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Resumen.  

 
La problemática socioambiental en la que se sumerge la zona de sacrificio de 

Huasco representa una de las escenas más macabras de la sociedad neoliberal 

actual. En ella conviven dos empresas altamente contaminantes que han eliminado 

los ecosistemas naturales y han enfermado extremadamente a la población. Como 

corolario de lo anterior, los pobladores se han organizado denunciando la 

negligencia del Estado en la gestión medioambiental de la comuna, la inexistencia 

de normas y ciertos clientelismos empresariales en las decisiones territoriales. Sin 

embargo, en los últimos años la situación no ha mejorado e inclusive se ha 

incrementado. En tanto, los conflictos socioambientales y la ecología política 

feminista, exponen los efectos macabros del desarrollo extractivista y refuerzan la 

urgencia de reconstituir y reconsiderar las relaciones humanas; las desigualdades 

tanto sociales como de género; y la violencia contra las mujeres y la naturaleza, 

ante un neoliberalismo patriarcal institucionalizado que arrasa con la condiciones 

materiales de existencia de acuerdo a la condición social, de clase y género de la 

población latinoamericana. Por otro lado, de acuerdo a la metodología cualitativa 

de la investigación, la experiencia como hecho social es un recurso fundamental 

para situar y describir los conflictos sociales, por lo cual el presente estudio esta 

direccionado a comprender las vivencias mujeres organizadas dentro del conflicto 

socioambiental de la zona de sacrificio de Huasco, con la intención de relevar 

conceptos claves de la ecología política feminista que emerge de sus discursos, 

por un lado, desde las interacciones de elementos estructurales y distributivos del 

acceso y uso de los recursos, y por otro lado desde la politización del género como 

categoría fundamental en la constitución del metabolismo social y la devastación 

de la naturaleza. 

 

Conceptos claves: Conflictos socioambientales-zonas de sacrificio ambiental-

desarrollo extractivista-ecología política feminista latinoamericana. 
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Introducción. 

 
A medida que el mercado internacional ha llegado a todas las esferas de la vida 

social, paralela a la ampliación de las necesidades de consumo de la nueva 

sociedad globalizada, se ha requerido a nivel mundial expandir y especializar los 

mercados para continuar el basto crecimiento económico que se vive en la 

actualidad. En consecuencia, la devastación de la naturaleza ha alcanzado índices 

nunca antes vistos en la historia de la humanidad. A través de ésta vemos avanzar 

el colapso irreversible de la naturaleza, expresado en un sinnúmero de catástrofes 

ecológicas; extinción de especies endémicas; sequías; mega incendios; ciudades 

completas sumidas en smog; entre otras problemáticas que manifiestan la crisis 

ambiental de la que hoy somos testigos. Esta problemática es característica de la 

sociedad posindustrial1 y trae consigo el detrimento de los medios de vida de las 

regiones más empobrecidas y menos desarrolladas de la esfera global. En este 

sentido, el continente latinoamericano es una de las regiones encargadas de 

suministrar diariamente cientos de miles de recursos naturales al mercado global, 

lo que ha ocasionado la destrucción y expropiación masiva de sus recursos. A raíz 

de ello, en los últimos treinta años se han expandido los conflictos socioambientales  

protagonizados principalmente por indígenas y campesinos que defienden sus 

tierras del avance extractivista. Esta contingencia económica y social, proviene de 

la implementación neoliberal a nivel continental que comienza en los años setenta, 

que conlleva a la liberación mercantil de todo el territorio latinoamericano y que 

tiene como consecuencia directa la apropiación masiva de territorios por parte de 

empresas trasnacionales privadas. 

Estas nuevas problemáticas territoriales traen consigo nuevas teorías conceptuales 

que se enmarcan dentro de las discusiones de degradación medioambiental y 

defensa territorial, enarboladas con la necesidad de repensar tanto las relaciones 

sociales con el medioambiente como la desnaturalización de la explotación humana 

y natural que implica el desarrollo económico capitalista tercermundista. Por su 

parte, la ecología política feminista, busca comprender los conflictos 

                                                           
1 Concepto usado para describir el estado de desarrollo alcanzado por la sociedad posterior a la revolución 
industrial  
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socioambientales desde la posición geopolítica en la que se desarrollan las 

interacciones sociales y la relación de esta con la naturaleza, dándole énfasis a las 

problemáticas de género y clase que las atraviesan. Asimismo, la teorización 

feminista comprende la división económica sexual y los roles de género, como 

elementos claves y constituyentes de las relaciones patriarcales capitalistas, 

profundizadas en contextos productivos en los que se requiere exclusivamente 

mano de obra masculina, acentuando las diferencias sociales y económicas entre 

hombres y mujeres. En tanto, las zonas de sacrificio ambiental son uno de los 

escenarios más problemáticos dentro de los conflictos socioambientales en Chile, 

ya que son sitios en donde se concentran empresas que contaminan de manera 

considerable tanto a los territorios como las poblaciones adyacentes y resultan ser 

focos críticos de violencia y vulneración de los derechos humanos, viéndose 

afectada principalmente la población más vulnerable del país, especialmente las 

mujeres. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la presente investigación está 

encaminada a describir el conflicto socioambiental de la zona de sacrificio de 

Huasco, a través de las experiencias de las mujeres organizadas de la comuna, 

con el propósito de inferir conceptos que se adscriben a la ecología política 

feminista que emerge de sus discursos.  

El primer capítulo, correspondiente al planteamiento del problema, se introduce 

brevemente en la historia de los primeros feminismos; feminismos sufragistas, 

feminismos negros; feminismos latinoamericanos, entre otros, con la intención de 

posicionar y contextualizar teóricamente la presente investigación, entorno a las 

desigualdades sexuales y de género, como parte constituyente de la estructura 

patriarcal capitalista, que suscita la violencia tanto institucional, económica y social 

hacia las mujeres e identidades diversas. Posteriormente, se repasa la violencia 

hacia las mujeres dentro de los extractivismos latinoamericanos, principalmente 

describiendo como se reproducen tales desigualdades. Más adelante se dilucidan, 

tanto los conflictos socioambientales en Latinoamérica como en Chile, hasta llegar 

a las zonas de sacrificio, particularmente el caso de la Comuna de Huasco desde 

una descripción extensa, tanto social como ambiental de la problemática que le 

atraviesa. 
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El segundo capítulo, correspondiente al marco teórico, se aborda primeramente la 

ecología política y la ecología política latinoamericana, concibiendo como 

elementos centrales de la misma; el neoliberalismo desde Latinoamérica; la división 

económica mundial y los neoextractivismos. También, se hace un pequeño repaso 

a la crisis ambiental global, con el objetivo de introducir a lo referente a la crisis 

global proclamada por los países desarrollados y el surgimiento del concepto de 

desarrollo sustentable para aminorar los efectos del mismo. Ulteriormente, la 

discusión se direcciona a las ecologías políticas feministas, que incluyen a la 

discusión ecológica, las dinámicas de género como constitutivas de la realidad 

social capitalista. Por último, se enarbolan los conceptos claves que se enmarcan 

dentro de la ecología política feminista: territorios sacrificables, pobreza ambiental, 

diferenciación de género y roles de cuidado.  

El tercer capítulo y marco metodológico, se contempla la importancia de las 

experiencias y discursos humanos para las ciencias sociales cualitativas y se 

definen las especificaciones metodológicas de la presente investigación.  

El cuarto capítulo vislumbra el análisis de datos que se divide en tres dimensiones 

claves; pobreza ambiental, problemática de género y zonas de sacrificio.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema. 

1.1 Feminismos y feminismos latinoamericanos. 
 

La historia de las mujeres es una historia inscrita de represiones, hace menos de 

cien años se les prohibía votar, vestirse como quisieran, decidir casarse o tener 

hijos. Desde el catolicismo las mujeres fueron condenadas a la culpa, la sumisión, 

la vergüenza y confinadas al cuidado, la maternidad y la satisfacción sexual de los 

hombres. Desde el conocimiento científico y el avance de la ciencia moderna, la 

mujer quedaba expuesta a un determinismo biológico que la posicionaba como 

inferior a los hombres; vulnerables; sensibles; mentalmente débiles; dependientes; 

identificadas con la naturaleza e incapaces de manejarse por sí mismas y así 

relegadas al yugo de los hombres por siglos y siglos. En este sentido, para la 

antropóloga cultural norteamericana Sherry Ortner “El status secundario de la mujer 

dentro de la sociedad constituye un verdadero universal, un hecho pancultural” 

(Ortner, 1972). Los primeros registros de la toma de conciencia frente a esta 

situación, ocurren en la época de la ilustración, con los primeros movimientos 

protagonizados por mujeres que bajo los lemas de igualdad y fraternidad vieron una 

oportunidad en el espacio público capaz de sacarlas de la esfera del hogar. Sin 

embargo, dentro de la proclamación de los derechos civiles, la mujer quedaba 

excluida y redimida al poder del hombre ciudadano esposo y padre. Para la autora 

Vicent, (2012). “Los ideales modernos acabaron por legitimar modelos de 

dominación tanto internos como trasnacionales, dejando de lado a esas mujeres 

que vieron esperanza en la bandera de la libertad que se esgrimió durante los años 

de las revoluciones burguesas”. Resultaba entonces que la obtención de las 

igualdades y libertades jurídicas que proclamaban los pensadores de la ilustración, 

estaba dirigida al hombre como componente genérico de la sociedad, perpetuando 

la exclusión de las mujeres de la vida pública y social. Esta toma de conciencia 

proveniente de mujeres ilustradas, marca el comienzo de los primeros feminismos 

que abogaron por el reconocimiento de la mujer y la obtención de derechos políticos 

negados por la cultura patriarcal imperante. Sin embargo, las mujeres no fueron 

consideradas como ciudadanas, no tuvieron derechos civiles y no pudieron tener 

acceso a la educación superior hasta por lo menos un siglo después, tras las 

persistentes manifestaciones de la segunda ola feminista en el primer tercio del 
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siglo XX, constituido por mujeres educadas de Europa y Estados Unidos que 

centran sus demandas en el derecho al voto femenino. En este contexto los 

movimientos feministas comienzan a cuestionar la argumentación patriarcal basada 

en la diferenciación biológica sexual, que posicionaba a las mujeres como inferiores 

tanto física como intelectualmente. En este sentido, el pensamiento feminista se 

arrima hacia la desnaturalización del hombre como criterio central de la humanidad 

y de la mujer como no humana y subordinada. 

En los años sesenta y setenta, ya alcanzados los derechos civiles de las mujeres 

en la mayoría de los países occidentales y tras un largo periodo de reivindicaciones 

protagonizadas por activistas feministas, el pensamiento se consolida bajo los 

conceptos de patriarcado y diferenciación sexo-género, centrando su análisis en 

las subjetividades, los sentires y las sexualidades. Por su parte, el concepto género 

describiría las características, roles, funciones, y valores de los sexos en base a 

una relación de inferioridad femenina. Para la pensadora Rita Segato, (2003). “El 

sistema de género es un sistema de status que ordena al mundo en relación a las 

desigualdades entre hombres y mujeres, garantizando el tributo de sumisión, 

domesticidad, moralidad y honor, en el cual, el hombre debe ejercer su dominio y 

lucir su prestigio ante sus pares, en una sociedad de orden patriarcal”. Asimismo, 

el patriarcado para la teorización feminista es considerado como un sistema de 

opresión transhistórico y es una parte configurativa de la sociedad occidental actual, 

que sitúa a los hombres como superiores y a las mujeres como débiles, inferiores 

y objetos sexuales para la satisfacción del varón.  

El patriarcado es un sistema de organización social en el que los puestos 
claves de poder (político, económico, religioso y militar) se encuentran, 
exclusiva o mayoritariamente, en manos de varones. Ateniéndose a esta 
caracterización, se ha concluido que todas las sociedades humanas 
conocidas, del pasado y del presente, son patriarcales. Se trata de una 
organización histórica de gran antigüedad que llega hasta nuestros días. 
(Puleo, 2005).  

A partir de la divulgación de la problemática de género hacia las sociedades 

globalizadas emergentes, el feminismo se extiende hacia grupos de mujeres 

racializadas y pobres. En un comienzo, en respuesta a la discriminación racial de 

parte del movimiento sufragista estadounidense y la abierta exclusión en las 

demandas y movilizaciones hacia las mujeres feministas afrodescendientes, estas 
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se separan del feminismo blanco y burgués, con la necesidad de replantearse 

desde sus fronteras sociopolíticas, integrando a sus análisis patriarcales una matriz 

de dominación que cruza e interrelaciona otras categorías sociales que violentan a 

las mujeres, dependiendo de su casta, clase social o etnia. “El movimiento 

sufragista quedó fatalmente impregnado de racismo, lo cual no solo abriría una 

brecha insalvable entre el feminismo norteamericano (feminismo blanco versus 

feminismo negro) sino que se convertiría en instrumento (más) en el proceso de 

objetivación de la mujer negra”. (Jabardo, 2012). Asimismo el feminismo negro  

estuvo más cercano a las reivindicaciones de clase y raza que se vivió en la década 

del sesenta en Estados Unidos, en un contexto de gran agitación política en cuanto 

a la visibilización de la violencia racial hacia las poblaciones negras. 

En Latinoamérica los feminismos se integran tardíamente, con excepción de 

Argentina y Uruguay que obtuvieron acceso al voto femenino a la par con sus 

compañeras sufragistas europeas. Sin embargo, el feminismo a lo largo del 

continente, queda absorbido mayoritariamente por mujeres educadas de las elites 

nacionales. Es en la tercera ola feminista y en un contexto de expansión de las 

discusiones de género, cuando finalmente se incluyen dentro de las corrientes de 

pensamiento latinoamericanas, como feminismos decoloniales, comunitarios, 

territoriales, entre otros, protagonizados por mujeres en resistencias territoriales, 

que adecuan la teoría a sus contextos locales y ponen en perspectiva los saberes 

y conocimientos coloniales que excluyen los conocimientos ancestrales e indígenas 

de las decisiones territoriales, destruye sus condiciones de vida, y esclaviza a las 

mujeres para la reproducción y cuidado del hombre. Por último, la epistemología 

feminista decolonial, se ha ocupado del conocimiento como poder de 

reconocimiento, desde la reconstrucción de los saberes ancestrales, invisibilizados 

y denostados por la supuesta neutralidad científica antropocéntrica y colonial que 

abunda en la academia primermundista. De igual manera, los feminismos 

latinocamericanos, hacen patente la necesidad de revisar los feminismos desde 

conocimientos situados, para repensar a las mujeres dentro del sistema de 

producción capitalista extractivista y colonial, que amenaza la persistencia de las 

condiciones naturales que posibilitan la coexistencia de las comunidades indígenas 

del Abya Yala, y afecta principalmente a las mujeres que se ocupan del cuidado y 

el bienestar de los pueblos.  
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1.2 Violencia contra las mujeres en el contexto extractivista Latinoamericano. 

 

Los feminismos y activismos feministas se han encargado enérgicamente de 

problematizar y cuestionar la violencia contra las mujeres y gracias a sus luchas 

persistentes a comienzos de siglo, se sostiene que el fenómeno de la violencia 

contra las mujeres es transversal, es decir se presenta en todos los países del 

mundo y es parte constitutiva de la realidad actual. Desde la tercera ola feminista y 

en un contexto de incipiente globalización, la teoría de género es arrimada dentro 

de las esferas institucionales a nivel global, desencadenando una gran cantidad de 

investigaciones encabezadas por las Naciones Unidas, gobiernos, universidades y 

grupos de mujeres, que evidencian la discriminación, explotación y/o dominación 

que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos del quehacer humano (Facio, 2004). 

Sin embargo y pese a los grandes esfuerzos de mujeres y grupos de mujeres que 

combaten cada día para desmantelar al patriarcado, la violencia hacia las mujeres 

continúa siendo una realidad recurrente y expansiva.  

Las mujeres representan el 70% de la población mundial viviendo bajo 
pobreza. Su salario es entre un 10% y un 30% menor que el de los 
varones en el mismo cargo, con las mismas funciones (en algunos países 
la brecha se sitúa entre el 30 y 40%) %). Ellas son responsables de dos 
tercios del trabajo realizado en el mundo, pero reciben solo el 10% de los 
beneficios. Son propietarias del 1% de las tierras de cultivo, aunque 
representan el 80% de la mano de obra campesina. Por si fuera poco, 
dos de cada tres (un 66%) sufre algún tipo de violencia (física, sexual, 
psicológica o económica) dentro o fuera de sus hogares (Amnistía 
Internacional, 2009). (Villavicencio & Zúñiga, 2015). 

A partir del pensamiento interseccional que levanta primeramente el feminismo 

negro, las violencias recaen sobre las mujeres y sexualidades diversas según las 

disposiciones económicas y socioculturales adyacentes a la realidad contextual de 

estas. En lo que se refiere al continente de Abya Yala, la violencia hacia las mujeres 

está desbordada, es naturalizada y es creciente (Lagarde, 2016) y se manifiesta 

con el aumento progresivo de marginalidad femenina; femicidios; violencia 

callejera; violencia doméstica; prostitución; trata de blancas; entre otros 

preocupantes índices que hacen aún más vulnerables las vidas y los cuerpos de 

las mujeres latinoamericanas. En esta trama sociocultural, la discusión en torno a 
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la diferenciación de género y violencia sexual contra las mujeres se centra 

principalmente analizando y describiendo cómo se reproducen las mismas. 

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentado 
este 22 de noviembre revela que América Latina y el Caribe es la región 
del mundo con mayores índices de violencia contra la mujer. La ONU 
asegura que los niveles de violencia que enfrenta la región son 
inaceptables ya que presenta la tasa mayor de violencia sexual fuera de 
la pareja del mundo y la segunda tasa mayor de violencia por parte de 
pareja o expareja. (González, 2017). 

Por otro lado, dada la expansión de conflictos socioambientales en el continente y 

la confluencia con la propagación de los activismos y teorizaciones feministas 

dentro de América Latina, se han incluido dentro de las disputas territoriales, la 

diferenciación sexo género como parte constituyente de la reproducción del sistema 

capitalista, que actúa en base a la división económica y sexual del trabajo. 

Asimismo, los activismos y movimientos por justicia ambiental liderados por 

mujeres, centran la discusión en el sistema económico extractivista, como uno de 

los grandes factores de la violencia desmedida hacia las mujeres y la naturaleza. 

Además, las mujeres han tenido un rol protagónico en movimientos de defensa del 

territorio a nivel continental, ya que han estado más cercanas a las labores de 

bienestar y cuidado de sus pares. 

Es así como hoy, gran parte de las luchas feministas se han inclinado 
hacia una fuerte resistencia hacia el capitalismo voraz. La extracción de 
materias primas en volúmenes descomunales y sus graves 
consecuencias en el hábitat, la alimentación y la salud, convoca a las 
mujeres en torno a la creación de un cuerpo socio político que lucha por 
la sostenibilidad de la vida y por el buen vivir de los pueblos, lo que se ve 
amenazado por este modelo de “progreso y desarrollo” que borra 
paradigmas de vida ancestrales, imponiendo un modelo de cruel 
desigualdad. (Jara, 2019).  

Por su parte, el extractivismo es una actividad económica de apropiación de 

grandes volúmenes de recursos naturales bajo procedimientos muy intensivos 

destinados exclusivamente al mercado internacional, que ha generado cambios 

trascendentales entre la sociedad y la naturaleza. “Los extractivismos 

latinoamericanos han generado cambios irreversibles en los territorios, 

fundamentalmente por las actividades intensivas de extracción de bienes naturales, 

y exacerban las desigualdades socioambientales, económicas, laborales y 

políticas, de hombres y mujeres”. (Ulloa, 2016). Con referencia a lo anterior, la 
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producción extractivista requiere principalmente mano de trabajo masculina, por lo 

cual, cuando las mujeres se ven obligadas a incorporarse en estas actividades 

económicas, son víctimas de asimetrías salariales y violencias machistas. Cabe 

recordar que estas actividades económicas han sido expansivas en el último 

decenio, por lo tanto han monopolizado las actividades económicas de los territorios 

latinoamericanos, contribuyendo a la falta de oportunidades laborales de la 

población en general, especialmente hacia las mujeres. En este sentido, las 

mujeres se vuelcan a las actividades de cuidado doméstico mal pagado y la 

mayoría de las veces no regularizado. De igual manera, estas se ven obligadas a 

depender económicamente de sus familiares hombres y a permanecer en una 

considerable situación de pobreza. Si bien esta realidad se manifiesta en las 

principales actividades económicas extractivas en el continente, se advierte 

especialmente en el caso de la minería, que representa uno de los casos más 

expansivos y problemáticos del continente. “La asociación entre identidades 

masculinas y minería puede estar representada en imaginarios nacionales en 

países considerados mineros como Chile y Bolivia o en la del hombre minero como 

sinónimo de trabajo y progreso” (Ulloa, 2016). Es decir, los extractivismos, 

exacerban las diferencias entre los sexos, de acuerdo a las dinámicas de 

especialización de la producción (trabajo asalariado, cercanía a los sitios de 

extracción) y de la reproducción (hogar, distancia al sitio de extracción), siendo las 

mujeres, las más cercanas  sufrir las consecuencias perniciosas del régimen  

capitalista heterosexual. “Los impactos de esta situación, sumados a las 

afectaciones ambientales y de salud por contaminación, perjudican 

específicamente a las mujeres y a sus hijos, en tanto que los varones suelen salir 

del territorio para trabajar en las propias empresas extractivas” (Santiesteban, 

2017).  Asimismo, los avances en términos de los derechos de las mujeres han sido 

sobresaliente en muchos aspectos, sin embargo, continúa siendo una de las 

violencias más difíciles de erradicar. De igual manera, los feminismos y activismos 

feministas, han permitido a las mujeres latinoamericanas a organizarse y construir 

redes comunitarias, y junto a ello la necesidad de resignificar los cuidados, tanto 

humanos como a la naturaleza desde la clave del bienestar como única vía a la 

liberación de los territorios y cuerpos. 
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1.3 Conflictos socioambientales en América Latina. 

