro bajo el manto de una política de simulación de 

cambio. En este contexto el mismo momento de inflexión de un equilibrio ecológico a otro ya está 

ocurriendo y, simultáneamente, los estudios sobre transición sugieren que las transiciones están en marcha 

también, aunque no de forma centralizada y piloteada (Biermann, 2021; Hajer et al., 2015), sino a través 

de múltiples expresiones de cambio, diversas iniciativas más o menos articuladas entre ellas y con su 

contexto institucional, y que tienen más o menos capacidad de permear los regímenes imperantes. 

Efectivamente, en referencia al marco de la perspectiva multinivel, existen muchas semillas de cambio 

que podrían pasar a ser nichos de transición. En este contexto, la transición no se puede pensar de manera 

monolítica, más bien se asemeja a un mosaico de transiciones glocales y heterogéneas (Semal, 2017). Es 

justamente ese mosaico que quiere capturar el Atlas Eco-Social de forma inductiva y con el objetivo de 

mapear, caracterizar y visibilizar las distintas alternativas que aportan a una transición ecosocial a nivel 

global.  
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El Atlas Eco-Social (ESatlas) 

A través de la plataforma web https://www.ecosocialatlas.org, se propone mapear las distintas alternativas 

que aportan a una transición ecosocial a nivel global. Eso, mediante una plataforma abierta, colaborativa 

e interactiva que permite caracterizar y visibilizar aquellas iniciativas, tanto históricas como en curso, que 

se han levantado para participar en la construcción de un mundo socio-ecológicamente sostenible, y que 

representan semillas de cambio.  

 

Teóricamente, se definen como semillas de transición eco-social toda iniciativa que interviene en el 

modelo TICC diferenciando por un lado las iniciativas que actúan en las “causas del Antropoceno”, y por 

otro lado en “las consecuencias del Antropoceno en la biósfera” (considerando que lo ecológico tiene 

directa relación con lo social y viceversa). Así identificamos 19 ámbitos de acción que se clasifican entre 

los “motores del cambio global o causas del antropoceno” y el “cambio global o consecuencias del 

antropoceno en la biósfera” (ver figura 4 y Cuadro 1). Como hemos visto, el Antropoceno es el resultado 

del sostenimiento y la aceleración de procesos vinculados al modelo Termo-Industrial, Capitalista y de 

Consumo (TICC), tales como metabolismos energéticos en expansión y altamente dependientes de 

energías fósiles, cambios tecno-económicos orientados a la acumulación y el crecimiento material y 

financiero ilimitados, estilos de vida insostenibles y formas de gobernanza que reproducen el mismo 

modelo. Existen entonces iniciativas de transición ecosocial que proponen cambiar los motores del cambio 

global actuando en estos ámbitos. Por otro lado, el “cambio global” se refiere a cambios a escala planetaria 

en el sistema Tierra. Abarca cambios en los suelos, la circulación atmosférica, la circulación oceánica, el 

clima, el ciclo del agua, la criósfera, la diversidad biológica, distintas formas de contaminación, entre 

otros. Existen iniciativas de transición ecosocial que proponen cambiar estas consecuencias actuando en 

estos ámbitos (ver figura 4 y Cuadro 1). 
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Figura 4. Ámbitos de acción de las iniciativas de transición 

 

Fuente: https://www.ecosocialatlas.org 

 

Cuadro 1. Definición de los ámbitos de acción de las iniciativas 

METABOLISMOS ENERGÉTICOS 

Energía 

Las fuentes de energía hoy en el mundo son principalmente fósiles (petróleo, carbón y gas). Este ámbito 

se enfoca en el problema de la producción y consumo de energía para usos industriales o domésticos 

(incluyendo la tecnología necesaria para extraerla, transformarla y darle un uso industrial o económico). 

¿Cuáles son las acciones que buscan resolver el problema de la dependencia de nuestras sociedades a las 

energías térmicas? 

CAMBIOS TECNO-ECONÓMICOS 

Industrias Extractivas 

Se enfoca en las actividades industriales que se dedican al aprovechamiento de recursos naturales a gran 

escala (minerales, gas, petróleo, monocultivos, agroindustria, agua, entre otros) y sin considerar los límites 

naturales para la extracción y la exportación de estos elementos. ¿Cuáles son las acciones que buscan 

intervenir para limitar o impedir la extracción y comercialización a gran escala de recursos naturales? 

Transporte / Logística para mercancías 

Se enfoca en las modalidades de transporte y logísticas implementadas para la circulación de mercancías, 

sean marítimas, aéreas y/o terrestres. En un mundo con intercambios de mercancías globalizados y en 

constante aumento, ¿cuáles son las acciones que buscan usar y promover formas sostenibles de transporte 

y logística para las mercancías? 
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Sistemas Alimentarios 

Se centra en los elementos y actividades relacionadas con la producción, procesamiento, distribución, 

preparación, consumo y desecho de alimentos. ¿Cuáles son las acciones que buscan transformar los 

sistemas alimentarios para que sean socio-ecológicamente sostenibles? 

Trabajo 

Se centra en las formas de empleo que, en las sociedades capitalistas y de consumo, están orientadas al 

crecimiento económico y la acumulación material, y participan en la extracción excesiva de recursos 

naturales y en la contaminación. ¿Cuáles son las iniciativas que promueven e implementan "trabajo 

significativo" para que las sociedades puedan independizarse del crecimiento económico? 

Infraestructura tecnológica 

Se refiere a todo tipo de medios técnicos, tecnológicos, servicios e instalaciones necesarias para el 

desarrollo de diversas actividades que tienen impactos directos (por su implementación y uso) o indirectos 

(por su fabricación o construcción) en el medio ambiente. ¿Cuáles son las iniciativas que favorecen 

infraestructuras y tecnologías socio-ecológicamente sostenibles? 

METABOLISMO DE CIUDADES 

Asentamientos humanos 

Se centra en los problemas socio-ecológicos relacionados con la organización de comunidades en 

ciudades, pueblos, aldeas y caseríos en el mundo. El flujo de energía y materiales de estos espacios puede 

ser más o menos sustentable, ya sea en espacios urbanos o rurales. ¿Cuáles son las acciones que buscan 

promover asentamientos humanos socio-ecológicamente sostenibles? 

ESTILOS DE VIDA 

Residuos 

Se enfoca en la gestión de cualquier materia generada en las actividades de producción y consumo (sea 

orgánica o inorgánica) que termina desechada. Estos residuos pueden ser reducidos, reutilizados, 

reciclados, tratados o eliminados. ¿Cuáles son las acciones que buscan minimizar la generación de 

residuos, valorar los residuos para evitar su acumulación o mejorar las formas de eliminación y 

disposición? 

Turismo 

Se enfoca en todas las actividades realizadas por las personas para viajes y estancias distintas a su entorno 

habitual, con fines de ocio, negocios u otros. El turismo puede ser doméstico (dentro del propio país) o 
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internacional, y genera impactos directos e indirectos en los equilibrios socio-ecológicos. ¿Cuáles son las 

acciones que buscan impedir o minimizar los impactos socio-ecológicos del turismo a distintas escalas? 

Consumo 

En nuestras “sociedades de consumo”, las prácticas y los valores se orientan en relación con el consumo 

(material) y se organizan por el mercado. Este ámbito se centra en el conjunto de procesos socioculturales 

asociados a la apropiación de bienes y servicios, así como a toda la infraestructura socio-técnica para su 

realización. ¿Cuáles son las acciones que buscan salir del consumismo, promover la suficiencia, la 

desmaterialización, la desmercantilización o formas de consumo socio-ecológicamente responsables? 

Movilidad de personas 

Se enfoca en los procesos que tienen por finalidad el desplazamiento de personas o de productos a distintas 

escalas, por distintos modos de transportes (automóvil, camión, avión, bicicleta, tren, etc.) que circulan 

por determinados medios (rutas, carreteras, vías férreas, etc.). ¿Cuáles son las acciones que buscan impedir 

o minimizar los impactos socio-ecológicos negativos de los sistemas de transporte? 

GOBERNANZA INSTITUCIONAL 

Propiedad/Uso de recursos 

Los regímenes formales de propiedad y uso de recursos hoy son principalmente públicos o privados. 

Generan problemas de cercamiento, restricciones y despojo, y se expanden a bienes inmateriales (saberes, 

prácticas, ideas, etc.). ¿Cuáles son las iniciativas que fortalecen nuevos regímenes de propiedad, uso, 

acceso y responsabilidad en relación con bienes y servicios, construyendo procomunes y ampliando 

formas de cuidado de la vida? 

Instituciones políticas de gobernanza 

Representan mecanismos y repertorios estabilizados de respuesta y de gestión de la sociedad para lidiar 

con las decisiones colectivas relativas a la cosa pública. Sin embargo, también generan inercias que 

obstaculizan procesos de cambio, especialmente cuando están sostenidas por estructuras de poder 

concentrado. ¿Cuáles son las acciones que buscan transformar instituciones políticas de gobernanza para 

hacerlas más eficaces, legítimas y tendientes a distribuciones de poder más igualitarias entre los distintos 

actores sociales? 