 

La emergencia de los conflictos socioambientales constituye una realidad 

recurrente en la región de Abya Yala, y su importancia y complejidad ha avanzado 

a nivel regional los últimos treinta años. Estos conflictos ciudadanos de carácter 

ambiental, se localizan en los principales focos productivos de las economías 

latinoamericanas, tales como la megaminería; la agro exportación; la pesca 

industrial; la generación de energía en base a carbón; la tala de árboles; la 

extracción de petróleo, entre otras actividades que generan un fuerte impacto tanto 

ambiental como social y requieren la construcción de infraestructuras adyacentes 

como puertos, vías y carreteras, que permiten la exportación de materias primas a 

escala mundial. 

América Latina históricamente ha constituido un gran atractivo para los 
países del Norte, debido, entre otras razones, a la gran riqueza que 
representa su biodiversidad, lo cual la ha convertido en una región 
estratégica para la explotación de sus recursos naturales. Y ¿los 
resultados? no han podido ser otros: deforestación, degradación de los 
suelos, contaminación del aire, tierra y aguas, pobreza, desempleo y 
subempleo, por mencionar algunas consecuencias. (Cova, 2006) 

Con referencia a lo anterior, estos conflictos están atravesados por intereses del 

uso y acceso de los bienes naturales y son principalmente comunidades rurales e 

indígenas que defienden sus tierras del avance del extractivismo. “Los diferentes 

elementos o intereses que lo integran: la conservación de los recursos, los aspectos 

sociales y económicos (ganancia/costo/ beneficio), pugnan por lograr prevalecer 

generando conflictos entre los diferentes grupos de intereses”. (Camacho & Carlos 

Brenes, 1999). Por otro lado, estos conflictos están situados en contextos locales, 

por ende, cada situación tiene especificidades que la instituyen, en cuanto a los 

actores que los protagonizan y los acuerdos que se establecen y por sobre todo, 

contienen una crítica general tanto al modelo de desarrollo económico y el supuesto 

beneficio y progreso económico que traería el mismo.  

Esto ha configurado un nuevo escenario y una nueva dinámica política 
donde diversas organizaciones sociales y grupos vecinales llevan a cabo 
acciones colectivas de resistencia contra los impactos de la expansión de 
la soja transgénica; contra la instalación de fábricas de celulosa; contra el 
avance de la extranjerización de tierras; contra emprendimientos de 
minería de oro y otros metales; por la creciente deforestación, 
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contaminación de acuíferos y napas de agua; entre una larga lista de 
problemáticas. (Bilder, 2013) 

Por otro lado, desde un sinnúmero de estudios científicos que se han levantado a 

consecuencia de los masivos conflictos socioambientales en Latinoamérica, el 

extractivismo estaría relacionado con el aumento de la violencia, política, policial y 

empresarial hacia las comunidades que reclaman por defender sus territorios. “Un 

punto clave que aparece en estos países extractivistas es: la violencia, que parece 

configurar un elemento consustancial de un modelo biocida. La violencia, desatada 

por las propias empresas extractivistas, pasando por diversos grados de represión 

estatal”. (Acosta, 2009). A modo de ejemplificar la magnitud de los niveles de 

violencia hacia las comunidades indígenas y campesinas, el último informe de 

Global Witness, advierte que América Latina es el continente que posee la mitad 

de los asesinatos cometidos hacia defensores ambientales alrededor del mundo. 

“Cada semana del año 2018, fueron asesinados tres defensores ambientales en el 

mundo. Un total de 164 personas fallecieron por defender sus tierras y América 

Latina es donde se produjeron el 51% de las muertes”. (Colorado, 2019). Según el 

informe expuesto, los principales asesinatos se concentraron en los proyectos de 

minería, en segundo lugar en la agroindustria, en tercer lugar los proyectos 

relacionados con el agua y las represas, y en cuarto lugar la explotación forestal. 

(Colorado, 2019). Cabe agregar que más de la mitad de los actos de violencia 

registrados hacia activistas ambientales fueron efectuados por personal de policía, 

militar o de seguridad, y en el último tiempo se ha vuelto más común calificar a 

muchas defensores del medioambiente como "terroristas",  por el legítimo derecho 

de defender sus tierras y territorios. (Ervin, 2018). En efecto, la violencia cometida 

por las corporaciones contra las personas más vulnerables, representa uno de los 

diez principales riesgos mundiales identificados en el informe del Foro Económico 

Mundial en el año 2018, donde se afirma que “la disminución de la capacidad de 

gobernanza nacional, junto con el mayor poder de las corporaciones 

multinacionales, representan una amenaza mundial para la paz y la estabilidad 

nacional”. (Ervin, 2018), y estos son realizados primordialmente en regiones 

denominadas “en vías de desarrollo”, con Estados débiles en los que prima la 

economía neoliberal y mantienen una fuerte presencia policial que resguarda la 

propiedad privada y las empresas trasnacionales y asimismo son 
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internacionalmente conocidos por vulnerar los derechos humanos. “El solo hecho 

de levantar la voz contra este modelo implica estigmatización, criminalización y 

muerte, la estigmatización se convierte en violencia física y sexual, en heridas y 

muerte, en persecución y acoso cuando las ideas pasan a la acción en actos de 

protesta, movilizaciones o resistencia al modelo”. (Santiesteban, 2017). Por último, 

las mujeres y particularmente las mujeres indígenas, son vulnerables a la violencia 

relacionada con el medioambiente. El asesinato a Berta Cáceres es uno de los 

femicidios ambientales más renombrados a nivel internacional, sin embargo, la 

violencia contra muchas otras defensoras pasa en gran medida desapercibida, aun 

cuando casi la mitad de todas las activistas fueron asesinadas por defender la tierra 

comunitaria y los derechos ambientales y territoriales locales (Ervin, 2018).  

Es evidente entonces, que los conflictos socioambientales latinoamericanos, 

permiten entrever las decisiones políticas territoriales que han tomado los Estados 

neoliberales en las que ha primado la acumulación monetaria a costa de la 

devastación territorial. Asimismo, la no resolución e invisibilización de estos, y el 

uso de la fuerza por parte de policías privadas y estatales, faculta vislumbrar el giro 

autoritario que han introducido los Estados a la hora de abordar estos conflictos, 

que además están más interesados en resguardar el crecimiento económico y las 

empresas multinacionales que proteger a los habitantes de los territorios.  
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1.4 Conflictos socioambientales en Chile.  

 

Con respecto a los conflictos socioambientales en Chile, estos se comienzan a 

visibilizar desde el último decenio, sin embargo la preocupación ambiental se 

comienza a institucionalizar con el retorno a la democracia y bajo la influencia 

internacional sobre el cuidado del medioambiente que da como resultado la Ley de 

Bases Generales del Medio Ambiente del año 1994, puesta en práctica recién el 

año 2001. Esta legislación estuvo direccionada a compaginar el crecimiento 

económico con la preocupación ambiental, bajo el imperativo de desarrollo y 

economía sustentable. Según la académica Paola Bolados, (2016) “Las 

limitaciones e ineficacias de la legislación ambiental de los años 1990, que bajo un 

formato neoliberal relevó mecanismos de control y regulación de la participación 

social, así como favoreció la construcción de un conocimiento tecnificado y 

burocratizado del medio ambiente”. En tal sentido, las políticas ambientales 

gestadas en post dictadura, incorporaron gradualmente la dimensión de 

preocupación ambiental, con medidas que normaban tales impactos, 

burocratizando a la vez el conocimiento y excluyendo a la ciudadanía de 

participación de las decisiones territoriales. Por otro lado, el incumplimiento de las 

normas ambientales y las escasas implicancias territoriales que comprenden estas 

mismas, y pese a los “avances” macroeconómicos que se sobrellevaron en la 

década de los noventa, en donde el crecimiento económico promedio del país era 

de 6% y duplicado el ingreso per cápita de las décadas anteriores, logrando una 

gran reducción de la pobreza en términos macroeconómicos, y a pesar de que el 

gasto social también casi se duplicó respecto a la dictadura, el Informe del PNUD 

sobre Desarrollo Humano de 1998 daba cuenta de importantes conclusiones en 

cuanto a la apreciación de estos logros como elementos constitutivos de seguridad, 

inclusión y tranquilidad para la población.  

No obstante, los chilenos se manifiestan inseguros en cada uno de los 
campos mencionados. A pesar de un avance modernizador, o quizás a 
causa de él, la mayoría de la gente, según la base empírica de este 
Informe, se siente insegura de encontrar empleo, y no está convencida 
de que la educación vigente asegure el futuro de sus hijos. Tampoco 
confía en poder costear una atención médica oportuna y de buena 
calidad, y teme no tener ingresos suficientes para vivir adecuadamente 
en la vejez. (PNUD, 1999). 
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A consecuencia de la insatisfacción y el menoscabo en la calidad de vida de la 

mayoría de los chilenos, como resultado de treinta años de implementación 

neoliberal, en la década del 2000 surgen movilizaciones ciudadanas en primera 

instancia con los levantamientos estudiantiles masivos de los años 2006, 2008 y 

2011, propagándose vertiginosamente a otros sectores sociales del país. En el 

último periodo de conflictividad social, las demandas se expanden hacia conflictos 

territoriales, que trascendieron lo local y se posicionaron como peticiones a nivel 

país, demostrando una capacidad de cuestionamiento tanto a las normas 

ambientales como al sistema político neoliberal de los grupos sociales emergentes. 

Proyectos extractivos como Hidroaysén junto al lema de Patagonia sin represas, 

Freirina contra la macro industria de agrosuper, Pascualama y su proyecto minero 

binacional que destruiría glaciares y con ello el sustento hídrico de las comunidades 

que dependen de este, se ven truncados por la alta convocatoria de las 

movilizaciones y los activismos territoriales, que ponen entredicho las normas 

ambientales y las decisiones y favoritismos empresariales del Estado chileno.  

Chile experimentó una serie de protestas de carácter regionalistas, 
ambientalistas e indígenas, las cuales se dirigieron a cuestionar los 
alcances y limitaciones de la legislación ambiental e indígena de los años 
1990, así como los impactos sociales y ambientales de la economía 
exportadora impuesta con la dictadura militar y profundizada por los 
gobiernos de centro izquierda (Bolados, 2016).  

Es importante señalar que los cambios estructurales neoliberales, tanto chilenos 

como latinoamericanos, han reorganizado la geografía física y social de los 

territorios, de acuerdo a los movimientos económicos desarrollistas que han 

desembocado en fuertes conflictividades socioambientales. La constitución de 

1980, encabezada por el dictador y general Augusto Pinochet, establece las bases 

neoliberales dentro de las cuales el Estado se convierte en mero administrador de 

lo público, que se profundizaría con los posteriores gobiernos democráticos y la 

privatización casi total de los recursos naturales y servicios sociales. Para ilustrar 

brevemente lo recién dicho, en la actualidad el 99% de las empresas sanitarias que 

abastecen las ciudades del país son trasnacionales, el 81% de los derechos de 

aprovechamiento de agua no consuntivo se encuentran en manos de endesa y el 

84% de los derechos constitutivos del agua en Chile se encuentran en manos de 

empresas mineras y agroexportadoras. De igual forma lo anterior se exhibe en las 
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siguientes legislaciones vigentes en la actualidad; el código de aguas, promulgado 

en el año 1981, que dota de derecho al aprovechamiento de privados, e ignora 

temas relativos al derecho humano al agua como bien primordial para la vida, 

provocando sobreexplotación de acuíferos por las grandes empresas 

trasnacionales; la ley de pesca, que permite la sobreexplotación de la fauna marina 

por parte del sector industrial, afectando a pescadores artesanales y propiciando la 

apropiación de la mayoría de los recursos marítimos, y con ello la movilización 

social de pescadores a lo largo de todo Chile; la ley minera, que da garantías 

especiales a estas industrias, impidiendo una gestión sustentable de esta actividad, 

afectando a las comunidades aledañas y la biodiversidad; la privatización de 

servicios sanitarios, que ha llevado a un aumento de tarifas, colocando los intereses 

económicos por sobre el agua como derecho humano; la falta de planificación 

eléctrica de igual manera ha facilitado la instalación de proyectos al margen de 

consideraciones ambientales y participación ciudadana. Asimismo, todas estas 

leyes priman el flujo mercantil que la vida de las poblaciones aledañas. (Bustos & 

Prieto, 2019). Por tanto, los ejes productivos extractivistas a lo largo de todo Chile 

han provocado graves problemas de contaminación y degradación medioambiental 

y por lo tanto han vulnerado los derechos básicos para la satisfacción de la vida de 

la población en general, demostrando la precaria gestión medioambiental que han 

tenido los gobiernos democráticos chilenos y una muestra fehaciente de los 

intereses privados por sobre los intereses políticos de la clase gobernante.  En la 

actualidad, en nuestro país, la conflictividad ambiental está lejos de decrecer, de 

acuerdo al mapa del Instituto de Derechos Humanos del año 2018, existen 116 

conflictos socioambientales, de los cuales 38% se concentrarían en el sector 

energético, la minería un 28%, y la pesca y la acuicultura un 4%, y se emplazarían 

principalmente en las comunas que están dentro del primer quintil de pobreza. 

(INDH, 2018). De acuerdo a lo recién dicho, los conflictos ambientales se 

distribuyen a lo largo del territorio nacional de acuerdo con la capacidad económica 

de los habitantes, por consiguiente las empresas extractivas están asentadas cerca 

o dentro de las comunidades más pobres, quienes están más expuestas a las 

consecuencias que acarrean la contaminación ambiental y la devastación de los 

territorios.  
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1.5 Zonas de sacrificio ambiental en Chile. 

 

Uno de los polos más problemáticos de los conflictos socioambientales en Chile 

son las zonas de sacrificio ambiental. Estas fueron designadas por grupos 

ambientales y organizaciones no gubernamentales para describir espacios 

altamente contaminados producto de las emisiones tóxicas procedentes de 

empresas extractivas, situadas en cercanía a las poblaciones mayormente 

empobrecidas. Tienen repercusión pública a nivel nacional, al darse a conocer las 

frecuentes intoxicaciones que tuvieron los habitantes de Quintero Puchuncaví, 

especialmente con la intoxicación de los niños y niñas de la escuela de la Greda y 

los tres derrames de hidrocarburos en la Bahía de Quintero producidos entre el 

2014 y 2016. (Bolados, 2016). Tras estos recurrentes episodios, esta problemática 

se propaga a otros sectores del país, y concluye en “La unión de zonas de sacrificio” 

en el año 2014, dentro de la cual se reconocen seis zonas representadas por los 

habitantes de Tocopilla; Mejillones, Huasco, Puchuncaví-Quintero y Coronel. 

Comunas en las que se han instalado empresas especializadas en actividades de 

refinación y procesamiento de minerales y generación de energía en base a carbón, 

petróleo y gas.  

En efecto, los altos niveles de contaminación se traducen por un lado, en 
un constante desmedro económico, ya que afecta los medios de 
producción de la economía doméstica o local básica de las comunidades 
(alimentos contaminados, suelo, acceso), y por otro, en un agente que 
afecta gravemente la salud y por ende las capacidades mismas del 
desarrollo humano. (Vallejo, 2012). 

Asimismo, estas comunas están caracterizadas por ser polos de desarrollo 

económico del país, ya que por un lado, concentran gran parte de la producción 

energética, aportando alrededor de 4000 MW al sistema interconectado central 

(Unión de comunas en zonas de sacrificio, 2014) y además, generan una gran 

cantidad de procesamiento y refinamiento de minerales a gran escala. Por otro lado, 

están ubicadas en bahías puertos y en comunas con baja densidad de población y 

manifiestamente vulnerables, que no se condice con el nivel de ganancia de las 

empresas, principalmente provenientes de holdings privados y trasnacionales.  

La eficacia política de estas visiones aparece asociada al carácter de los 
territorios en los cuales, por lo general, tienden a implantarse la industria 
extractiva: zonas relativamente aisladas, empobrecidas o caracterizadas 
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por una escasa densidad poblacional, todo lo cual construye escenarios 
de fuerte asimetría social entre los actores en pugna. Así, las 
comunidades allí asentadas son negadas e impulsadas al desplazamiento 
o desaparición, en nombre de la expansión de las “fronteras”. (Svampa, 
2008).  

De acuerdo a un informe elaborado por Chile sustentable en el año 2018, titulado 

“Termoeléctricas a carbón, demandas para acelerar la transición energética en 

Chile”, expone que del total de las 29 unidades de generación de energía que 

existen en el país en el año 2016, suman una potencia de 5.052 MW y se 

encuentran ubicadas en 8 comunas del país, pero su impacto ambiental sobre los 

territorios y la salud de la población se concentran en solo 5 comunas: Tocopilla 

con 7 unidades; Mejillones con 8; Huasco con 5; Puchuncaví con 4; y Coronel con 

3 (Chile País Sustentable, 2018). De las cuales 15 empresas son de propiedad de 

AES-Gener (capitales norteamericanos), 8 propiedad de Engie (francesa), 3 

propiedad de Enel (italiana), una propiedad de Colbún, y una propiedad de la 

compañía de generación industrial, estas dos últimas son de propiedad nacional. 

(Chile País Sustentable, 2018).  Dentro de este mismo estudio, se exponen los 

principales componentes químicos que emiten las termoeléctricas a carbón; 

material particulado, (MP), Dióxido de Nitrógeno NO2, Dióxido de Azufre SO2, 

mercurio, y neurotóxicos que conllevan al aumento exponencial del riesgo de 

diversas enfermedades, como el cáncer de pulmón, derrame cerebral, 

enfermedades cardíacas y respiratorias en los adultos, así como infecciones 

respiratorias en los niños. (Chile País Sustentable, 2018).  

Por otro lado, debido a la persistente denuncia de los pobladores de las zonas de 

sacrificio, estas han sido declaradas zonas saturadas2 y sometidas a planes de 

recuperación ambiental por parte del Estado. Asimismo, el Programa de 

Recuperación ambiental y Social (PRAS) fue creado en el segundo gobierno de la 

ex presidenta Michelle Bachelet (2014-2018) y actualmente se encuentra en pleno 

desarrollo.  

 

 

                                                           
2 Las zonas saturadas son aquellas en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran 
sobrepasadas. 
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1.6 Conflicto Socioambiental en la comuna de Huasco.   

 

Huasco es una bahía puerto que se sitúa en el valle del Huasco, en la tercera región 

de Atacama. La provincia del valle del Huasco se alimenta principalmente de los 

afluentes del río Huasco y es conocido por ser el último soporte del ecosistema 

desértico en el norte de Chile. Desde la época de la colonia, Huasco ha sido un 

escenario importante de intervención minera y de generación de energía a nivel 

regional debido a su posición estratégica de puerto que facilita la entrada y salida 

de materias primas. “La industrialización del territorio comenzó en la década de 

1950, cuando el hierro sufre un alza importante en sus precios luego de la Segunda 

Guerra Mundial, debido a la necesidad de reconstruir las ciudades afectadas por el 

conflicto”.  (Millán, 1999) en (CRAS Ministerio del Medio Ambiente, 2017). La 

comuna de Huasco era una bahía conocida por su belleza y fertilidad, sin embargo 

bajo el discurso del progreso y el desarrollo, los diversos gobiernos y autoridades 

regionales determinaron instalar dos empresas altamente contaminantes que han 

deslindado actualmente en un territorio de sacrificio.  