Sistema financiero y monetarios 

El sistema monetario y financiero vigente está construido sobre el principio del control centralizado sobre 

la moneda creada como deuda en manos del estado y del sistema bancario que tiende a la monetización 

absoluta del mundo y a la prevalencia de las finanzas por sobre la “economía real”. Ese sistema condiciona 
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la vida social y política a la estabilidad del sistema monetario y financiero global, a expensas de la 

sostenibilidad social y ecológica. ¿Qué iniciativas buscan transformar esa arquitectura del sistema 

monetario y financiero? 

AIRE 

Se enfoca en la atmósfera terrestre, esencial para la vida en el planeta y el funcionamiento de los ciclos 

biogeoquímicos, y que ha sido alterada por contaminación debido a actividades humanas. ¿Cuáles son las 

acciones que buscan intervenir en una calidad del aire suficiente para asegurar la vida y el buen 

funcionamiento de los ecosistemas? 

AGUA 

Se enfoca en la hidrósfera, que incluye océanos, mares, ríos, lagos, humedales, agua subterránea, el hielo 

y la nieve, así como en sus usos por las actividades humanas (agua potable, de riego, usos industriales del 

agua, actividades recreativas, cambios en el uso de suelos, etc.). ¿Cuáles son las acciones que buscan 

mantener el buen funcionamiento de la hidrósfera y los ecosistemas que alberga? 

SUELOS 

Se enfoca en las alteraciones y cambios en la parte superficial de la corteza terrestre, que se constituye a 

partir de múltiples dinámicas físicas, químicas y biológica y que ha sufrido distintas alteraciones 

(impermeabilización, pérdida de nutrientes, contaminación, etc.). ¿Cuáles son las acciones que buscan 

proteger o restaurar suelos directa o indirectamente degradados? 

BIODIVERSIDAD 

Se enfoca en las amenazas vinculadas a la creciente erosión de la diversidad biológica en el planeta Tierra 

y los riesgos para el funcionamiento de los ecosistemas. Tres factores principales amenazan la 

biodiversidad: la introducción de especies exóticas, el cambio en los hábitats naturales y la 

sobreexplotación de los recursos naturales. ¿Cuáles son las acciones que buscan proteger la biodiversidad 

y los procesos ecosistémicos asociados? 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Se enfoca directamente en el proceso y las consecuencias del calentamiento global del sistema climático 

terrestre, principalmente causado por la intensificación de actividades humanas dependientes de energías 

fósiles (industria, transporte, energía, etc.), el cambio en el uso de suelos y la producción agropecuaria. 

¿Cuáles son las acciones que buscan formas de mitigación o adaptación al cambio climático 

antropogénico? 

 

34



Julien Vanhulst Revista de la Academia/ISSN 0719-6318 

 Número 35/Otoño 2023 

____________________________________________________________________________________________________ 

Empíricamente, la plataforma ESatlas permite trabajar de forma inductiva levantando iniciativas diversas 

para poder reflexionar a posteriori sobre sus alcances y potencialidades para una transición. Hoy día 

existen muchas plataformas colaborativas en la Web 2.0 que permiten a los usuarios colaborar y ser co-

creadores de contenido. Del mismo modo, en ESatlas se invita a quien quiera a colaborar a través de un 

formulario online para nuevas iniciativas que representen acciones para la sustentabilidad socio-ecológica.  

 

Toda la información contenida en la base de datos colaborativa de la plataforma “ESatlas” se encuentra 

en libre acceso bajo la licencia Creative Commons. El objetivo de la plataforma “EcoSocialAtlas” dar 

visibilidad y entender los contenidos de las iniciativas para la sustentabilidad, así como proporcionar datos 

a libre disposición para uso académico, político o social. Provee una herramienta integrada que permite 

filtrar las iniciativas en función de varios criterios de caracterización (tales como los tipos de 

intervenciones desplegadas por las iniciativas, las esferas de la sociedad implicadas en la iniciativa, el tipo 

de organización que sostiene la iniciativa, la escala de intervención, la ubicación y trayectoria de las 

iniciativas), con estadísticas asociadas (ver ilustración en figura 5). 

 

Figura 5. Atlas Eco-Social 
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Finalmente, provee una descripción de las distintas iniciativas a partir de los criterios de caracterización 

predeterminados en el formulario: nombre de la iniciativa, breve descripción, ámbitos de acción, objetivos, 

tipos de intervención, esferas de la sociedad implicadas, tipos de organización que sostiene la iniciativa, 

alcance territorial de las intervenciones de la iniciativa, público objetivo, y ubicación de la iniciativa (ver 

ilustración en figura 7). 