En los párrafos siguientes, se expondrán los principales protagonistas de la disputa 

socioambiental en la ciudad de Huasco, como lo son las empresas de Guacolda y 

la pelletizadora de hierro de CAP minería, ambas responsables del 99% de las 

emisiones contaminantes que posee la Comuna. Por otro lado, se presentarán los 

principales índices demográficos y  económicos, con el fin de manifestar la 

gravedad social que debe enfrentar la población huasquina, en un contexto de 

degradación ambiental que exacerba todo tipo de violencias sociales y económicas. 

Asimismo se exponen algunos índices de salud y las principales estrategias 

estatales para apalear los efectos de la degradación medioambiental de la zona.  
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• Pelletizadora de Hierro. CAP Minería. 

La planta de Pellets de Huasco, es una planta de proceso minero perteneciente al 

grupo CAP Minería que produce aglomerados de hierro. La planta está localizada 

a 5 km al sur oeste del centro de Huasco en donde se realiza el proceso de 

pelletización del material, proveniente de la mina los Colorados, que se encuentra 

ubicada aproximadamente a 30 kilómetros en línea recta al noreste de Vallenar y 

se conecta con la planta a través de 109 km de línea férrea que transporta el 

preconcentrado de hierro. Posteriormente y ya completo el proceso de pelletización, 

se embarca el material trabajado desde el puerto Guacolda II, principalmente con 

destino a China y algunos países europeos. CAP, llegó a Chile en el año 1957 y 

desde esa fecha, su horno se encuentra encendido casi sin interrupción. Desde el 

año1978 que la Compañía Minera del Pacífico (CMP) vierte sus relaves mineros al 

mar en la ciudad portuaria de Huasco. (Terram, 2018). La empresa Compañía de 

Aceros del Pacifico (CAP), lleva más de sesenta años en el territorio y actualmente 

representa el mayor foco de producción y exportación de hierro en el país. “Somos 

el principal productor de hierro y pellets en la costa americana del Pacífico, 

producimos 15 millones de toneladas métricas anuales y representamos el 99% de 

las exportaciones de hierro en Chile””. (CAP Minería, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 1.Plano Ubicación: Planta de Pellets-Los Colorados CAP Minería 
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Por otro lado, CAP es responsable de la muerte progresiva del suelo marino de 

Huasco, ya que como se mencionó anteriormente sus relaves son arrojados 

directamente al mar. “Es la única empresa minera en Chile que dispone de sus 

relaves en el mar. Alrededor del mundo existen más o menos 2 mil 500 depósitos 

industriales de minería y solamente 18 disponen sus relaves en el mar”, explica 

Javiera Calisto, de la agrupación ambientalista Oceana” (Sánchez, 2019). En el año 

1992, los olivicultores de la comuna de Huasco, presentaron un recurso de 

protección a la I. Corte de Apelaciones de Copiapó, debidamente documentando el 

daño con estudios que revelan que el material particulado depositado y adherido 

en el follaje de los olivos y otros vegetales en el área del Valle de Huasco y Freirina, 

contienen altas concentraciones de óxidos de hierro originados en chimeneas 

industriales. El recurso gana por unanimidad, y se decreta el exente N°4 del 

Ministerio de Agricultura, que obliga a CMP a limitar la cantidad de material  

articulado sedimentable. (Brigada SOS Huasco, 2018).  

En el año 2010, y a pesar de su tecnología atrasada y altamente contaminante, la 

autoridad de evaluación ambiental aprobó un proyecto presentado por CMP para 

ampliar la planta, pero con la condición de presentar en un plazo de 18 meses “una 

propuesta de mejora técnica y ambiental de la disposición de sus relaves”. Ese 

sistema una vez que fuera aprobado, debía además comenzar a operar en un plazo 

máximo de dos años. Tres años más tarde, CMP presentó al Servicio de Evaluación 

de Impacto Ambiental, el proyecto que se le había solicitado. Tras ser estudiado, la 

autoridad evaluadora hizo 490 observaciones a las que la empresa debía entregar 

soluciones. Sin embargo en 2017, CMP desistió del proyecto y lo retiró del Servicio 

de Evaluación de Impacto Ambiental. De esa manera, el requisito que se le había 

exigido dejó de ser evaluado y se dio por cerrado el capítulo. (Terram, 2018). En 

este sentido, CAP aumenta su producción anual de 5,3 millones ton/año, 

consumiendo 392.175 ton/año (carbón y caliza) y sin tener en funcionamiento un 

depósito de relaves. Actualmente CAP se encuentra con un Procedimiento 

Administrativo Sancionatorio con 20 cargos formulados por incumplimiento de las 

condiciones, normas y medidas establecidas desde omisión de monitoreo de gases 

hasta el depósito de relaves al mar sin autorización ambiental. (Brigada SOS 

Huasco, 2018).  El día 10 de enero de 2018, CAP Minería es notificada de la 

formulación de veinte cargos ambientales atingentes tanto a Planta de Pellets, Mina 
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Los Colorados y Vía Férrea. En la actualidad se espera el proyecto de depósito de 

relaves en tierra, que estará activa hasta la obtención de la Resolución de 

Calificación Ambiental favorable en un plazo de cuatro años, cuyo fin es el cierre 

definitivo del relave arrojado en el mar. (Brigada SOS Huasco, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 2. Vista Bahía Chapaco y CAP Minería Fuente Google maps. 

Ilustración 3. Planta de Pellets CAP Minería Fuente OCEANA. 
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• GUACOLDA. AES Gener.  

 

De acuerdo a su ubicación estratégica en el norte de Chile, la central termoeléctrica 

Guacolda buscó asegurar el suministro eléctrico en el sector norte del Sistema 

Interconectado Central. Actualmente está ubicado en un terreno de 31 hectáreas, 

a un costado de instalaciones de CAP y al suroeste de la ciudad de Huasco a 3,6 

km de distancia. (Brigada SOS Huasco, 2018). La central cuenta también con una 

subestación en 220 kV, una línea de transmisión de doble circuito hacia Maitencillo 

y desde ahí a Cardones, y un puerto mecanizado multipropósito de 1.500 

toneladas/hora de capacidad, apto para la descarga de carbón y graneles en 

general y acondicionado para la prestación de servicios a terceros. (Ilustre 

Municipalidad de Huasco, 2019-2022). La empresa Guacolda, hoy cuenta con cinco 

termoeléctricas que usan carbón que generan 784 MW al Sistema Interconectado 

Nacional. (Brigada SOS Huasco, 2018).  

 

 

En el año 1995 comenzó a funcionar la primera unidad de 152 MW. En 1996 

desarrollo una segunda unidad de 152 MW (304 MW totales). Ambas entran en 

funcionamiento antes del reglamento del Servicio de Impacto Ambiental. En 2006 

la empresa decidió duplicar su capacidad de generación con la construcción de dos 

nuevas unidades de 152 MW cada una.  El 31 de julio de 2009 entró en operación 

Ilustración 4. Sistema Interconectado Central en la provincia de Huasco Fuente cdec.cl-sic.cl 
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la Unidad 3, que sumada a las Unidades 1 y 2 generan un total de 456 MW. En el 

2007 entró a evaluación ambiental la Unidad Número 4 y la Compañía comenzó a 

inyectar energía a plena capacidad al Sistema Interconectado Central (SIC) en el 

2010. En el 2009, Guacolda ingresa al SEIA una nueva ampliación, la Unidad 5, 

aprobándose en el año 2010, lo que muchos vinculan con la postergada declaración 

de Zona Latente, ya que de existir esta declaratoria la autoridad está obligada a 

dictar un Plan de Prevención de la Contaminación para asegurar que no se llegue 

a superar las normas y por lo tanto, hubiese sido ilegal aprobar esta ampliación. 

Con este proyecto se suma un nuevo equipo de 152 MW a la central, la que 

totalizaría así 760 MW. (Brigada SOS Huasco, 2018). La declaración de latencia 

por PM10 de Huasco solo ocurrió en mayo de 2012 cuando en medio de protestas 

por la instalación de una nueva termoeléctrica en Huasco (Punta Alcalde). (Brigada 

SOS Huasco, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2011, la planta Guacolda que hasta el momento solo utilizaba carbón, 

empezó a utilizar Petcoke; combustible formado por residuos del proceso de 

refinación del petróleo crudo que contiene grandes concentraciones de elementos 

Ilustración 5. Complejo Hidroeléctrico Guacolda 
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tóxicos, prohibida en gran parte del mundo. (Seremi del Medio Ambiente, 2019). 

Actualmente el complejo hidroeléctrico Guacolda, no usa petcoke, sin embargo, en 

el año 2018, la superintendencia de electricidad y combustibles (SEC) multó a la 

empresa de AES Gener, con 66 mil UTM, un poco más de 3 mil millones de pesos 

por entregar información errónea que perjudico la operación del sistema eléctrico. 

(Brigada SOS Huasco, 2018). 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 6. Vista de Termoeléctrica Guacolda Energía S.A. Fuente Huasco Televisión. 

Ilustración 7. Logo AES Gener 
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•  Datos demográficos pertinentes de la comuna de Huasco 

El total de la población de la comuna de Huasco registrados por el último Censo del 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es de 10.149 habitantes, de las cuales 

4.906 son mujeres y 5.243 son hombres (Nacional, 2017). Desde el censo del 2002 

al censo del año 2017, la Comuna presenta un alza de 27% de población. De los 

datos entregados por el INE, el índice de masculinidad de los años 2002 y 2017 

respectivamente, presentan a la comuna como una zona mayormente 

masculinizada, con un alza importante de población masculina en el año 2017, que 

se condice con el aumento demográfico que vivió la Comuna desde el año 2002 al 

año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Encuesta CASEN del año 2015, Huasco concentra un 13,5% de pobreza 

por ingresos, casi doblando la cifra que posee la región de Atacama (6,9%) y el 

promedio a nivel país (11,7%). Aunque a nivel histórico ha existido una baja 

sostenida desde los inicios del instrumento, el alto porcentaje que posee Huasco 

puede deberse a la dificultad de acceder a puestos de trabajo estables o bien al 

nivel de la oferta que existe en el territorio comprendido. En el mismo instrumento 

es posible observar que es la mujer quien es sufre en su mayoría esta situación.  

Asimismo, la población económicamente activa, según datos entregados por el 

PLADECO 2011-2015, se cuentan 2.913 personas de las cuales el 71,2% 

Tabla 1. Índice de Masculinidad Comuna de Huasco 2002 y 2017 Fuente Censo de Población 
y vivienda INE 
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corresponde a hombres y el 28,8% a mujeres, muy por debajo de la participación 

femenina en el mercado laboral a nivel nacional 34,9% y a nivel regional de 29,5%. 

La situación no ha cambiado respecto al último Censo del año 2017, que refleja que 

el 58% de la población declara trabajar, y dentro de ese grupo existe un 37% que 

son mujeres versus un 63% de hombres, lo que representa un incremento de un 

8% respecto a la medición anterior (2002) para ambos sexos. 2015-2018). (Ilustre 

Municipalidad de Huasco, 2019-2022). 

En cuanto a la pobreza multidimensional, esta representa un 22,9% levemente más 

alta que el porcentaje a nivel nacional, que es de un 20,9. Es decir, la población no 

alcanza las condiciones adecuadas en la evaluación de cinco dimensiones 

(educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, redes y cohesión). 

(Ilustre Municipalidad de Huasco, 2019-2022). Igualmente, de acuerdo al grado de 

pobreza que se vive en Huasco, el índice de dependencia demográfica de los años 

2002 al 2017, es mayormente elevado en comparación a la región de Atacama y al 

país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro dato relevante para abordar una mayor profundidad en las problemáticas de 

diferenciaciones de género y violencia machista es el índice de violencia 

intrafamiliar. Según la tasa de denuncias por delitos entregadas por la subsecretaría 

Tabla 2. Índice de dependencia demográfica. 2002 y 2017 Fuente Censo de Población y 
vivienda 2002 y 2017, INE 
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de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, entre el año 

2014-2016 (c/100.000 hab), Huasco presenta una tasa mayormente elevada de 

violencia intrafamiliar en comparación a la región y del país, alcanzando un pic en 

el año 2014. No existen actualmente datos actualizados acerca de la violencia 

intrafamiliar específicamente en la Comuna de Huasco, sin embargo, la magnitud 

de violencia intrafamiliar expresados en los gráficos expuestos, resulta ser una 

realidad crítica de violencia hacia las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los datos que interesa recalcar en relación a la problemática de género en 

la Comuna, es la tasa de fecundidad adolecente, específicamente el grupo de edad 

de 10-14 años, a diferencia de la mayor parte de las otras comunas, a excepción 

de Chañaral, en Huasco se observan en varios años, tasas superiores a la región 

y país. El año 2016, registró una tasa de 5,5 nacidos vivos de madres de 10-14 

años por cada 1000 niñas de 10-14 años, bastante superior a lo registrado en 

Atacama y Chile. (Seremi del Medio Ambiente, 2019).  

 

 

 

 

Tabla 3. Tasa de denuncias de Violencia Intrafamiliar Fuente Subsecretaría de 
Prevención del delito  Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
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•  Datos entorno a la salud de los habitantes de Huasco 

Los datos y registros de salud en la comuna de Huasco,  reflejan la cruda realidad 

sanitaria y de salubridad pública. Actualmente, el Departamento de Salud Municipal 

en la comuna de Huasco, posee a su cargo un total de 4 dependencias, 3 postas 

rurales y 1 consultorio comunitario; a esta red se suma el Hospital Manuel 

Magalhaes Medling que depende directamente del Servicio de Salud de Atacama, 

y éste a su vez, a cargo del Ministerio de Salud. Sin embargo, y ante la gravedad 

de la situación de salud los habitantes de la comuna de Huasco no cuentan con un 

hospital que tenga los implementos necesarios para los tratamientos de 

enfermedades graves como cáncer, leucemia, asma crónica, enfermedades 

cerebrovasculares, entre otros. En el próximo grafico se presenta la tasa de 

mortalidad desde el año 2002-2015. 

  

 

 

Por otro lado, en el año 2016, IPEN (Red de organización no gubernamentales que 

trabajan para reducir y eliminar el daño a la salud humana causa por químicos 

tóxicos) realizó un estudio respecto al contenido de mercurio en el organismo a 

mujeres en edad reproductiva de 25 países distintos, recolectando muestras de 

1044 mujeres en el mundo. El  mercurio es una neurotoxina que afecta 

especialmente a las mujeres en su etapa gestacional y produce daños neurológicos 

al feto. (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. OLCA, 2017). 

Dentro del estudio, 34 mujeres eran provenientes de Huasco, de las cuales 53% 

evidenciaba que en sus cuerpos habían concentraciones de mercurio por sobre 

0,58 ppm, es decir más de la mitad de las mujeres entrevistadas contenían altas 

concentraciones de mercurio en su organismo en niveles peligrosos. (El 

Desconcierto, 2018). 

Tabla 4. Evolución de mortalidad Fuente PLADECO, 2019-2022 
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En el año 2018, Chile Sustentable le encarga realizar a la facultad de medicina de 

la Pontificia Católica de Chile, un estudio para verificar los efectos en la salud de 

las personas que habitan en proximidad a termoeléctricas a carbón, dentro de la 

cual, Huasco representa ser la comuna que tiene la tasa de mortalidad más elevada 

respecto al país. Asimismo, el riesgo de morir de una enfermedad cerebrovascular 

en Huasco es de 281% mayor que el promedio nacional. Además, las 

probabilidades de desarrollar enfermedades crónicas de las vías respiratorias es 

de un 139% más alta que en el resto del país. Y por último, en Huasco existe un 

riesgo de morir 3,8 veces superior al promedio nacional, y tiene un riesgo de adquirir 

asma de casi 5 veces (4,97) respecto de la tasa de Chile. (Chile Sustentable, 

Greenpeace y KAS Ingenieros, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zona latente por Material Particulado  

La localidad de Huasco y su zona circundante fue declarada zona latente por 

material particulado respirable (MP10), en el año 2011 mediante el D.S. N. 40 del 

Ministerio del Medio Ambiente tras ser evaluado entre 2007 y 2010. Esta busca 

realizar un trabajo multisectorial basado en el diálogo entre actores del sector 

público, ciudadano y empresarial, definiendo un plan de recuperación ambiental 

con medidas a corto, mediano y largo plazo  (Seremi del Medio Ambiente, 2019). 

Tabla 5. Tasa de natalidad, mortalidad general e infantil 
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Las diferentes medidas que se contemplan para las empresas son entre otras; 

pavimentación de caminos, instalación de chutes de transferencia de carga y 

descarga; cubierta de correas transportadoras; encapsulamiento e hidrolavado de 

vagones del tren y programas de barrido de calles (CRAS Ministerio del Medio 

Ambiente, 2017), también se les solicita compensación de emisiones mediante 

educación y difusión ambiental, además de implementar una medida para el control 

de fuentes fijas a través de límites de emisiones de material particulado. Por otro 

lado, fijaba el procedimiento y etapas para establecer planes de prevención y 

descontaminación. (CRAS Ministerio del Medio Ambiente). Mediante este 

instrumento, se busca resguardar el derecho a vivir en un ambiente libre de 

contaminación, recuperando los niveles de concentración de MP10 por debajo de 

los niveles establecidos en la normativa vigente. La evaluación del instrumento: 

“Análisis General del Impacto Económico y Social (AGIES) para el Anteproyecto del 

Plan de Prevención de Contaminación Atmosférica por Material Particulado 

Respirable MP10 para la Localidad de Huasco y su Zona Circundante” del 

Ministerio del Medio Ambiente establece que: En la localidad de Huasco y su zona 

circundante las concentraciones ambientales de material particulado respirable 

(MP10) se encuentran entre un 80% y un 100% del valor de la norma de calidad 

primaria anual, situación por la que se origina la declaración de Zona Latente (ZL). 

Los principales emisores son la Compañía Minera del Pacifico S.A (CAP), y la 

empresa eléctrica Guacolda S.A. Ambas industrias aportan en conjunto un 99% de 

las emisiones de MP10 para las fuentes identificadas, por lo que las medidas de 

reducción de emisiones propuestas en el anteproyecto han sido diseñadas 

considerando a ambas empresas. (CRAS Ministerio del Medio Ambiente, 2017).  

 

• Programa para la recuperación ambiental y social de Huasco (PRAS) 

Desde el año 2014, el Ministerio del Medio Ambiente, a través de la Seremi del 

Medio Ambiente, se encuentra implementando en la región de Atacama, el  

Programa para la Recuperación Ambiental y Social en la comuna de Huasco 

(PRAS). Este se direcciona a la intervención integral para la recuperación ambiental 

y social de la comuna, liderada por el Ministerio del Medio Ambiente, otros 

organismos estatales, las industrias y la ciudadanía local.  El PRAS tiene la misión 
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de funcionar como instrumento rector de las políticas, programas y estudios en el 

área medio ambiental, para convertir a la comuna “en un área que muestre que es 

posible la convivencia armónica entre las actividades industriales, el cuidado del 

medio ambiente y una buena calidad de vida” (PRAS de Huasco, 2017). 

La estrategia desarrollada por el Ministerio del Medio Ambiente para llevar a cabo 

este proceso considera la creación de un Consejo para la Recuperación Ambiental 

y Social (CRAS), integrado por organismos públicos, organizaciones ciudadanas 

representativas de la comuna y empresas. Este Consejo tiene por objeto contribuir 

a la elaboración participativa del PRAS, así como sugerir iniciativas, velar por su 

implementación y dar seguimiento a las medidas que se comprometan. (CRAS 

Ministerio del Medio Ambiente, 2017). 

El PRAS de Huasco recoge 8 principios en los que se trabajaría para hacer a la 

Comuna un lugar más habitables: Aire (mitigar y modificar normas de calidad de 

aire), Agua (Escasez de agua y presencia de metales en el agua subterránea), Mar 

(Contaminación del mar producto de los relaves mineros de la empresa CAP, 

precarización de la pesca artesanal por la disminución de los recursos 

hidrobiológico de la zona), Suelo (No existe normativa que fiscalice la protección de 

los suelos) Paisaje y Biodiversidad (Se hace hincapié en el cuidado de la 

biodiversidad. Humedales, la laguna Carrizal Bajo; el Parque Nacional Llanos de 

Challe; las áreas que abarca el fenómeno del desierto florido, por nombrar algunos, 

Sociedad (Empleabilidad, tasas de desempleo), Salud (Tenencia responsable de 

animales, el correcto manejo y disposición final de los residuos industriales y 

domiciliarios) Unidad de Gestión Ambiental (eficiencia energética, eficiencia hídrica, 

3 R, y educación ambiental, buscan instalar al municipio como modelo de gestión 

medioambiental). (CRAS Ministerio del Medio Ambiente, 2017). 
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1.7 Justificación del problema y relevancias.  
  
 

 

El ascenso de los conflictos socioambientales los últimos 30 años tanto en Chile 

como en Latinoamérica, muestran la grave crisis ambiental, económica y social en 

la que se sumerge el continente. Estos están protagonizados por empresas 

privadas, corporaciones y holdings de carácter extractivos, el Estado como 

intermediador y las poblaciones locales en defensa de sus territorios. En relación a 

los extractivismos, éstos han configurado un nuevo orden natural y social a nivel 

continental, que han desencadenado la devastación masiva de los territorios y con 

ello la ampliación de la violencia y desigualdad social de sus habitantes, 

especialmente hacia las mujeres. Chile no ha estado ajeno a tales cambios 

estructurales extractivistas, éstos se comienzan a gestar desde la implementación 

neoliberal en la dictadura militar en el año 73’, que trae consigo nuevas dinámicas 

de desposesión de territorios, aparejadas a un desarrollo económico basado casi 

exclusivamente en la extracción masiva de recursos naturales, mayoritariamente 

manejados por privados. En este sentido, la emergencia de las zonas de sacrificio 

ambiental, es resultado de una estructuración neoliberal extractivista dentro de la 

cual las empresas de producción, extracción y refinación de grandes volúmenes de 

recursos naturales, son situadas en comunas de baja densidad poblacional 

mayormente desposeídas. A este respecto, la comuna de Huasco, una de las 

denominadas zonas de sacrificio en Chile que ha alojado por más de sesenta años 

dos empresas que han contaminado de manera inaceptable al medioambiente y a 

sus habitantes, y por lo tanto han eliminado paulatinamente las economías locales 

y la vida natural de la zona. En consecuencia, las comunidades se han visto 

forzadas a depender laboralmente de las grandes empresas y a permanecer dentro 

de los círculos de pobreza. Asimismo, las altas cifras de enfermedades 

respiratorias; deficiencias intelectuales; mortalidad infantil y diversos tipos de 

cáncer, exhiben la denostación de la calidad de vida que sufren los pobladores por 

la exposición prolongada a elementos tóxicos que arroja la producción empresarial 

de la zona, que por un lado procesan y tratan minerales y por otro, producen energía 

eléctrica en base a carbón y petróleo. Por último, las actividades productivas 

descritas, necesitan mano de obra mayoritariamente masculina, por lo cual se ha 

visto duplicada la exclusión y violencia tanto económica como social hacia las 
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mujeres.  Como resultado a este régimen productivista que ha desencadenado todo 

tipo de  vulneración humana y natural, las comunidades se han levantado a lo largo 

de todo Chile en defensa de los territorios, exigiendo justicia ambiental que permita 

cerrar o regular a las empresas altamente nocivas, colocando en el centro de sus 

demandas el abandono del Estado a las necesidades básicas de la ciudadanía, la 

paupérrima gestión estatal en la regulación ambiental y la denuncia de ciertos 

clientelismos políticos y empresariales en las decisiones económicas, políticas y 

territoriales. Por otro lado, especialmente las mujeres, han encabezado la defensa 

de la tierra tanto a nivel nacional como latinoamericano, ya que desde el rol de 

mujeres, madres y cuidadoras, están directamente involucradas en el cuidado de 

la salud y el bienestar de los otros, por tanto, más cercanas a las luchas y activismos 

por la defensa de la vida, la igualdad social y el respeto por la naturaleza.  

En este panorama económico y social, se hace necesario interiorizar nuevas y más 

amplias herramientas teóricas que proporcionen nuevos análisis encauzados en las 

dinámicas de poder que reproducen las configuraciones sociales, económicas y 

culturales, que deslindan en territorios sacrificables. Igualmente, la descripción 

exhaustiva de esta problemática socioambiental, pretende contribuir a generar 

conocimiento clave al conflicto territorial desde una perspectiva de clase y género, 

resignificando las experiencias periféricas y silenciadas de la sociedad en su 

conjunto, como lo son las mujeres pobres latinoamericanas y las poblaciones 

“sacrificables”.  

Asimismo, la ecología política feminista, como corriente de pensamiento en 

construcción en el continente, incluye a la presente discusión medioambiental, la 

interrelación entre sujetos y naturaleza, poniendo en cuestión las disposiciones 

coloniales, de género y clase que reproducen el orden social hegemónico, tanto en 

las relaciones entre las personas como en el respeto y cuidado al medioambiente. 

Por otro lado, desde las bases epistemológicas que proporcionan los feminismos 

críticos a la presente investigación, se concibe la inequidad social, política y 

económica entre hombres y mujeres como una relación de poder constituida en 

base a una cultura patriarcal que define la inferioridad del sujeto social femenino. 

De igual manera y a pesar de que en los últimos se han ampliado los espacios de 

representación social y política femenina, estas prácticas igualitarias aún están en 
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construcción, ya que tanto en la mayor parte de los países del mundo, como en 

Chile y Latinoamérica, la equidad de hombres y mujeres aun es simbólica y en 

particular, la violencia desmedida hacia las mujeres sigue siendo una de las más 

recurrentes e inusitadas a nivel global, que demuestra una cultura patriarcal 

completamente vigente en la sociedad actual. 

De igual forma, desde el supuesto de la parcialidad del conocimiento de las ciencias 

sociales, históricamente se ha invisibilizando y silenciado a las mujeres y 

poblaciones oprimidas de las teorizaciones sociales academicistas y pese al 

avance y expansión de la academia al territorio latinoamericano, aún persiste un 

velo sobre las poblaciones recién expuestas. Asimismo, la presente investigación, 

pretende contribuir en la deconstrucción del conocimiento androcéntrico y colonial 

reconociendo por un lado, la historia de opresión y la dominación occidental que 

aún persiste en el continente Latinoamericano y por otro, examinando la historia de 

opresión del sistema patriarcal sobre las mujeres. A este respecto, por medio del 

cuestionamiento de  las dinámicas y roles sociales dentro de los extractivismos, se 

hace necesario reivindicar prácticas y experiencias de mujeres organizadas dentro 

del conflicto socioambiental de Huasco, desde una visión crítica al androcentrismo 

colonial latinoamericano, aportando a los debates territoriales, la visión de género 

que define las dinámicas que violentan y denigran al cuerpo de las mujeres y las 

eternizan dentro de los círculos de pobreza femenina. Asimismo, se pretende 

contextualizar la problemática a través de elementos estructurales distributivos del 

acceso y uso de los recursos que delimitan la zona de sacrificio de Huasco, desde 

el nexo entre territorios sacrificables y pobreza ambiental.  

Por último, la presente investigación está inscrita dentro de la metodología 

cualitativa que le adjudica una gran importancia a los discursos y las experiencias 

de los sujetos sociales, siendo centrales para la creación de conocimiento social 

desde el reconocimiento y visibilización de sujetas políticas que participan 

activamente en la transformación de la realidad, por lo cual la presente 

investigación tiene como finalidad describir y examinar los discursos que emergen 

desde las experiencias y narraciones de las vivencias de mujeres organizadas de 

la zona de sacrificio de Huasco, en base a elementos claves que se adscriben a la 

ecología política feminista Latinoamericana. 
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1.8 Pregunta de Investigación. 

 

¿Cómo viven las mujeres organizadas el conflicto socioambiental en una zona de 

sacrificio como Huasco? y ¿qué elementos de una ecología política feminista  

emergen de sus discursos? 

 

1.9 Objetivo General. 

 

Relevar las vivencias de las mujeres organizadas en la zona de sacrificio ambiental 

de Huasco a través de un análisis de discurso, dirigido a distinguir elementos claves 

de la ecología política feminista latinoamericana.  

 

1.10 Objetivos específicos. 

 

I. Comprender y describir las vivencias de las mujeres organizadas en la 

Comuna de Huasco, a partir de la concepción de zona de sacrificio que 

emerge de sus discursos, como uno de los elementos centrales de la 

investigación.  

 

II. Distinguir las dimensiones de pobreza ambiental que surge de sus 

discursos, como elemento constituyente del conflicto socioambiental en 

cuestión y clave en la ecología política feminista. 

 

III. Exponer las vivencias de mujeres organizadas en una zona de sacrificio 

ambiental, a partir de las diferenciaciones de género y rol de la mujer 

dentro de las economías extractivistas, como componentes centrales de 

la ecología política feminista latinoamericana.  
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Capítulo 2. Marco Teórico. 

2.1 Ecología Política y Ecología Política Latinoamericana. 
 

La ecología política es una disciplina teórica que surge en los años setenta, en un 

contexto de crisis ambiental proclamada en el informe de los límites del crecimiento 

en el año 1972, dentro de la cual se expone la incompatibilidad del sistema 

económico capitalista y la vida en la tierra. La idea de crisis ambiental era una 

iniciativa que respondía casi exclusivamente a los intereses de los países altamente 

industrializados, puesto que preocupados por los efectos perniciosos de los 

procesos de modernización y desarrollo que se empiezan a visibilizar a nivel 

planetario, elevan el interés del cuidado del medioambiente como tema de 

importancia a través de las conferencias internacionales de medio ambiente. Se 

ahondará en esta temática en las páginas subsiguientes, por sobre todo para 

inmiscuirnos en la respuesta de América Latina en lo concerniente en la crisis 

ambiental global y el allegamiento al territorio de las concepciones de desarrollo 

sustentable para aminorar los efectos del mismo.  

Este inminente desastre ecológico deviene del proceso de 
industrialización de los países del primer mundo, que comienza en 
Inglaterra en el siglo XVII y en menos de doscientos años las habría 
llevado a convertirse en las sociedades más ricas, prósperas y poderosas 
del planeta, permitiéndoles imponer su hegemonía a nivel mundial, 
particularmente los EE. UU, convertido en la hegemonía del siglo XX hasta 
hoy en día. (Estenssoro, 2014). 

En este escenario social, los análisis de ecología política, germinan como respuesta 

académica a ecologías apolíticas del debate ambiental o ambientalismos que se 

gestaron en Europa y Estados Unidos (Bustos & Prieto, 2019) y que habrían 

realizado una aproximación netamente burócrata y reformativa a los problemas 

ambientales. Por el contrario, la ecología política, examina el paradigma de la 

modernización y cuestiona sus postulados, subrayando el compromiso con las 

generaciones presentes y futuras, así como el respeto por la integridad de los 

sistemas naturales que permiten la vida en el planeta. En este sentido, se integran 

a los estudios ambientales elementos de antropología ecológica y una mirada 

teórica crítica que incluiría una economía política de corte marxista (Bustos & Prieto, 

2019), cuyo objetivo busca no solo describir, sino que comprender a cabalidad las 
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causas de problemáticas ambientales. Asimismo, las ecologías políticas 

comprenden que los movimientos y transformaciones de la naturaleza están 

permeadas por los procesos sociales subyacentes, que a la vez son guiados por 

las diferenciaciones de clases sociales y de las disposiciones sociopolíticas 

establecidas.  

Todos los procesos de conflicto y degradación ambiental tienen un 
componente político; la ecología política presenta una alternativa para 
entender mejor dichos procesos, ya que, más que buscar los síntomas de 
los problemas, es necesario buscar y entender mejor sus causas, sobre 
todo en aquellas condiciones perniciosas donde los actores sociales 
explotan a otras personas y a los ambientes para generar ganancias a 
costo de la colectividad. (Prieto & Barton, 2015). 

Joan Martínez Alier, a principios de los años noventa, diferencia  tipos dos de 

ecologismos que germinan entre países desarrollados y subdesarrollados, 

afirmando que el ecologismo que surge en los países pobres se ve desplegado 

principalmente para la protección de sus recursos primordiales para vivir, es decir 

“para obtener las necesidades ecológicas para la vida: energía, agua y espacio para 

albergarse, que proviene principalmente de grupos indígenas y campesinos del sur” 

(Martínez-Alier 1994), en (Folchi, 2019). Profundizando la teorización de dicho 

autor, la ecología de los pobres germina desde la expropiación de los medios 

naturales de los países tercermundistas, procedente del  intercambio ecológico 

desigual inherente de la dinámica económica capitalista. (Dermott, 2010). Además, 

la expansión capitalista mundial, ha invadido los espacios rurales donde viven los 

pobres, les usurpa sus recursos y provoca la degradación ambiental contra la cual 

los pobres se rebelan. (Folchi, 2019). Asimismo, los movimientos ecológicos de los 

países desarrollados, provienen de un contexto de progreso material y social que 

conlleva a un cambio valórico de la ciudadanía que concluye en la preocupación 

del medio ambiente y el cuidado de la naturaleza.  

Por otra parte, el debate ambientalista latinoamericano llega al territorio en los años 

noventa y se articula con los análisis decoloniales que se expanden esa misma 

década. En un comienzo el pensamiento decolonial estuvo enfocado en 

comprender el posicionamiento geopolítico de los países tercermundistas dentro de 

la matriz imperial que el “primer mundo” despliega desde finales del siglo XV y 

actualiza en el siglo XVIII con la constitución del capitalismo moderno, bajo los 
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cimientos del desarrollo, la modernidad y la globalización. Asimismo, las teorías 

decoloniales Latinoamericanas, centraron su análisis en el concepto de “raza” como 

una construcción social que expresa la discriminación intrínseca hacia la población 

no hegemónica y la superioridad blanca y occidental en los territorios subyugados. 

Para Morales & Girão, (2017), los análisis decoloniales comprenden a la 

modernidad como un patrón que determina toda la estructura simbólica y cultural, 

sustentada y articulada con la división internacional del trabajo. 

La globalización en curso es, en primer término, la culminación de un 
proceso que comenzó con la constitución de América y la del capitalismo 
colonial/moderno y eurocentrado como un nuevo patrón de poder 
mundial. Uno de los ejes fundamentales de ese patrón de poder es la 
clasificación social de la población mundial sobre la idea de raza, una 
construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación 
colonial y que desde entonces permea las dimensiones más importantes 
del poder mundial, incluyendo su racionalidad específica, el 
eurocentrismo. (Quijano, 1993). 

De igual manera, y en correspondencia a lo dicho anteriormente, la teorización 

latinoamericana en la época del setenta y ochenta tenía gran una influencia 

marxista, principalmente dentro de las teorías estructuralistas, direccionadas a 

reflexionar las dominaciones de clase, tanto a nivel social como global. Asimismo 

se consolidan la teorías de la dependencia que intentan explicar la pobreza y el 

subdesarrollo del continente latinoamericano,  a través de las formas que adquiere 

el sistema capitalista, relevando la idea de la división internacional del trabajo y el 

menoscabo del intercambio desigual entre el centro y la periferia. De allí, proliferan 

análisis respecto a la extensión capitalista moderna, vinculada a la acumulación 

originaria y el suceso histórico de expropiación de las tierras a los trabajadores 

como pre condición de los procesos de acumulación capitalista, a partir del caso de 

la Inglaterra del siglo XV, descritos en el Capital de Marx y su reinvención dentro 

de la dinámica de constante de producción y reproducción del dinero. (Bonefeld 

2011), en (Álvarez & Grigera, 2013). Estas se expresarían en el territorio 

Latinoamericano mediante las dinámicas económicas de corte extractivistas que 

actualmente desempeñan un papel de despojo persistente de los medios de 

subsistencia, que se puede entender para los autores, Composto y Ouviña (2009), 

en Álvares & Griguera, (2013) “Como una metamorfosis permanente requerida para 

la existencia y reproducción del capitalismo qua sistema”, es decir la acumulación 
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originaria o despojo se reafirma y se expande con las actualizaciones del sistema 

capitalista hegemónico en el continente.  

La acumulación por desposesión, como la extensión de la acumulación 
originaria de Marx, que Harvey describe en el nuevo imperialismo donde 
sugiere renombrar la “acumulación originaria reiterada” como 
“acumulación por desposesión”, para evitar el equívoco que introduce lo 
de “originario” o “primitivo” y enfatizar de este modo su carácter regular 
(Álvarez & Grigera, 2013).  

De acuerdo a lo anterior, y allegándonos al tema central de la presente 

investigación, la actual problemática ambiental, está estrechamente vinculada a la 

actividad industrial y al modelo de producción capitalista mundial, justificado y 

reproducido bajo un pensamiento hegemónico, que subordina a las comunidades 

latinoamericanas a la violencia persistente a través del despojo reiterado de las 

condiciones materiales de subsistencia. Por lo tanto, el neoliberalismo, la 

globalización y la división económica mundial, son precondiciones de régimen 

descontrolado de acumulación y resultan ser conceptos centrales para situar la 

discusión medioambiental dentro de las ecologías políticas latinoamericanas por lo 

cual, serán profundizadas en las páginas siguientes. Por último, el diálogo 

permanente entre el norte y sur global dentro de los análisis decoloniales de la 

situación ambiental latinoamericana, se han dirigido a la reinterpretación de la 

relación entre naturaleza y sociedad a través de la reivindicación de los 

conocimientos ancestrales precoloniales que ponen en el centro el cuidado y el 

respeto por la naturaleza y el buenvivir de los pueblos de Abya yala.  De igual forma, 

han aportado epistemológicamente a la desnaturalización dicotómica que mantiene 

la explotación constante y desmedida hacia la naturaleza, que proviene de la 

configuración estructural de la conquista europea y su legitimación por medio del 

concepto de raza, actualizada con los extactivismos actuales, que perpetúan la 

dominación y el saqueo occidental en el continente.   
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2.2 Neoliberalismo desde América Latina. 

 

En los últimos años se ha intensificado la depredación de nuestro planeta tierra bajo 

la necesidad de proveer de recursos naturales al desarrollo económico capitalista 

y su restructuración neoliberal que comienza a mediados de los años setenta en el 

continente latinoamericano y se extiende y profundiza en la década de los noventa. 

Esta nueva lógica monetaria busca asegurar el libre flujo de los mercados, la 

libertad de comercio y el derecho de propiedad, desde los marcos institucionales 

en que el papel del Estado se ve reducido y convertido en subsidiador y custodiador 

del flujo mercantil. “El neoliberalismo, en su sentido estricto, defiende posturas 

dogmáticas sobre una cierta interpretación individual, a partir de la cual el mercado, 

pasa a ser el escenario primario de la vida social, con un Estado mínimo y 

subsidiario”. (Gudynas, 2015). Asimismo, el neoliberalismo implica un mercado 

globalizado, diversificado e interconectado con los países de todas las naciones, 

operando desde la interdependencia del intercambio de mercancías alrededor del 

mundo. “Por globalización se entiende la interdependencia de los mercados de 

múltiples países, independientemente de las distancias que lo separen y aún de las 

condiciones o características particulares de esos mercados”. (Correa, 2004).  

Los defensores de la fe neoliberal pretenden enraizar aquella ideología 
depredadora del ser humano y de la naturaleza, que se difunde desde los 
centros del poder; una ideología que ha hecho del consumo su objetivo 
final, del mercado el único instrumento regulador de las relaciones 
socioeconómicas, así como de la explotación y dominación su razón de 
ser”. (Acosta, 2009). 

Como se mencionó anteriormente, la ideología neoliberal fue implementada en las 

naciones latinoamericanas en la época del setenta, en la cual Estados Unidos y las 

ideas de libre mercado de la escuela de Chicago tuvieron un rol fundamental, Chile 

fue un caso emblemático puesto que es el primer país en donde se pone en 

práctica. Estados Unidos en un contexto de guerra fría, buscaba el establecimiento 

de su hegemonía en Latinoamérica y en efecto reducir el avance del socialismo 

soviético en el continente, por lo tanto despliega una serie de estrategias políticas 

y económicas para derrotar el gobierno socialista de Salvador Allende, por medio 

de un golpe de Estado, que da paso a un régimen dictatorial de 17 años, dentro de 

la cual se introducen de facto las ideas de libremercado. Posteriormente y bajo la 
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influencia norteamericana, los regímenes militares se expanden a lo largo de 

Latinoamérica, consagrándose la ideología neoliberal dentro de los marcos 

institucionales, que protegerían el libre flujo mercantil y disminuirían fuertemente el 

rol de los Estados como administradores de lo público. “Las profundas 

transformaciones que ha vivido América Latina en los últimos 50 años resultan 

indisociables del proceso de militarización que sufrió el continente entre las 

décadas de 1960 y 1970, y que tuvo como característica central la desagregación 

progresiva del papel que desempeñaba el Estado como articulador de la vida 

pública y promotor del desarrollo económico”. (Serrano, 2010). 