 

Figura 7. Descripción de una iniciativa 
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A la fecha (junio 2023), la plataforma contiene una sobrerrepresentación de iniciativas latinoamericanas 

(83%), y particularmente iniciativas desarrolladas en Chile (73%). Eso porque la plataforma es producto 

del proyecto Fondecyt N°11180256 “¿Sostener lo insostenible o habilitar sociedades sustentables en 

Chile?”, en el que, durante un año, se trabajó con un equipo para identificar iniciativas de transición socio-

ecológica en Chile, varias de las cuáles fueron posteriormente incluidas al Atlas. 

 

Sin embargo, no se trata ni de un atlas latinoamericano, ni chileno, sino de un atlas de alcance global. En 

el futuro, se espera diversificar la representación territorial de las iniciativas con estrategias de difusión y 

apropiación del ESatlas por parte de equipos de investigación local, miembros de iniciativas, equipos 

docentes, proyectos, o cualquier colaboración puntual o sostenida para el mapeo de nuevas organizaciones 

sociales que proponen intervenir en las causas o las consecuencias del modelo TICC. Sin duda, el presente 

artículo participa de este esfuerzo colectivo. 

 

Otros de los objetivos futuros del ESatlas son de corte más analíticos, cuando se logre obtener una 

distribución más realista de las iniciativas en el mundo. En este sentido, los datos permitirán comprender 

las formas de iniciativas de transición en curso y sus alcances en términos de cambio social. Permiten 

indagar en aspectos tales como: las narrativas y racionalidades que guían las iniciativas, nuevas formas de 

gobernanza propuestas, y, finalmente, comprender dinámicas de éxito, bloqueo, periferización o fracaso 

de ciertas formas de iniciativas para guiar cambios sociales (que pueden ser más o menos radicales). 

 

Conclusiones 

Durante mucho tiempo, el discurso dominante consideraba que no existían límites socio-ecológicos, 

particularmente apoyado por la creencia que el progreso y la innovación científico-tecnológica permitían 

aplazar indefinidamente estos límites. Es el discurso dominante hoy día todavía, sin embargo, desde hace 

aproximadamente 50 años, ante el diagnóstico de ciertos desequilibrios socio-ecológicos, hay otro 

discurso que se ha perfilado y ocupa el espacio de los debates socio-ecológicos: la idea que existen límites 

que vamos a sobrepasar pronto y que es necesario instaurar un desarrollo sostenible basado en el 

“crecimiento verde” más respetuoso del medio ambiente. Sin embargo, estos dos imaginarios siguen sin 

responder a la realidad diagnosticada tanto por la evidencia científica, como por las personas que sufren 

los impactos del modelo TICC en los territorios. Efectivamente, hasta ahora, nunca se ha observado un 

desacoplamiento entre crecimiento económico y huella ecológica (como el preconizado por la curva de 
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Kuznets ambiental), al contrario, varios datos demuestran una clara correlación entre crecimiento material 

y energético e insustentabilidad socio-ecológica (sea con el aumento de emisiones de gases a efecto 

invernadero, de consumo de recursos naturales, de pérdida de biodiversidad, entre otros). En realidad la 

“cuestión ambiental” cubre complejas implicancias económicas, políticas, culturales, éticas y filosóficas 

a las que no responde la propuesta de un crecimiento verde, de los objetivos del desarrollo sostenible o de 

la modernización ecológica. 

 

Tal como lo plantea Luc Semal (2017), las formas de transiciones que experimentamos no corresponden 

a una transición suavemente pilotada hacia un crecimiento verde, pero más bien a una transición, por 

mucho tiempo diferida en el tiempo, hacia una forma de post-crecimiento, cuya deseabilidad es incierta, 

ante las presiones de una serie de constricciones socio-ecológicas crecientes. Podemos entonces plantear 

la pregunta de las condiciones políticas y materiales de su realización. No se puede aplazar mucho más en 

el tiempo y el espacio la materialización de las consecuencias de la crisis socio-ecológica, como hemos 

mencionado, el momento de cambio de un equilibrio ecológico a otro ya está ocurriendo y, 

simultáneamente, las transiciones están en marcha también, aunque no de forma centralizada y piloteada 

(Biermann, 2021; Hajer et al., 2015), sino a través de múltiples expresiones de cambio, diversas iniciativas 

más o menos articuladas entre ellas y con su contexto institucional, y que tienen más o menos capacidad 

de permear los regímenes imperantes. La plataforma ESatlas se propone como un intento de capturar esas 

transiciones vivas, como un vivero de iniciativas que buscan reinsertar el conjunto de las actividades 

humanas en los límites socio-ecológicos posibles. Ese esfuerzo empírico también puede sustentar material 

para una mejor comprensión concreta acerca de las teorías de transición y de prefiguración de cambios 

sociales posibles y deseables para la configuración de otro mundo posible.  
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