En los años ochenta y noventa, terminados la mayoría los regímenes dictatoriales 

y retorno de la democracia en Latinoamérica, la economía de mercado se 

profundiza, jugando un rol protagónico las alianzas con los países centrales, las 

negociaciones internacionales y la firma de los tratados de libre comercio a nivel 

global. “A través de profundas modificaciones del marco institucional, los Estados 

nacionales emergieron como una “entidad responsable de crear el espacio para la 

legitimidad de los reguladores no estatales”, tales como el FMI, el BID y el BM y 

otras instancias supranacionales (De Santos, 2007)” (Svampa, 2014). 

El consenso de Washington fue uno de los programas económicos de ajuste 

estructural que impulsa la arquitectura financiera mundial y direcciona el nuevo 

régimen neoliberal institucionalizado que aterriza en el territorio latinoamericano.  

En palabras de Acosta, (2009).  “Que consolida un proyecto político de dominación”. 

Estados Unidos, junto a instituciones internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano, levantan una serie de 

recomendaciones para la mejora y el progreso de las economías subdesarrolladas, 

en base a estrategias políticas que abrirían paso al comercio internacional y a la 

inversión extranjera al territorio Latinomericano, con la disminución estridente del 

Estado como órgano administrador de lo público. “La búsqueda de un modelo 

económico abierto, estable y liberalizado se cristalizó con la formulación del 

Consenso de Washington (CW) en 1989, cuyas reformas de política económica 

estaban basadas en una lógica de mercado caracterizada por la apertura y 

disciplina macroeconómica”. (Martínez & Soto). 
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Estas políticas económicas están direccionadas a proteger la propiedad 
privada, desregular los mercados, concebir una disciplina presupuestaria 
en base al reordenamiento de las prioridades del gasto público de áreas 
como subsidios (especialmente subsidios indiscriminados) hacia sectores 
que favorezcan el crecimiento, reforma Impositiva (buscar bases 
imponibles amplias y tipos marginales moderados), liberalización 
financiera, especialmente de los tipos de interés, un tipo de cambio de la 
moneda competitivo, liberalización del comercio internacional (trade 
liberalization) (disminución de barreras aduaneras), eliminación de las 
barreras a las inversiones extranjeras directas y privatización y venta de 
las empresas públicas y de los monopolios estatales. (Iturra, 2014).  

Si bien es cierto, medidas como la libertad de comercio, la desregulación estatal y 

la nula mediación del Estado en la economía, configuran el modelo neoliberal 

latinoamericano, el rasgo esencial que los define, son las privatizaciones de los 

bienes públicos, justificados bajo los requerimientos de un mercado equilibrado; el 

crecimiento económico (representado por el Producto Interno Bruto); y la 

competitividad en el mercado global. Asimismo, las privatizaciones y la protección 

a la propiedad privada son un tema recurrente, tanto a lo largo del continente 

latinoamericano como en Chile, inclusive por sobre los intereses y bienestar de la 

mayoría de los ciudadanos, favoreciendo la acumulación capitalista en manos de 

un pequeño porcentaje de individuos. Para finalizar, las nefastas consecuencias de 

casi cuarenta años de políticas públicas enfocadas en las privatizaciones y la 

desprotección estatal a la ciudadanía han resultado en la expansión estridente de 

la precarización y abuso de poder hacia los ciudadanos más vulnerables, dotándole 

de mayor poder a las empresas trasnacionales que hacen uso intensivo de los 

recursos naturales, devastando todo a su paso y agudizando la vulnerabilidad de 

los grupos más desposeídos.  
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2.3 División económica mundial y neoextractivismos en Latinoamérica.    

 

Desde el inicio de la revolución industrial transcurrida en Europa y América 

anglosajona a comienzos del siglo XVIII, se propagan vertiginosamente hacia el 

resto del mundo nuevas tecnologías que permiten el desarrollo progresivo de la 

industria global, marcando el inicio de una nueva era económica capitalista que da  

paso de una economía rural a una economía urbanizada, industrializada y 

globalizada. Desde el continente latinoamericano, la revolución industrial y la 

configuración de la modernidad, viene a reforzar la estructura económica mundial 

germinada hace quinientos años con la llegada de los colonizadores europeos al 

territorio de Abya Yala, que a base de esclavitud y sometimiento nos desplaza a 

nivel mundial como el otro no humano que hay que civilizar. 

La persistente colonialidad que afecta a la naturaleza latinoamericana, la 
misma, tanto como realidad biofísica (su flora, su fauna, sus habitantes 
humanos, la biodiversidad de sus  ecosistemas) como su configuración 
territorial (la dinámica sociocultural que articula significativamente esos 
ecosistemas y paisajes) aparece ante el pensamiento hegemónico global 
y ante las elites dominantes de la región como un espacio subalterno, que 
puede ser explotado, arrasado, reconfigurado, según las necesidades de 
los regímenes de acumulación vigentes (Alimonda, 2011). 

Esta lógica colonial perpetúa la dominación occidental en el continente y determina 

las características económicas que poseerán los países dentro de la división del 

trabajo mundial, protagonizado por países centrales y periféricos, que por un lado, 

poseen altos índices de industrialización y estándares de vida y producen los bienes 

distribuyéndolos a lo largo del mundo y por otro, quienes son carentes de 

mecanismos productivos y dotan de bienes naturales al mercado internacional, que 

las relega a un eterno flujo de pobreza, y últimamente a la destrucción masiva de 

sus territorios. En este sentido, la actualización capitalista neoliberal que desciende 

en el territorio, posee un soporte ideológico colonial, que profundiza la desigual 

distribución de los ingresos y los efectos negativos del progreso económico. A este 

respecto, en posterioridad a la implementación de la ideología neoliberal en los 

marcos institucionales de los Estados Latinoamericanos, el extractivismo pasa a 

ser el elemento central dentro de los movimientos económicos nacionales, por lo 

cual los esfuerzos estatales se focalizan en la exportación de materias primas para 

incluirse en la competencia mercantil global y salir del denominado subdesarrollo a 
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través de la competencia en el mercado global, ejecutando políticas neoliberales 

direccionadas a expandir y fomentar la extracción de recursos naturales, bajo el 

relato de las “ventajas comparativas”, que posicionaría a Latinoamérica como 

proveedora de recursos naturales (agua, suelos, yacimientos minerales e 

hidrocarburos). Asimismo, la idea de progreso y desarrollo económico, son claves 

para la comprensión de la lógica capitalista mundial, ya que, los países 

subdesarrollados podrían alcanzar a los países avanzados, desde que la 

acumulación monetaria y la competencia dentro del mercado global. 

Todos los gobiernos latinoamericanos, más allá del signo ideológico, 
habilitaron el retorno en fuerza de una visión productivista del Desarrollo, 
y con ello, apuntaron a negar o escamotear las discusiones de fondo 
acerca de las implicancias negando o minimizando las nuevas 
desigualdades y asimetrías ambientales, económicas, sociales, que traía 
aparejada dicha división internacional y territorial del trabajo, basada en 
la exportación de materias primas a gran escala.  (Svampa, 2014). 

Esta dirección económica que emprenden las naciones latinoamericanas se les 

denomina como extractivismos o neoextractivismos, que describen la extracción 

indiscriminada de grandes toneladas de minerales, petróleo y productos agrícolas, 

destinadas casi exclusivamente al comercio exterior. “El extractivismo es un 

proceso multiescalar: implica la movilización de grandes volúmenes de recursos 

naturales, generalmente no procesados, y la especialización en monoproducción 

de los territorios”. (Toledo H, 2019). Si bien es cierto, la economía Latinoamericana 

históricamente ha estado sujeta a la extracción y exportación de recursos naturales, 

sin embargo, esta se ve profundizada, legitimada e institucionalizada, 

primeramente con el consenso de Washington y posteriormente con el consenso 

de los commodities, que representa el boom de los bienes naturales a comienzo de 

los años 2000. El consenso de los comoditties es un concepto acuñado por 

Maristella Svampa para describir productos indiferenciados que compiten en el 

mercado global desde los requerimientos de las fluctuaciones mercantiles globales. 

“Los Estados latinoamericanas, tendieron a de reprimarización de la economía, que 

se hace visible en la reorientación hacia actividades primario extractivas, con 

escaso valor agregado”. (Svampa, 2014). En este sentido, el consenso de los 

comoditties y la exportación casi exclusiva de bienes naturales ha impedido que las 

economías primario-exportadoras desarrollen la producción interna y conlleva tanto 
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a la desindustrialización de las economías nacionales, como a la dependencia al 

mercado internacional.  

La realidad de una economía primario-exportadora de recursos petroleros 
y/o minerales preferentemente, es decir exportadora de naturaleza, se 
refleja además en un escaso interés por invertir en el mercado interno. 
Esto redunda en una limitada integración del sector exportador con la 
producción nacional. No hubo los incentivos que permitan desarrollar y 
diversificar la producción interna, vinculándola a los procesos 
exportadores, que a su vez deberían transformar los recursos naturales 
en bienes de mayor valor agregado. (Acosta, 2009) 

Por otro lado, la concentración de beneficios de este modelo en un sector muy 

reducido de la población, ha conllevado a problemas persistentes en relación a la 

inequidad, injusticias ambientales y la eliminación de las económicas locales, 

producto de la sobreexplotación de los bienes naturales. Asimismo, la industria de 

los commodites no genera gran cantidad de puestos de trabajo y su carga 

impositiva es mínima en relación a las ganancias que perciben. Por último, la 

expansión de conflictos socioambientales ha conllevado a una crítica radical a los 

modelos de desarrollo neoliberales, ya que han concebido una crisis ecológica sin 

precedentes en la historia local; contaminación del aire y de los suelos; 

deforestación de los bosques nativos; cambios en los ecosistemas; eliminación de 

especies nativas; crisis hídrica; sequías, entre otras expresiones que se cuentan 

como resultado del despojo masivo de territorios por parte de empresas 

trasnacionales y los movimientos institucionales neoliberales que las protegen. 
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2.4 Crisis ambiental global y desarrollo sustentable. 

 

La contaminación ambiental se ha elevado como problemática mundial vistas las 

consecuencias perniciosas para la salud y para los ecosistemas que tiene el 

sistema económico capitalista. En este sentido, se han levantado diversos estudios 

que problematizan y entregan datos cuantificados que dilucidan la grave crisis 

ambiental global que nos afecta en el presente. El cuestionamiento respecto a la 

contaminación ambiental se instala por primera vez en la agenda pública de las 

naciones desarrolladas, en la Cumbre de la Tierra en Estocolmo en el año 1972 

organizada por las Naciones Unidas, cuyo objetivo era la discusión del estado del 

medio ambiente y su desarrollo. En esta primera conferencia se reconoce de 

manera oficial la crisis ecológica contemporánea, ocasionada por las 

externalidades negativas que acarrea la producción capitalista.  

El origen y primera definición del concepto de crisis ambiental es 
absolutamente primermundista. O sea, fueron las elites políticas, 
económicas e intelectuales de las sociedades altamente desarrolladas e 
industrializadas del mundo capitalista las que “descubrieron” la existencia 
de esta crisis ambiental y comenzaron a reaccionar a fin de superarla, 
precisamente porque fueron ellas las que la generaron. (Estenssoro, 
2014). 

Con respecto a la cita anterior, la idea de crisis ambiental surge como preocupación 

de las naciones primermundistas en un contexto en que las externalidades 

negativas del desarrollo económico estaba alcanzando niveles inimaginados de 

degradación ambiental a los ecosistemas terrestres globales, por lo cual se convoca 

a los jefes de Estado a reuniones mundiales para elevar la problemática de la 

contaminación como temática y preocupación urgente, como recordó el secretario 

General de la Conferencia sobre el Medio Humano de 1972,  Strong, (1983) en 

Estenssoro, (2014). “Fue en los países industrializados donde la preocupación por 

la contaminación creó la idea original de la Conferencia de Estocolmo”, puesto que 

la preocupación ambiental provenía del desarrollo material desenfrenado que 

experimentaron los países desarrollados. 

En primera instancia, los países del tercer mundo no estuvieron de acuerdo con la 

definición de crisis ambiental propuesto por la ONU, ya que no habían alcanzado el 

desarrollo productivo de las naciones primermundistas y estaban más preocupados 



56 
 

por apalear el hambre de sus poblaciones, lo que los lleva a boicotear la conferencia 

del cuidado del medioambiente en Estocolmo del 72’, situación que obligó a los 

representantes de los países del norte, abrir un espacio ad hoc, de negociación 

política (Estenssoro, 2014), lo que concluye en la incorporación del desarrollo 

humano, dentro de la agenda del cuidado del medioambiente global.  

Posteriormente, la Organización de las naciones unidas, organiza la convocatoria 

a; la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1987; la Cumbre 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992; la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en 1994; la Cumbre 

mundial sobre el desarrollo sostenible en el año 2002; la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro el año 2012, 

entre otras. En las últimas conferencias mundiales surge el concepto de desarrollo 

sostenible, convirtiéndose en la dirección oficial que emprenden las Naciones 

Unidas para apalear la crisis medioambiental, sin desacelerar el crecimiento 

económico, contemplando equidad social e intergeneracional para la conservación 

de los recursos limitados del planeta. “El desarrollo sustentable se caracteriza por 

satisfacer las necesidades de la generación presente, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias necesidades” 

(Ramírez Treviño, Sánchez Núñez, & García Camacho, 2004). 

De forma posterior, todas las convenciones de preocupación medioambiental 

mundial incluyen el concepto de desarrollo sostenible como estrategia primordial 

para establecer límites al crecimiento económico. “La producción de conocimiento 

verde autorizado y la incorporación del discurso del desarrollo sostenible 

ambientalmente, fueron logradas en gran parte por las acciones de agencias 

multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el Banco 

Interamericano de Desarrollo”. (Bolados, 2016). La importancia de estos convenios 

mundiales gravita en ser una fuente importante de Derecho Ambiental Internacional 

y contribuyen a la creación de las políticas de cada nación sobre este tema. 

Asimismo, las políticas ambientales de nuestro país y de la mayoría de los países 

latinoamericanos, están insertadas en la agenda mundial de desarrollo sustentable.  

Sin embargo, las consideraciones que los organismos mundiales han dispuesto 

para paliar la contaminación mundial han sido insuficientes en relacion a la grave 
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crisis ambiental que precedemos. Esto se debe a que de ningún modo se considera 

dar fin a un modelo altamente pernicioso para la vida en la tierra. Para ejemplificar 

lo dicho anteriormente,  las últimas cumbres mundiales para disminuir las emisiones 

de contaminación a la atmosfera, como lo son El protocolo de Kioto dado en el año 

1987 y la cumbre de Copenhague en el año 2009;  

“Se toparon con una muralla infranqueable al momento en que quedó 
demostrado que si realmente se  quiere  terminar  con  este  problema, los 
países más ricos, híperindustrializados y desarrollados del mundo debían, 
obligatoriamente, disminuir su crecimiento económico, así como permitir 
que los subdesarrollados, a fin de salir de esta condición, emitieran, por 
un tiempo determinado, una mayor cantidad de gases invernadero”. 
(Estenssoro, 2014). 

Por otro lado, en la nueva era global bajo la hegemonía de un orden neoliberal, se 

instaura un ecologismo de mercado, (Estenssoro, 2014), que defiende el mercado 

y los derechos de propiedad privada como las mejores herramientas para preservar 

el medio ambiente y la salud de los pobladores de la tierra. En contraste, para  

Svampa, (2008), “La minería a cielo abierto, en función del desarrollo sustentable, 

y el ecoeficientismo gubernamental dice plantear debates que luego elude 

hábilmente, y en nombre de una visión democratizante, actúa con pragmatismo o 

se funde con los poderosos intereses económicos en juego”. Asimismo, debido a la 

adjudicación del discurso verde a las empresas extractivas, la problemática 

ambiental queda atorada en discursos de ecología de mercado y bajo estos, la 

acumulación capitalista limpia su imagen de explotación a la tierra, manteniendo 

vigentes el paradigma de crecimiento económico y amortiguando la creciente 

conflictividad socioambiental y defensas de los territorios. 
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2.5 Ecología política feminista y ecofeminismos desde Abya Yala. 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, en los años setenta y en un contexto 

de crisis ambiental global, proliferan estudios de ecología política enfocados en 

comprender las dinámicas del capitalismo y sus efectos nocivos sobre la 

naturaleza. Por otra parte, dado el contexto de la tercera ola feminista y con ello la 

diversificación y expansión de los estudios de género en torno a múltiples aspectos 

que evolucionan junto a las problemáticas sociales emergentes, estas se dirigen a 

lo análisis del medio ambiente desde el rol de la mujer en el sistema capitalista 

patriarcal hegemónico, que violenta persistentemente tanto a la naturaleza como a 

las mujeres.  

El feminismo llegó a los temas ecológicos ya en los años 60 del siglo 
pasado. Había muchos elementos en común entre la crisis ambiental, que 
se avecinaba con el avance de la industrialización y de la urbanización. A 
finales de los años 1970 surge el ecofeminismo y la ecología política 
feminista, una teoría que buscaba asociar la opresión que la humanidad 
ejercía sobre la naturaleza a la forma desigual con que los hombres 
trataban a las mujeres. (Siliprandi, 2015). 

En este sentido, la articulación del análisis ecológico con perspectiva feminista, se 

ocupa de las dinámicas e interacciones del género dentro de las problemáticas 

socioambientales, vinculando las dimensiones sociales de clase y raza que 

procedían de los estudios de ecología política. “La ecología política, enfatiza en el 

contexto político, económico y social de los ambientes degradados, y se centran 

ampliamente en la distribución desigual del acceso a los recursos y del control de 

los mismos, factores que dependen tanto de la clase como de la etnicidad”. (Cova, 

2006). Para profundizar lo recién expuesto, parafraseando a Alda Facio, (2004), 

Los análisis ecologistas con perspectiva de género, toman en cuenta que las 

relaciones de poder entre los sexos, están atravesadas por otras variables como la 

etnia, la raza, la condición socioeconómica o la edad y al mismo tiempo, 

comprenden que vivimos bajo un sistema con dominación masculina o en otras 

palabras bajo un “patriarcado”. Dentro de la ecología política feminista 

latinoamericana, se insertan los ecofeminismos, feminismos territoriales, 

feminismos decoloniales, entre otros y estos devienen en su mayoría de estudios 

de caso y de experiencias locales de degradación ambiental, dentro de los cuales 

mujeres en resistencia al capitalismo global, reapropian los análisis de ecología 
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feminista, y los adecúan a sus contextos concretos. Asimismo el ecofeminismo fue 

acuñado por primera vez en la década del setenta, por Francoise d’ Eaubonne, 

feminista radical francesa, quien anunció la estrecha relación entre sobrepoblación, 

destrucción de la naturaleza y dominación masculina, insistiendo en la necesidad 

de un diálogo entre feminismo y ecologismo (Herrero, 2013 y Puleo, 2002) en 

(Bolados, 2017), y sus observaciones entorno a la naturaleza y la dominación 

masculina se expanden al resto del mundo. 

El ecofeminismo analiza las relaciones entre patriarcado y dominio sobre 
la naturaleza; revaloriza las actitudes y virtudes de la ética del cuidado 
históricamente propias de las mujeres; denuncia los graves problemas de 
salud sufridos por las mujeres a causa de la contaminación; revela la 
miseria y la multiplicación de las tareas de las mujeres más pobres debido 
al deterioro medioambiental" (Cova, 2006). 

En el caso del territorio de Abya Yala, para la académica chilena Paola Bolados, 

(2017), la emergencia de feminismos y ecofeminismos latinoamericanos que se 

expanden en la década de los noventa, responden a la violencia que los procesos 

extractivos ejercen sobre los territorios y sobre los cuerpos de las mujeres, por lo 

cual se incluye la categoría de género dentro de las disputas socioambientales, 

realizando una enorme contribución teórica para repensar la dominación patriarcal 

en contextos territoriales. En este contexto, los análisis de ecología política 

feminista, se sumergen dentro de las relaciones sociales productivistas mediadas 

por los roles de género; la división sexual del trabajo; la familia nuclear y la 

respectiva separación entre la producción y la reproducción social, donde la mujer 

queda relegada a la esfera privada del cuidado. Ahondando en esta argumentación, 

la división sexual se consolida bajo el modelo de pensamiento dual eurocéntrico, 

que si bien había nacido antes de la modernidad, se asienta a través de esta, 

basado en dicotomías excluyentes; hombre/mujer, cultura/naturaleza, 

racionalidad/emocionalidad, donde el primero subyuga al segundo, siendo la 

dominación social, la base de la categorización racional de la vida que sostiene la 

cultura antropocéntrica y androcéntrica, y mantiene a las mujeres y a la naturaleza 

como objetos transables y explotables.  

Dentro de cada par de opuestos, una de las posiciones se percibe como 
jerárquicamente superior a la otra. La cultura supera a la naturaleza, la 
mente es superior al cuerpo y la razón se encuentra por encima de las 
emociones. Finalmente, el término considerado superior se erige en 
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universal y se convierte en la representación del todo. Así, el otro término 
del par, el inferior, pasa a ser simplemente la ausencia o carencia del 
término absoluto, quedando finalmente invisibilizado (Amorós, 1997) 

Profundizando en la teorización feminista introducido en el primer capítulo, el 

legado patriarcal dentro de la estructuración colonial latinoamericana es 

fundamental para comprender el sustento palpable de la configuración social actual. 

Para las autoras Shiva y Mies, (1997), en Vicent, (2012) “El concepto emancipación 

implicaba forzosamente un dominio sobre la naturaleza humana, la naturaleza 

femenina, y dicha relación de dominio es, en última instancia, la causa de la 

destrucción ecológica a la que ahora nos enfrentamos”, en este sentido, dentro del 

proceso de modernidad, se establece el carácter contractual del patriarcado 

moderno, cristalizado a través del contrato del matrimonio y del derecho conyugal 

del padre que administra a su mujer para el cuidado de sus hijos, y esta es 

considerada por razones biológicas, inferior e incapaz de razonar por sí misma. 

“Solo los seres masculinos, están dotados de los atributos y de las capacidades 

necesarias para realizar un contrato, el más importante de los cuales es la posesión 

de la propia persona, sólo de los varones cabe decir que son, individuos.” 

(Pateman, 1995). Cabe agregar que en este periodo histórico, se constituye la 

naturaleza como un recurso similar a una máquina y las ciencias tanto físicas como 

biológicas se interesan por el descubrimiento de las leyes que gobiernan la 

naturaleza para el beneficio humano de acumulación capitalista, rompiendo la 

concepción mágica e inconmensurable de la naturaleza concebida en los periodos 

renacentistas europeos. Según las consideraciones de Vicent, (2012). El proyecto 

emancipador moderno supone la progresiva dominación de la naturaleza y su 

sucesiva destrucción, ya que la coincidencia en el tiempo y el espacio de la 

constitución de la modernidad y el desarrollo industrial, tuvo como consecuencia 

directa la equiparación del progreso tecnológico y material a progreso humano. 

Para las autoras, Pascual & Herrero, (2010), La definición actual de la naturaleza y 

del cuerpo de los seres humanos se conforma a partir de la configuración de la 

ciencia moderna occidental, en paralelo al desarrollo de la economía capitalista, 

donde se le confiere legitimidad a la división dicotómica y jerárquica de la 

sociedad/naturaleza a través de la razón instrumental emergente.  

“La ciencia moderna articulada alrededor de la mecánica newtoniana, que 
explicaba el mundo como una enorme maquinaria previsible, daba 
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carácter científico a la vieja creencia bíblica del ser humano como centro 
del mundo, y consolidaba la percepción de la naturaleza como un enorme 
almacén de recursos a su servicio” (Pascual & Herrero, 2010). 

Asimismo, la mirada mecanicista configurada en la modernidad, concluye en la 

jerarquización de los países a nivel mundial, desde la lógica temporal, en que las 

sociedades evolucionan desde estadios de mayor “atraso” hacia etapas más 

“avanzadas y modernas” y que en esta evolución, tan natural y universal, las 

sociedades europeas se encontraban en el punto más adelantado”. (Pascual & 

Herrero, 2010). Asimismo, al antropocentrismo occidental emergente, se le 

incorpora la dimensión etnocéntrica que concede una valoración superior a la 

civilización europea. La siguiente cita incorpora a cabalidad lo recién expuesto.  

De aquí se desprende el universalismo dogmático de occidente, 
proveniente del hombre blanco occidental, que justifica la superioridad de 
occidente sobre sus otros, tanto internos –por ejemplo, lo “femenino”, las 
razas, clases y grupos marginales diversos subyugados– como externos 
–los pueblos neocolonizados o excolonizados, se inscribe así una 
situación de violencia fáctica que ataca la diversidad de modos de vida 
mundial y acaba asesinando las particularidades de los diferentes 
territorios. (Vicent, 2012).  

En resumen, la cultura occidental europea, asume ser la representante de la 

“civilización” y se distancia de la cultura “salvaje” de los continentes subyugados a 

partir de la justificación dual y jerárquica de los componentes sociales, que se 

estipula en los comienzos de la modernidad y la ulterior conformación de los 

Estados modernos. En este periodo se conforma un nuevo régimen colonial de 

despojo y expansión imperial hacia los países del sur, sometiendo mediante 

violencia militar, económica y simbólica a los territorios colonizados para alimentar 

el imperialismo occidental y capitalista, basada en la expansión constante de la 

producción de capital. Asímismo, el dualismo cultura-naturaleza en el sentido de 

ordenamiento jerárquico  define las diferencias entre países centrales y periféricos 

dando forma la configuración económica mundial, así como define las 

diferenciaciones y jerarquizaciones entre los sexos. En este sentido, el modelo 

occidental se construyó sobre la idea del hombre sobre la naturaleza y del hombre 

sobre las mujeres, y estos constructos culturales “no serían sino la mera expresión 

de la voluntad patriarcal y colonial, del dominio de Occidente”. (Amorós, 1997).  
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Según las consideraciones anteriores, tanto la ecología política como la ecología 

política feminista, requiere del reconocimiento de las relaciones de poder que 

existen entre los grupos sociales que determinan como se controlan los recursos 

naturales y como se generan los problemas ambientales. En este sentido, la 

distribución histórica de los recursos naturales está directamente relacionada a la 

problemática ambiental actual, en tanto hay cifras que demuestran que el 10% de 

la población mundial más rica, es responsable de casi la mitad de las emisiones de 

dióxido de carbono. Asimismo, los grupos sociales más excluidos son los que 

menos contribuyen a la crisis ecológica y además son especialmente vulnerables 

los grupos indígenas, campesinos y mujeres. En esta dirección, se levantan tres 

conceptos derivados de la ecología política feminista que pretenden englobar la 

disposición territorial de las zonas de sacrificio, desde una perspectiva de clase y 

género, con el propósito de develar no tan solo las causas, sino que la reproducción 

social y la implicancia e importancia de las relaciones humanas y la degradación 

ambiental. Tales conceptos son por un lado, las zonas de sacrificio o territorios 

sacrificables, pobreza ambiental y división económica sexual.  

 

Reconocer que los problemas ambientales son políticos porque existen elites que 

concentran la responsabilidad de la generación de estos -develar las causas de 

los problemas ambientales    
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2.8 Zonas de Sacrificio y territorios sacrificables.   

 

Las zonas de sacrificio, como se define en el capítulo primero, están caracterizados 

por ser zonas que concentran empresas extractivas altamente contaminantes, 

ubicadas en las cercanías a las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables. Por 

lo cual, las poblaciones afectadas se convierten en víctimas de la violencia 

socioambiental que ejercen las grandes empresas y Estado, ambas ignorando los 

derechos humanos garantizados en la Constitución de la República democrática 

del país. En efecto, que no se erradique esta práctica, ni se tomen medidas serias 

para frenar tal aberración humana y natural, dilucida el carácter contractual del 

extractivismo que privilegia la acumulación económica por sobre la vida humana, y 

trae consigo la reproducción de la violencias múltiples a los habitantes de sitios que 

están “dispuestos para el sacrificio”, en pos al desarrollo económico mercantil de 

Chile.  

Durante la década de los 80 aparecieron graves secuelas del desarrollo 
económico y las políticas públicas tomadas para su alcance. La idea de 
establecer el “mal menor” como principio regulador, priorizando la 
producción económica y realizando sacrificios para ello, generaron zonas 
territoriales dentro de los diversos países en las cuales los daños 
ambientales producidos por el desarrollo de la economía son 
catastróficos (Álvarez & Grigera, 2013).  

Por otro lado, y bajo las consideraciones economicistas de la sociedad de mercado, 

que se configuran sobre la dominación de unos sectores sobre otros, para Romero, 

(2018), “Resulta económica y políticamente beneficioso concentrar espacialmente 

las industrias contaminantes en una misma zona con el fin de asociar sus ventajas 

económicas al eliminar las distancias que las separan, aumentando sus 

rentabilidades”. En este sentido, las disposiciones espaciales de las zonas de 

sacrificio, están orientadas a hacer más rentables las producciones y más 

beneficiosas en términos economicistas, sin ningún tipo de resguardo ni interés por 

el bienestar de las poblaciones próximas.  

Para dar mayor profundidad y reflexión a las zonas de sacrificio, el territorio como 

categoría de análisis, ilustra cómo el espacio geográfico y social se define respecto 

a las dinámicas económicas y culturales que prevalecen en un contexto cultural 

concreto, permitiendo determinar la estructuración territorial y los valores del 
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mismo. En este sentido, el neoliberalismo como la actualización capitalista actual, 

impone determinadas territorialidades que definen y justifican los espacios 

definidos como  “sacrificables” según la lógica de acumulación de capital. En 

palabras de Hoetmer, (2017), en Santiesteban, (2017) “No se trata solo de 

enfrentamientos por el uso del terreno, sino por las lógicas de la organización del 

espacio, con sus consecuencias sociales, políticas y culturales”. En este sentido, el 

extractivismo es un fenómeno que tiene múltiples dimensiones, según Gudynas, 

(2015) “Ha adquirido una enorme importancia, hasta convertirse en uno de los 

principales factores de reestructuración territorial, impactos ambientales a gran 

escala y efectos sociales, económicos y políticos muy amplios”. Asimismo, para la 

autora Svampa (2008) “Las empresas transnacionales y los gobiernos suelen 

desplegar una concepción binaria del territorio, sobre la base de la división viable/ 

inviable, que desemboca en dos ideas mayores: por un lado, la de “territorio 

eficiente”; por otro, la de “territorio vaciable” o en última instancia, “sacrificable”.  

Otra lectura de la problemática de las zonas de sacrificio o “territorios vaciables”, 

es la idea de acumulación por desposesión, acuñada por el geógrafo David Harvey 

para describir la expansión territorial del capital neoliberal actual, en que la 

privatización persistente de los territorios, es la extensión permanente del poder 

capitalista colonial. En este sentido, la privatización de bienes comunes o la misma 

utilización de “materias primas” son parte del proceso de acumulación y extensión 

de la dinámica de acumulación capitalista. “En conclusión: el modelo extractivista 

es un modelo colonial y como tal, sostiene el proceso de acumulación de capital 

mediante la explotación de los recursos naturales, el método de despojamiento, que 

no es otro que la reiterada acumulación originaria del capital” (Álvarez & Grigera, 

2013). Según las consideraciones recién expuestas, las zonas de sacrificio están 

enmarcadas dentro de una configuración territorial capitalista patriarcal dual, que le 

atribuye valor solo a lo que suponga ganancia, lo que justificaría la desvaloración 

de la vida humana y natural que acaece en tales zonas.  
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2.7 Pobreza y justicia ambiental  

 

Para la autora, Santiesteban, (2017), la distribución de territorios en los 

extractivismos, se caracterizan por localizar y disponer las zonas con mayor 

concentración de industrias altamente contaminantes, en zonas empobrecidas y 

caracterizadas por poseer escasa densidad poblacional, lo cual construye 

escenarios de fuerte asimetría social.  En este sentido, desde la consideración 

anterior, se advierte que las disposiciones de soportar la contaminación ambiental, 

están permeadas por dinámicas de discriminación por clase social y cultural; 

La consabida frase “si, pero no en mi patio trasero”, explica que los 
contaminantes atmosféricos, hídricos e industriales sean depositados 
crecientemente en lugares específicos, por lo general ocupados por 
sectores sociales más vulnerables y suficientemente alejados de los 
barrios donde residen quiénes adoptan las decisiones de contaminar” 
(Romero, 2018). (London, Santos, & González, 2019) 

Siguiendo la misma línea, numerosos estudios teóricos que se refieren a la 

contaminación ambiental, están relacionados a la condición de pobreza, siendo 

ambos fenómenos, recíprocos y estrechamente vinculados en el sentido de que las 

poblaciones que viven en situación de pobreza son más propensas a sufrir las 

externalidades negativas del sistema económico, y de igual forma enfrentan 

mayores riesgos de sufrir enfermedades teniendo mayores índices de mortalidad y 

morbilidad. Además, la degradación ambiental impide a las personas pobres a salir 

del estado de pobreza, puesto que por un lado están más marginadas porque se 

sitúan en zonas ecológicamente degradadas, y/o las industrias contaminantes se 

ubican en las zonas aledañas les impiden desarrollar una vida digna y los hace 

dependientes del trabajo de estas mismas.  

Frecuentemente, dos grandes categorías son identificadas en este caso: 
padecimientos relacionados a la pobreza (falta de agua potable, sanidad 
inadecuada en la vivienda y polución dentro del hogar, entre otros) y 
padecimientos urbanos modernos (polución del aire en las ciudades, 
exposición a agroquímicos etc.) (Banco Mundial, 2000), en (London, 
Santos, & González, 2019). 

De esta problemática, emerge el concepto de injusticia ambiental, que tiene relación 

a la disposición del poder en las relaciones sociales de producción y reproducción 

del aparato económico, que afectan a poblaciones específicas respecto al nivel de 

posicionamiento social. Asimismo la justicia ambiental contempla a los bienes de la 
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naturaleza como bienes comunes, por lo tanto, implica leyes y derechos 

constitucionales que defienden el libre acceso a un medioambiente libre de 

contaminación.  

Como una manifestación más de la "injusticia ambiental" se ha 
determinado que los pueblos, comunidades y países más pobres serán 
los principales afectados por este fenómeno, ya sea porque sus 
economías se encuentran más expuestas a sufrir efectos provenientes de 
los riesgos naturales, como por carecer de recursos suficientes para 
adaptarse y mitigar los impactos provenientes del cambio climático en 
cuestión (Espejo, 2010). 

Los movimientos de justicia ambiental comienzan a gestarse a mediados de los 

años setenta en Estados Unidos, en donde emergen voces provenientes de 

poblaciones empobrecidas y negras, que problematizan y acusan la permanente 

contaminación a la que se ven expuestos en sus barrios, por lo tanto, vistas sus 

diferencias culturales y económicas, se ven afectados desproporcionadamente por 

los impactos negativos del desarrollo económico. En este contexto emerge el 

concepto de racismo ambiental, bajo la idea de que las poblaciones negras están 

expuestas de forma desproporcionada a la polución, idea que se potencia en el año 

1987, en un informe realizado por la comisión sobre la justicia racial de la iglesia 

unida de Cristo; 

En que se relacionó por primera vez en Estados Unidos el riesgo 
ambiental con la demografía racial y puso en evidencia que más de 15 
millones de los 26 millones de afroamericanos y más de 8 millones de los 
15 millones de hispanos residen en comunidades en la que existen uno o 
más sitios con residuos tóxicos no controlados (Mitchell, 1993) en (Mir, 
2012). 

Algunos autores hacen la diferenciación entre racismo ambiental y justicia 

ambiental, ya que esta última surge para hacer valer el derecho de todas las 

personas a cuidados básicos, como el derecho a la salud y un medioambiente libre 

de contaminación, sin distinciones culturales ni discriminaciones de raza.  

Son similares a los movimientos de justicia ambiental nacidos en Estados 
Unidos durante  los  años  80 ́  de  la  mano  de  dos  importantes  
procesos:  el  primero  relacionado con un conocido conflicto en torno de 
la contaminación en Love Canal; el segundo nacido del movimiento 
contra el racismo ambiental. En este último, la comunidad negra se alzó 
contra la desigual distribución de impactos ambientales a las que estaban 
expuestos vis-à-vis de otros sectores de la sociedad (Schlosberg 2007), 
en (Walter, 2009).  
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En síntesis, tanto la injusticia como el racismo ambiental, vislumbran la disposición 

territorial de los extractivismos, que determina que los pueblos y comunidades más 

pobres, son los principales afectados por el fenómeno de la contaminación 

ambiental, ya sea porque sus economías se encuentran más expuestas a sufrir 

efectos provenientes de los riesgos naturales, como por carecer de recursos 

suficientes para adaptarse y mitigar los impactos provenientes del cambio climático 

en cuestión (Espejo, 2010).  

 

2.6 División económica sexual y el rol de los cuidados.  
 

En las sociedades occidentales, quienes se han ocupado mayoritariamente del 

trabajo de atención y cuidado de las necesidades humanas, han sido las mujeres, 

no porque estén esencialmente mejor constituidas para ello, sino porque ése el rol 

impuesto de la cultura patriarcal. “Las mujeres fueron, son y siguen siendo una 

mercancía fundamental para el sistema económico: la fuerza de trabajo, es decir, 

las tareas de reproducción humana y el cuidado producidos desde el espacio 

privado” (Herrero, 2013). En este sentido, la fuerza de trabajo de las mujeres,  

desde la invisibilización y desvalorización del trabajo doméstico, ha hecho posible 

a lo largo de la historia occidental, el trabajo mercantil capitalista, que se realiza a 

través de la transferencia del trabajo de un grupo de la sociedad en beneficio de 

otro, y hace permisible que los hombres puedan funcionar con tranquilidad en la 

vida pública. 

Así, la opresión de las mujeres no consiste meramente en una 
desigualdad de estatus, poder y riqueza resultante de la práctica por la 
cual los hombres han excluido a las mujeres de las actividades 
privilegiadas. La libertad, poder, estatus y autorrealización de los 
hombres es posible precisamente porque las mujeres trabajan para ellos. 
La explotación de género tiene dos aspectos: la transferencia a los 
hombres de los frutos del trabajo material y la transferencia a los hombres 
de las energías sexuales y de crianza". (Villavicencio & Zúñiga, 2015). 

De igual forma, el trabajo familiar que hacen las mujeres no se mide bajo la lógica 

del salario, por lo cual, es prácticamente invisible desde la cultura patriarcal. Para 

Novo, (2007) “Las tareas de producir y reproducir vida son pensadas como 

improductivas, pasivas y gratuitas, sin considerar su valor y sin asignarle costo 
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alguno”. Esta desvalorización formal, proviene de la división dual, jerárquica 

eurocentrada, que se mencionó en la sección anterior, heredera del proyecto 

ilustrado, en el cual se le confiere, desde la exclusión de las mujeres en la vida 

pública, la tarea de cuidadora y madre en la propiedad privada del hogar, como nos 

cuenta Celia Amorós, (1997) “Ser esposa y madre significa consagrarse a la tarea 

de reproducción y no de producción, sustentado en una supuesta naturaleza 

biológica dispuesta para el amor y custodiadora de la familia”.  

Este legado patriarcal configura la realidad actual de las mujeres Latinoamericanas, 

y es la causa principal de la vulnerabilidad de estas, ya que por un lado, la situación 

laboral, en una sociedad en la cual el monopolio del dinero está en las manos de 

los hombres, se agudiza tanto la discriminación, como el fenómeno la pobreza 

femenina, aun mayor en sitios masculinizados, en donde el trabajo de las mujeres 

se convierte en la realización de las necesidades sexuales y de los cuidados, de 

los hombres. Por otro lado, la participación laboral de las mujeres en el último 

decenio, ha crecido enormemente, sin embargo, estas se enfrentan a una doble 

jornada laboral que les impide prosperar y competir en un mundo que se estructura 

desde la dominación masculina. Para Marcela Lagarde, (2003), el rol de los 

cuidados como deber de género es uno de los mayores obstáculos en el camino a 

la igualdad por su inequidad. En este sentido, y para la misma autora, la vía 

imaginada por las feministas socialistas utópicas del siglo XIX era la socialización 

de los cuidados, es decir, la transformación de algunas actividades domésticas, 

familiares y privadas, que estuvieron siempre en las manos de las mujeres, se 

convirtieran en públicas y pasaran a manos del Estado como garante de los 

cuidados de la ciudadanía, que liberaría el tiempo de las mujeres y estas podrían 

dedicarse a sus propios objetivos y sueños personales.  Sin embargo, y ante la 

eventualidad configurativa que supone la ideología neoliberal patriarcal, y la 

desprotección social del Estado para la vida de las personas, el rol de los cuidados 

ha vuelto a ser responsabilidad propia y exclusiva de las mujeres, aun mayor en 

estados neoliberales. 

En la actualidad han vuelto a ser su responsabilidad un conjunto de 
actividades que la transformación socioeconómica ha tornado 
domésticas, privadas y femeninas y lo mismo está sucediendo aún en 
países capitalistas de alto y medio desarrollo en los cuales se ha 
adelgazado al Estado de una manera violatoria de los derechos sociales, 



69 
 

construidos con muchos esfuerzos en gran medida por los movimientos 
socialistas, obrero y feminista. (Lagarde, 2003) 

Así es como las mujeres han cuidado y cuidan vitalmente a los otros, hijos, esposos, 

nietos, pacientes, enfermos, y las necesidades primordiales para satisfacer tal 

cometido, se ven disminuidas en entornos de degradación social y medioambiental, 

es por aquello, que se ven envueltas en activismos y defensa de la naturaleza, ya 

que están más cercanas a la ética de los cuidados y justicia social. “Si los recursos 

naturales se degradan o se ven amenazados, a menudo encontramos a grupos de 

mujeres organizados en su defensa. Son protagonistas de muchas de las prácticas 

por el denominado "ecologismo de los pobres” (Herrero, 2013).  
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Capítulo 3. Marco Metodológico. 

3.1 Tipo de Investigación propuesta. 
 

El presente estudio se enmarca dentro de un enfoque de tipo cualitativo de 

investigación de ciencias sociales, lo que supone una técnica interpretativa, 

descriptiva y analítica de la realidad social, que permite dimensionar las relaciones 

entre los individuos, en relación al entorno contextual en el que se desenvuelven. 

En ese sentido, la metodología cualitativa, es un método de investigación que 

profundiza en los procesos subjetivos e interpretativos de la realidad social. Al 

mismo tiempo, requiere develar las estructuras sociales latentes para comprender 

las significancia de los comportamientos entre hombres, mujeres y naturaleza. 

Según estos preceptos, los estudios que se engloban dentro de la investigación 

cualitativa, se configuran sobre la base de las experiencias de las personas y 

privilegia las palabras, los discursos, y los comportamientos observables, como 

datos primigenios de la investigación cualitativa, por lo cual, implica la inmersión en 

la vida cotidiana de la situación seleccionada para contextualizar y situar las 

realidades sociales correspondientes.  

La investigación cualitativa se interesa por la vida de las personas, por 
sus perspectivas subjetivas, por sus historias, por sus comportamientos, 
por sus experiencias, por sus interacciones, por sus acciones, por sus 
sentidos, e interpreta a todos ellos de forma situada, es decir, ubicándolos 
en el contexto particular en el que tienen lugar. Trata de comprender 
dichos contextos y sus procesos y de explicarlos recurriendo a la 
causalidad local. (Gialdino, 2006).  

En este sentido, la presente investigación está enfocada en la descripción, 

comprensión y análisis de las diversas interacciones, procesos e identidades 

sociales de mujeres organizadas de la Comuna de Huasco, en base a 

diferenciaciones de género y especificaciones económicas distributivas. Por lo 

tanto, este estudio busca constatar las vivencias de mujeres organizadas de la 

Comuna de Huasco, desde las conceptualizaciones teóricas que se enmarcan 

dentro de ecologías políticas feministas, direccionada a desentrañar las relaciones 

de poder dentro de las problemáticas ambientales, ampliando el nexo entre 

devastación ambiental y las relaciones de clase y género implicadas en los 

extractivismos latinoamericanos. En esta misma dirección, la presente 
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investigación, se encauza en un análisis discurso de mujeres organizadas, por un 

lado, desde el reconocimiento de una trama discursiva que emerge de ellas y por 

otro lado, desde la identidad de mujeres, conforme a una construcción histórica 

subalterna e invicibilizada. En este sentido el discurso de las entrevistadas, permite 

visualizar el proceso de identidad social a través de la experiencia, regida por los 

procesos sociales contextuales y por los valores subjetivos a la que se ven 

envueltas. Asimismo, parafraseando a Santander, (2011), el discurso no se 

considera solamente como un vehículo que refleja nuestras ideas, sino que es un 

factor que participa y tiene injerencia en la constitución de la realidad social. Es 

decir, las mujeres, tanto que sus acciones están determinadas por la conciencia 

humana, son creadoras y participes de la cultura, de manera que poseen la virtud 

intrínseca de transformar la realidad social. “Puesto que ella también tiene 

existencia, y por lo cual siente la urgencia de superarse y su proyecto no es mera 

repetición, sino trascendencia hacia un futuro distinto”. (Ortner, 1972). Además, 

para Santander, (2011). Lo discursivo es considerado como un modo de acción 

observable, por tanto le ofrece al investigador una base empírica en la realidad 

social para inmiscuirse y comprender los conflictos sociales.  

Hechas las consideraciones anteriores, la presente la investigación propone un giro 

discursivo como paradigma epistemológico, porque privilegia y prioriza la 

observación y análisis de los discursos, como elementos férreos para observar la 

realidad social.  Asimismo, se trata de situar y abordar la situación específica de 

una zona de sacrificio, desde una de las dimensiones del poder que han estado 

invisibilizadas, silenciadas y no reconocidas, tanto como en las ciencias sociales y 

como por el Estado, la violencia hacia las mujeres, que se ha visto incrementada 

en contextos altamente extractivistas y masculinizados. Por lo tanto, a través del 

análisis de discurso se pretende relevar la condición de sujetas políticas, creadoras 

y transformadoras de la realidad social, implicadas en la transgresión del orden 

hegemónico, desde los diversos activismos que ejercen diariamente.   
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3.2 Diseño de la Investigación.  

 

El diseño de la presente investigación es de tipo flexible y narrativo, ya que por un 

lado, la recolección de datos estuvo direccionada a observar las experiencias de 

vida desde los discursos que emergen de las mujeres organizadas en la zona de 

sacrificio de Huasco. Asimismo, la metodología cualitativa le entrega especial 

relevancia a los procesos subjetivos, y la narración del discurso es una de las 

expresiones primordiales para la observación social. Para García, (2002), “narrar la 

propia vida es la forma básica de objetivar la experiencia” por lo tanto, el valor de 

la experiencia es clave y primordial para la reflexión en torno a la subjetividad social, 

e implica comprender a la experiencia misma como fenómeno social. 

El relato, en el lenguaje actual, es una puerta de entrada a través de la 
cual una persona se introduce al mundo y por medio de la cual su 
experiencia del mundo es interpretada y se transforma en personalmente 
significativa…La investigación narrativa, el estudio de la experiencia 
como un relato, entonces, es primero que nada y sobre todo una forma 
de pensar sobre la experiencia. La investigación narrativa como una 
metodología implica una visión del fenómeno [...] (Clandini, Pushor, 
Murray, 2007) (Blanco, 2011).  

En este sentido, la presente investigación busca analizar y caracterizar la 

experiencia humana, con la intención de recuperar la existencia social, como valor 

privilegiado de la construcción del sujeto social. (García, 2002). Asimismo, el 

espacio biográfico basado en la experiencia, le da cabida a la subjetividad de las 

personas, por lo cual sustenta de reflexión teórica, a los análisis cualitativos de 

investigación social. "La investigación narrativa está dirigida al entendimiento y 

al hacer sentido de la experiencia". (Blanco, 2011).  

Por último y para resumir, el presente estudio se enmarca en un contexto no 

experimental de diseño flexible, puesto que no se manipulan las variables, sino que 

se extraen desde la inmediatez del conflicto socioambiental en cuestión. De igual 

forma, la estructura comprende un abordaje abierto, ya que las condiciones 

necesarias para desarrollar la investigación, se fueron ajustando a las condiciones 

específicas del escenario investigado, privilegiando la obtención de la información, 

como método esencial para la presente investigación. “Un diseño flexible, a partir 

de información cualitativa, no implica un manejo estadístico riguroso, ya que su 
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estructura se orienta más al proceso que a la obtención de resultados” (Álvarez, 

2011). 

 

3.3 Universo y muestra. 
 

La presente investigación, busca la comprensión, el análisis y la descripción de las 

vivencias de mujeres organizadas en la zona de sacrificio ambiental de Huasco. 

Por lo tanto, el universo de la presente investigación, corresponde a los habitantes 

de la Comuna de Huasco, afectados por años de contaminación ambiental. Con 

respecto a la muestra, se utilizó un muestreo por conveniencia, puesto que la 

investigación requería ciertos requisitos que facilitara la conversación con mujeres 

que tuvieran un grado de participación directa en el conflicto socioambiental de la 

comuna, con el objetivo primordial de lograr una conversación profunda y reflexiva, 

con mujeres informadas y que estuvieran dispuestas a hablar ampliamente sobre 

el tema investigativo. En esta dirección, y con la ayuda de una testigo informante, 

se llegó a 8 mujeres entre las edades de 19 a 49 años, habitantes de Huasco y 

participes del conflicto socioambiental pertinente. Cabe especificar que 5 de las 

mujeres fueron participantes de un estudio contaminación por mercurio en mujeres 

en edad reproductiva en el año 2017, realizado por IPEM (Red Internacional de 

eliminación de contaminantes orgánicos persistentes). 
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3.4 Técnica de recolección de información.  

 

En la presente investigación fue utilizada la entrevista semi-estructurada ya que 

permite un grado de flexibilidad con el diálogo con las participantes y asimismo 

favorece en la profundización de temas relevantes, lo que facilita una conversación 

libre y espontánea. “La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se propone 

un fin determinado distinto al simple hecho de conversar”. (Díaz Bravo, Torruco 

García, Martínez Hernández, & Varela Ruiz, 2013).  

Asimismo, y desde los requerimientos de la presente investigación, la entrevista 

estuvo regida en base a tres dimensiones, con el objetivo de abstraer de la 

conversación con las mujeres organizadas, conceptualizaciones que se incluyen 

dentro de la ecología política feminista. Por lo tanto, la entrevista contuvo las 

categorías de: zona de sacrificio, pobreza ambiental y desigualdad de género. En 

tanto el discurso como habla que contiene las estructuras semánticas, sociales y 

culturales en que las mujeres se desenvuelven, resulta clave para la compresión y 

análisis de las vivencias experimentadas por mujeres organizadas, dentro un 

contexto critico de conflictividad socioambiental. Para Díaz, Torruco, Martínez y 

Varela, (2013) las entrevistas semi-estructuradas, ofrecen un grado de flexibilidad 

aceptable, a la vez que mantienen la suficiente uniformidad para alcanzar 

interpretaciones acordes con los propósitos del estudio.  
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3.5  Matriz Entrevista semi-estructurada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones  

 

Descripción 

 

Preguntas 

 

Zona de Sacrificio  

 

Preguntas direccionadas a analizar 

y describir las vivencias de las 

mujeres entrevistadas acerca de 

convivir en una denominada zona 

de sacrificio ambiental. 

 

¿Qué piensas de la denominación 

de zona de sacrificio?  

¿Qué significa para ti que Huasco 

se denomine zona de sacrificio?  

 

 

 Pobreza Ambiental  

 

 

Preguntas orientadas a establecer 

nexos entre las concepciones 

pobreza social y bienestar con la 

degradación ambiental, que surge 

del discurso de mujeres 

organizadas de la localidad de 

Huasco. 

 

 

 

¿Crees que la pobreza tiene 

relación con la contaminación 

ambiental?  

¿En qué situaciones crees que esto 

se manifiesta?  

 

Categoría de Género 

 

 

Preguntas orientadas a establecer y 

describir las vivencias de mujeres 

organizadas a partir de 

diferenciaciones de género. 

 

 

¿Significó una experiencia distinta 

el ser mujer en una zona de 

degradación ambiental? 

¿Qué piensas acerca de la 

violencia de género en la comuna?  
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3.6 Limitaciones del estudio. 

 

Las limitaciones del estudio fueron por un lado, respecto al universo de estudio, ya 

que solo fue posible integrar a mujeres organizadas y activas del conflicto en 

cuestión, marginando a la población de mujeres que no estuvieran ligadas al 

conflicto socioambiental pertinente, sin embargo, comprendemos que dadas las 

facultades investigativas de una tesis de pregrado, era admisible y conveniente 

disminuir el universo, para no recargar ni imposibilitar la labor investigativa.  

Por otro lado, la falta de datos y cifras actualizadas y disponibles respecto a la 

situación de la mujer en la Comuna de Huasco, limitó en cierta medida, el acceso 

a la problemática de género que se vive en una zona de sacrificio ambiental, sin 

embargo, esta se respalda finalmente, desde los discursos y vivencias de las 

entrevistadas. Asimismo, la ausencia y falta de estudios previos respecto a 

conflictos socioambientales desde una mirada de género, dificultó enormemente la 

introducción a los conceptos teóricos que definirían la presente investigación.  
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3.7 Condiciones éticas.  

 

Las condiciones éticas que se enmarcan dentro del presente estudio, están ligadas 

al criterio de consentimiento informado para los y las participantes de entrevistas 

del FONDECYT Nº 1191269 titulado “De zonas de sacrificio a zonas de 

recuperación socioambiental: construcción participativa de criterios de gobernanza 

ambiental y bienestar en las bahías-puerto de Huasco, Puchuncaví-Quintero y 

Coronel, Chile”.  Estos criterios éticos, se encuadran en la necesidad de la presente 

investigación de comunicar a las participantes sobre la privacidad y confidencialidad 

de la información recobrada y respetarla mediante el resguardo de sus identidades, 

utilizándolas exclusivamente para el análisis de datos de la presente investigación.  
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Capítulo 4. Análisis de Datos.  

4.1 Discursos de las mujeres organizadas de Huasco, a partir del concepto de 

zona de sacrificio ambiental.  

 

De acuerdo al primer objetivo específico de la presente investigación, se propuso 

una pregunta general, cuya finalidad buscaba que las participantes se explayaran 

con total libertad acerca del concepto de zona de sacrificio ambiental. Asimismo, el 

concepto de zona de sacrificio ambiental, es central en la presente investigación ya 

que describe y contextualiza el conflicto crítico que viven los habitantes de la 

comuna, y es crucial a medida que define la degradación ambiental extrema 

ocasionada por políticas neoliberales que el Estado chileno ha desempeñado los 

últimos treinta años, acompañadas de la paupérrima gestión ambiental y la 

insuficiencia de normas y protocolos que se ajusten a la realidad ambiental estas 

zonas, excluyendo históricamente a las y los pobladores de las decisiones 

territoriales. 

Por último, los nombres reales de las participantes fueron salvaguardados para el 

cumplimiento de la privacidad investigativa, por lo cual, están numeradas del 1 al 8 

de forma aleatoria, pero ordenadas de forma coherente de acuerdo a las preguntas 

realizadas y sus discursos correspondientes.  

En los siguientes apartados, se exponen los párrafos claves que responden la 

pregunta:  

¿Qué significa para ti que Huasco se denomine zona de sacrificio?  

  “Justamente analizando el tema de donde viene el concepto de zona de 
sacrificio, me encuentro con esta declaración, emm cuando se interviene la 

Puchuncaví Quintero, entonces me pareció aberrante porque era, bueno 
necesitamos de este desarrollo pero necesitamos sacrificar una parte y esa parte 

se convierte en zona de sacrificio”. E.3 

“y entonces una no se puede hacer la desentendida con el termino porque me 
afecta a mi directamente, a mi familia a mis amigos, a mi tierra cachai, después 

con el paso del tiempo el término de las zonas de sacrificio se ha hecho más 
conocido y utilizado, sobre todo con los resultados de estudios y algunos 

reportajes que se han realizado en Huasco y otros sectores como Ventanas, 
Coronel, y claro, Ventanas es la comuna que tiene más renombre a nivel nacional 
de ser una zona de sacrificio, personalmente he estado allá y lo que se ve es muy 
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perturbador, claro acá el tema es un poco diferente porque no se ve tanta 
industria como allá” E.7 

En primer término, se observa que en el discurso de las entrevistadas converge un 

conocimiento amplio entorno a las zonas de sacrificio. Las razones tienen que ver 

con el directo impacto ambiental, social y económico de las mujeres, al convivir en 

una zona de sacrificio ambiental. Asimismo, la visibilización que desde el año 2014 

ha tenido la emergencia de la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví, 

sumadas a las constantes intoxicaciones que sufrieron los niños y niñas de la 

Escuela la Greda, concluye en un sinnúmero de estudios y reportajes periodísticos 

respecto a las zonas de sacrificio y sus implicancias, visibilizando enormemente el 

conflicto a nivel nacional. En este sentido, estos hechos han tenido repercusiones 

en los imaginarios de las mujeres entrevistadas, ya que desde la visibilización del 

conflicto de Puchuncaví-Quintero, comprenden y reconocen el conflicto, desde sus 

realidades contextuales.  

“La primera vez que escuche  el concepto zonas de sacrificio fue 
aproximadamente en el año 2012 cuando se llevaba a cabo la lucha contra la 

central termoeléctrica punta alcalde que pretendía instalarse a 15km de Huasco, 
en ese entonces habían 4 unidades y una 5ta en construcción, fueron  años 
donde la lucha socioambiental del Valle del Huasco se hizo conocida a nivel 

nacional, en ese entonces también se luchaba en contra de Agrosuper en 
Freirina, y se pararon hartos activismos acá y en ese momento era imposible no 

mirar más detenidamente la realidad de la región en general” E.7. 

“justo estaba paralelo el tema de punta alcalde, cuando estaba el SOS Huasco, 
ellos empezaron a subir mucha información y ahí empecé a darme cuanta 

realmente de donde estaba viviendo, porque uno como ciudadana en general es 
realmente ignorante en cuanto a muchas cosas y hay cosas que simplemente no 

se cuestiona, porque yo confiaba mucho en la institucionalidad, muchísimo y yo 
decía, es que no puede ser que esté tan contaminado porque hay niños y a las 
autoridades les interesan los niños en mi inocencia y claro po efectivamente es 

uno darse cuenta que no es así, es durísimo. E.5. 

 

Estos tres fragmentos, describen la visibilización nacional del conflicto 

socioambiental en la comuna de Huasco, a partir de las movilizaciones que surgen 

en la región de Atacama, precisamente en la provincia de Huasco. En primera 

instancia, desde el año 2002 las movilizaciones contra la minera Pascualama en 

Alto del Carmen, tuvieron visibilidad nacional en cuanto ponían en riesgo dos 

glaciares que alimentan las vías fluviales del rio Huasco y así en peligro a todo el 
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ecosistema del valle de Huasco. Posteriormente, en el año 2009, hace ingreso al 

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el proyecto termoeléctrico Punta Alcalde, 

de 740 MW, de la empresa española Endesa, que se evaluó por más de tres años, 

y que se instalaría a 15 kilómetros de Huasco, en ese año, el proyecto no se 

ajustaba a la legislación ambiental, por lo cual no se pudo realizar, sin embargo un 

año después, lo aprueba el Comité de Ministros. Ante estos hechos, los vecinos 

interponen un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones, rechazándose 

nuevamente el proyecto en el año 2012. Cabe recordar que en el año 2012 y 

después de 10 años de una ardua lucha de la comunidad por demostrar el daño 

ambiental que estaban cometiendo las empresas Cap y Guacolda por más de 

sesenta años en el territorio, Huasco es denominada zona de latencia por material 

particulado. Seguidamente, las manifestaciones que estaban ocurriendo en Freirina 

ese mismo año, en contra de la empresa Agrosuper y su proyecto de instalar un 

matadero con 10 mil cerdos, que afectaría a la ciudadanía radicalmente. Estos 

proyectos trasnacionales y altamente destructivos, fueron abiertamente difundidos 

por los medios de comunicación, principalmente por la recepción del resto de la 

ciudadanía a nivel nacional, (cabe recordar que en el año 2011, el país estaba 

viviendo un proceso de movilizaciones estudiantiles, y posteriormente, a merced de 

la acumulación de descontento a nivel nacional, las demandas ciudadanas se 

propagan a las problemáticas socioambientales) y las resistencias y activismos que 

se enfrentaron enérgicamente a estas empresas trasnacionales y al Estado de 

Chile. Estos hitos marcan un periodo de resistencia socioambiental en el valle, que 

crea un escenario predilecto para la difusión de las graves situaciones ambientales 

que atravesaba la provincia de manera que las comunidades afectadas toman 

conciencia de la problemática ambiental histórica que atraviesa la comuna de 

Huasco y comienzan a organizarse contra el desarrollo extractivista. 

“Pero en base a eso tenemos esta concepto tan terrible de zonas de sacrifico que 
en nosotros ha sido bien tremendo también, o sea significa varias cosas en la 

comunidad, muchos vecinos y vecinas no deben tener claridad en lo que significa 
una zona de sacrificio o que se denomina así a Huasco, o lo deben haber 

escuchado pero no deben tener claridad acerca de eso”. E.3 

” Pero acá no se habla tanto del tema la gente es raro que sepan bien del tema, 
creo que se hacen los locos o simplemente no quieren saber, ni te cuento todo lo 

que he peliado, más en redes sociales, en Facebook y te dai cuenta de cómo la 
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gente defiende a las empresas por que dan trabajo y es lo único que puede hacer 
aquí la gente pa poder ganarse la plata para comer” E.8 

“Huasco es una ciudad super dividida porque un porcentaje no tan mayor trabaja 
para las empresas, pero hay mucha gente que nunca ha trabajado para las 

empresas y tiene la esperanza de un día trabajar para ellas, entonces le rinden 
una especie de pleitesía, y si uno habla en contra de las empresas, a mí me 

trataron de mal agradecida, que me vine de Huasco siendo que Huasco me mató 
el hambre, mamás, otras mujeres, que están cegadas por el tema de las 

empresas”. E.5 

De acuerdo a estos tres últimos discursos, el concepto de zonas de sacrificio tiene 

dos significados ambivalentes, por un lado ha conseguido nombrar la denigración 

socioambiental a comunidades que por años han estado extremadamente 

contaminadas y por otro lado, ha normalizado el “sacrificio” ambiental como 

inherente del desarrollo económico vigente. Según las consideraciones de las tres 

interlocutoras, la denominación de las zonas de sacrificio, está sujeta a la 

ignorancia de las vecinas y vecinos que defienden a las empresas, principalmente 

por el supuesto beneficio económico que entregan a la comuna. Esta situación ha 

abierto una gran brecha entre la comunidad que incluye enemistades y hostilidad 

hacia las y los ciudadanos movilizados contra la contaminación ambiental. En este 

sentido, se percibe una crítica al discurso de desarrollo económico promulgado por 

las políticas y decisiones estatales neoliberales, que privilegian el crecimiento 

económico ante el bienestar de los ciudadanos y que se replica en los imaginarios 

de la ciudadanía huasquina, justificada únicamente por el acceso al trabajo que 

ofrecen ambas empresas a los habitantes de la ciudad. 

  

“Encuentro súper injusto la verdad, encuentro que no deberían existir zonas de 
sacrificio, encuentro que no es ninguna gracia que un territorio fuera denominado 

zona de sacrificio, eso desde la guata, desde la primera reacción, creo que es 
tremendamente injusto, creo que no deben existir, me parece aberrante que 

territorios de sacrifiquen para el desarrollo de unos pocos con el argumento del 
desarrollo de un todo, una parte por un todo”. E.3. 

  “¿Por qué tenemos que sacrificarnos nosotros? O sea nos ven como animales, o 
sea nuestra comuna, hablo como nuestra porque todavía tengo mi casa allá 

¿tiene menos valor que otros lugares de Chile? ¿No calificamos dentro de 
humanos, de seres humanos?” E.5. 

 “Somos basurero de aquí de la región, somos basurero de la provincia, y somos 
el basurero de Chile, entonces esa es la denominación, nos sacrifican para darle 
a Chile, o ni siquiera a nosotros a los propios Chilenos, es pa llenar los bolsillos a 
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empresas trasnacionales nomás, si eso es en el fondo, ni siquiera es para 
sacrificarnos por Chile” E.1. 

“Lo que se vive en estas zonas no deja de ser un genocidio ambiental y humano, 
es la vida de nuestra comunidad la que se sacrifica para que estas empresas 
sigan funcionando y generen energía para las mineras, que no dejan ninguna 

cosa buena para acá la comuna, puro contaminan y se lavan las manos, igual que 
la alcaldía y el Estado, nos tienen abandonados a nuestra suerte”. E7. 

En un segundo acercamiento al discurso de las participantes, la denotación de 

sacrificio se asocia a la injusticia ambiental que tiene que soportar una parte de la 

población en pos al desarrollo económico del país. En este sentido, los 

cuestionamientos están direccionados a la concepción del sacrificio humano y 

natural como inadmisible para la mayoría de las mujeres entrevistadas, 

considerando la repartición desigual de las externalidades negativas de la 

economía vigente, como injustas e inhumanas, favoreciendo a grupos 

empresariales que concentran la riqueza en el país y denigrando las poblaciones 

vulnerables. Asimismo, el concepto de justicia ambiental se asocia a la concepción 

de la naturaleza como un bien común que pertenece a todos los habitantes del 

territorio, sin distinción y la conservación de esta es uno de los elementos 

imprescindibles para la vida humana. De igual manera la constitución de la 

República de Chile consagra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación y es el deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado 

y tutelar la preservación de la naturaleza. En este sentido, la denotación de justicia 

ambiental, en una zona de sacrificio ambiental es transgredida por el Estado, que 

por un lado se desentiende en materias de protección medioambiental y favorece 

ampliamente el ejercicio empresarial en los territorios. Asimismo, las entrevistadas 

hacen un cuestionamiento crítico en relación a la valoración de ciertos grupos 

humanos en detrimento de otros en ámbitos institucionales. ¿”No calificamos dentro 

de humanos, de seres humanos?”, ¿hay gente en Chile que tiene mayor valor que 

otros? ¿Hay gente en Chile que merece morir paulatinamente, y soportar 

vejaciones y sacrificarse por el desarrollo del país? 

“Por ejemplo el alcalde de la comuna de Huasco es para mí siniestro, satánico, 
porque a él solamente le interesan las compensaciones, no le importa vender los 

pulmones, no le importa, y con tal de que le financien el velero, las actividades 
deportivas le financien bla bla bla, el ¡ya!, dice si sabemos que contamina pero la 

empresa se compromete a financiarnos esto”. E.5. 
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“O lo otro que dice: nosotros vamos a monitorear, oye, el monitoreo lo hace la 
misma empresa para empezar en segundo lugar, la norma chilena es pero 
arcaica, por decirlo de forma elegante, obsoleta a nivel mundial, totalmente 

obsoleta, y la gente dice, pero cómo si la empresa cumple con todas las normas, 
un ingeniero le habló a mi esposo de la termoeléctrica Guacolda, y le dijo: 

Guacolda emite 11 gases contaminantes, la ley chilena fiscaliza 3 y en esos 3 que 
ya son demasiado permisivos, están dentro de la norma, pero por ejemplo la 

norma real es aquí y la norma chilena es acá, así de permisiva, es lo que pasó en 
Quintero. O sea la gente dice, pero si todos cumplen con la norma; per la norma 

es la mala. Estas cosas uno las va adquiriendo con los años, con experiencia, 
conversando con gente que se interesa de lo mismo y uno empieza a abrir la 

mente, a darse cuenta de que estamos mal”. E.8 

 

Es importante señalar que a lo largo del discurso se repite la crítica a las normas 

ambientales de Chile, por un lado, las normas internacionales de la calidad del aire 

no son correspondientes a las normas chilenas, y por otro lado, están obsoletas o 

descontextualizadas de la realidad socioambiental de la comuna, lo que facilita el 

libre ejercicio empresarial de la zona, sin restricciones ambientales. Asimismo, en 

más de dos ocasiones las entrevistadas se refirieron a las estaciones de monitoreo 

ambiental, ya que la mayoría es de propiedad de las empresas, lo que resulta 

inoportuno en un territorio en vías de recuperación tanto ambiental como social.  

Esta argumentación, aparece repetidamente en el discurso de las entrevistadas, 

quienes dirigen la responsabilidad a las empresas y su enriquecimiento a costa del 

detrimento de las condiciones de vida de la mayoría de los pobladores.  

Por otro lado, la amplia información que manejan las mujeres entrevistadas 

respecto a normas ambientales; la multiplicidad de neurotóxicos que arroja la 

producción empresarial; y los actores involucrados en el conflicto, exhibe años de 

lucha socioambiental e internalización de la problemática, a la vez demuestra la 

enorme capacidad crítica y organizativa de las mujeres entrevistadas. 

 “En sí, sabemos que la contaminación y las zonas de sacrificio tienen la 
explotación y la depredación del territorio, pero así para mí, lo más fuerte ha sido 

ver el tema de cómo se desarrollan las enfermedades en la gente, en las familias, 
y como esta tiene que abordarla, ya sea con bingos, con dolores, con pobreza, 

con todas esas consecuencias que trae, es horrible creo que nadie merece vivir 
en una ciudad en donde estas condenada a morir por la contaminación, para 

beneficiar a los empresarios”.E.6. 

 “pero claro había cachado que estos lugares eran nombrado como zona de 
sacrificio, pero tampoco pese que Huasco también, igual es brigido, es fuerte,  
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aunque claro aquí hay harta enfermedad, hay mucha gente que jubilan, que 
tienen problemas respiratorios, y muchas otras enfermedades” E.4.  

“pero si te acercai un poquito más para allá para la guacolda te enterai altiro de lo 
que pasa acá en Huasco, y en verdad también es cosa de ver las calles, los 
techos, los árboles, llenos de polvo de hierro y eso todo nos llega a nuestro 

pulmones, y el resultado es pura enfermedad y muertes prematuras de acá de los 
huasquinos” E.7.   

A través de estos últimos fragmentos, las mujeres comprenden como intrínseco la 

agravada condición de salud de los habitantes de las zonas de sacrificio, contando 

los altos índices de cáncer, muertes prematuras, problemas cognitivos, asma 

crónica, entre muchos otros. En este sentido y bajo las reflexiones teóricas de la 

presente investigación,  las mujeres están más cercanas a los cuidados de la salud 

y el bienestar de los otros, por lo cual, están íntegramente comprometidas con los 

cuidados y el bienestar de los otros, por lo cual, comprenden como fundamental la 

salud de los habitantes de Huasco.  

bueno siempre estaba, no siempre en verdad era como del año 2005, que 
empecé así una lucha, así fuerte, con respecto justamente al tema salud, en 

niños, que fue a raíz de mmm de mm, de ver tanta enfermedad que había aquí en 
Huasco, y principalmente por un estudio que se hizo el 2005, un estudio que se 

hizo de niquel, en los niños, en los escolares de aquí de Huasco, y donde una de 
mis hijas fue toma de muestra, y ahí ya empezó como a visibilizarse, y a saberse, 

el problema grave que había con respecto a los metales pesados”. E.1 

Continuando con lo dicho anteriormente, la entrevistada E.1, narra el comienzo de 

su implicación en el conflicto socioambiental en Huasco, en el año 2005, que 

proviene en primer término, de la preocupación de la salud de su hija que estaba 

recientemente exhibiendo las enfermedades que acarrea la exposición prolongada 

a contaminantes, por lo cual, en compañía de otras madres, levantan los primeros 

estudios que revelarían y visibilizarían las perniciosas consecuencias de los 

procesos productivos de las empresas. Este suceso, es uno de los primeros que 

direccionaría a las mujeres, a organizarse y levantar la voz, desde la rabia, la pena 

y el abandono, por la protección y el bienestar de los suyos. Asimismo, a lo largo 

que transcurre el discurso de la mayoría de las entrevistadas, se entrelaza con 

sentimientos de rabia e impotencia, que demuestran el grado de agravios que 

tienen que soportar personalmente las mujeres, en vista a la grave situación de 

degradación ambiental que experimentan cada día. 
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 “Zona de sacrificio para mi mmh, ay que doloroso, es como dar por hecho que un 
lugar no tiene vuelta nomas po, cachai, un lugar ya lo destinaron al sacrificio, o 
sea imagínate el término, es muy violento, entonces es como decir ya estos ya 

están perdidos así que démosle nomas”. E.2.   

 “Yo ahora puedo hablarte de esto sin llorar, yo me pasé años llorando, para mí 
fue muy fuerte darme cuenta de que estamos abandonados a la deriva” E.5. 
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4.2 Apreciación de los conceptos de pobreza ambiental, dentro de los 

discursos de las mujeres organizadas de la Comuna de Huasco.   

 

Acorde al segundo objetivo específico planteado en la presente investigación, que 

estuvo direccionado al abordaje de la pobreza ambiental en relación a la pobreza 

social que posee la comuna de Huasco, como uno de los conceptos claves de la 

ecología política y del desarrollo de territorios sacrificables. Asimismo, las ecologías 

políticas dilucidan el carácter económico/distributivo de los conflictos 

socioambientales, por lo cual, las desigualdades económicas y de clase, por un 

lado son las causas determinantes de la afectación de la contaminación ambiental 

a la población sumida en la pobreza, y por otro, refuerza la vulnerabilidad de dicha 

población, agravando y denostando la calidad de vida e impidiéndoles salir de la 

misma. De igual modo, la desigualdad también se expresa en el medioambiente, y 

estas afectan con mayor severidad la calidad de vida de la población más 

vulnerable.  

Las preguntas de este apartado, estuvieron enfocadas a describir las nociones de 

pobreza y degradación ambiental que surge de los discursos de las mujeres 

organizadas en el conflicto socioambiental en Huasco. En esta dirección se les 

hicieron dos preguntas generales, que procuraron que las entrevistadas se 

explayaran con total libertad respecto a las consideraciones recién expuestas. 

¿Crees que la pobreza tiene relación con la contaminación ambiental en Huasco? 

¿En qué situaciones crees que esto se manifiesta? 

 “Por supuesto, eso es cosa de ver, la gente dice que CAP trae progreso y 
desarrollo, vayan a ver Huasco, el nivel de la cesantía, la mayoría de quienes 
trabajan en la empresa no son de Huasco, vienen de Santiago, de afuera, de 

todos lados, hasta aquí del valle, vienen de arriba y van a trabajar en la empresa, 
entonces cuando dicen, no es que dan trabajo, sí, pero no a toda la comuna 

tampoco”. E.5   

 “cuál es nuestra realidad, tenemos un parque industrial que tiene una afectación 
mayor en nuestro territorio, afecta a la pesca, a la agricultura, afecta a los polos 

de desarrollo de trabajo de lo que hablábamos recién, ee, en el fondo te va 
entrampando de alguna manera, te va empobreciendo porque también traspasa el 
costo, ello de alguna forma también interviene en los territorios, y ellos intervienen 

a Huasco sin invertir, sin realmente preocuparse de cuál es el impacto que va a 
tener en el territorio” E.3 



87 
 

 “no tenemos vivienda, no tenemos hospital, tenemos un hospital que es de 
atención primaria, y así con suerte, no tenemos centros deportivos, no tenemos 

universidades, no tenemos centros técnicos, no tenemos museo, no tenemos 
casas de cultura, no tenemos nada, y nosotros abastecemos a todo el mundo de 

fierro y energía, nosotros somos un botón de muestra, nosotros somos aquí, 
bueno a parte de la región, más del 90% de las exportaciones son mineras, y la 
región, son años que no baja la pobreza multidimensional, todavía no podemos 

salir de la pobreza, y de la cesantía, y Huasco, como comuna, nosotros 
sobrepasamos los índices de pobreza multidimensional” E.1 

Las respuestas que emergen desde los discursos de las mujeres participantes, 

demuestra que la pobreza ambiental está totalmente relacionada a la pobreza 

social, y ésta germina desde el habla de las interlocutoras, en primera instancia, 

desde el vínculo con la realidad estructural que sufre la Comuna, que se expresa 

entre otras razones, con la falta de un hospital de atención primaria, las altas cifras 

de pobreza multidimensional y cesantía, siendo Huasco un foco de desarrollo 

regional y nacional, de generación de energía y refinación de hierro, que recibe 

miles de millones de ingresos al año, y que no se condice con el nivel de pobreza 

que posee la comuna.  

También se erigen otras críticas al supuesto desarrollo económico que traerían las 

grandes empresas emplazadas en Huasco, por un lado:  

La persistente degradación ambiental y territorial, que las empresas CAP y 

Guacolda han ocasionado a la comunidad Huasquina, durante más de 70 años en 

el territorio, en los que no se ha disminuido, e inclusive se ha aumentado tanto la 

producción, como las emisiones toxicas que trae aparejada la misma, a 

desenlazado en la destrucción masiva de los ecosistemas y con ello, la eliminación 

paulatina de las economías locales, principalmente la pesca y la agricultura, a 

consecuencia de los relaves arrojados al mar y el polvo de hierro que cae en las 

plantaciones principalmente de olivos. Asimismo, la eliminación de las dinámicas 

económicas que antaño solía poseer la zona; la agricultura; la producción de olivos; 

la pesca y la marisquería, han destinado a los pobladores de la comuna a la 

marginación y dependencia económica al mercado laboral que ofrecen las 

empresas y los servicios. De igual forma, conlleva al empeoramiento de las 

oportunidades laborales de los habitantes y amplía los niveles de pobreza comunal 

a la que están expuestas, sobre todo a las mujeres. 
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“sipo, como te digo, aquí se están condenando a trabajar subcontratristas es que 
todos vivan en torno a la empresa cachai, al final todo está en torno a esto, 

porque como te digo, la agricultura esta en este sector así pero malo, había una 
producción gigante de aceituna donde podían financiarse todo un año en su 

agricultura y ya no existe, entonces también la pesca po, antes sacaban 
cantidades de moluscos, de cosas, aquí era maravilloso y tampoco po, entonces 

lo que han hecho con el daño ambiental que se ha producido durante todos estos 
años es devastadora”. E.2. 

 “y es en lo que se les propone, vemos que ya no existen pescadores por ejemplo 
acá, casi no se pesca porque todo está afectado por lo tanto de que trabajan, 

como pescadores les prestan servicios a estas mismas empresas, o son 
subsidiados, reciben bonos, y que es una forma más de amarrar, eso como desde 

el ámbito económico,”. E.3. 

Por otro lado, CAP y Guacolda, son las dos empresas más grandes de la comuna, 

y supuestamente, concentran la mayor parte de la fuerza laboral, sin embargo, los 

datos entregados por el PLADECO 2020, demuestra que las personas que declaran 

trabajar, lo hacen mayoritariamente en el sector de servicios, ya sea por cuenta 

propia, o en empresas que ofrezcan servicios. Y en segundo lugar, quienes 

declaran trabajar, lo hacen en el sector extractivo. En este sentido, es claramente 

la falacia del desarrollo económico que está detrás de los argumentos de las 

empresas, ya que, por lo visto, no proveen totalmente de trabajo a los ciudadanos 

Huasquinos, y al contrario han provocado la denostación del desarrollo cultural y 

económico de la comuna.  

“La pobreza cultural  es otro tipo  pobreza que se vive, nos han educado para 
creer que sin estas empresas Huasco no sería nada, siendo que años atrás se 

vivía de la agricultura y de la pesca las cuales fueron devastadas por la 
contaminación”. E.7. 

Por otro lado, desde el discurso que emerge de las mujeres organizadas, la pobreza 

cultural es otro rasgo que caracteriza Huasco, que tiene que ver principalmente con 

las nulas oportunidades educacionales con las que cuenta la comuna, resumidos 

en los liceos técnicos e industriales destinados a reproducir la fuerza laboral de las 

empresas. Además la mayoría de las estrategias educacionales y culturales, se 

enfocan en la producción industrial y minera de la Comuna, persistiendo el 

imaginario minero, que posee la región de Atacama.  

Continuando con el relato de las entrevistadas que emergió en el primer apartado 

del análisis, la acepción de que la pobreza es percibida a partir la degradación de 

la salud de las personas por el hecho de convivir en una zona de alta concentración 
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de contaminación, por lo cual, las entrevistadas acoplan la pobreza social, con la 

grave problemática de salud que presentan los habitantes del territorio. La 

preocupante situación que viven los niños y jóvenes en el aumento de problemas 

de aprendizaje, el desarrollo de depresiones severas, y el aumento progresivo de 

enfermedades respiratorias, cáncer a los pulmones, a la sangre, entre otras, 

confluye en que la gente de Huasco, no tenga las mismas condiciones materiales 

que la gente que si vive en entornos sin contaminación, por lo cual, les impide 

desenvolver las actividades normales, o desarrollar al máximo las capacidades 

físicas e intelectuales, y por lo tanto, son destinados a la pobreza eterna.  

Por otro lado, Chile, tiene uno de los sistemas de salud más precarios a nivel 

continental, por lo cual, Huasco no es la excepción, sin embargo es inconcebible, 

que no se haga tratamiento de las enfermedades provocadas por la contaminación 

ambiental dentro de la misma comuna.  

 “niños que no podrán desarrollar sus capacidades intelectuales al máximo, chicos 
que van a ver afectados sus sistema nervioso central, que van a desarrollar una 

depresión interior de la que no van a poder ser tratadas menos en un país en que 
la salud es pésima, la educación es mala, donde no se da a vasto, por lo tanto 
chicos, chicas y jóvenes que no van a poder desarrollarse de forma plena, los 
estas condenando a la pobreza eterna, siempre, te fijai y desde la vida del ser 

humano, desde esa persona también, todas sus generaciones, entonces es no 
acabar nunca es un circulo y que cada vez está más blindado por todos lados, 

entonces sí o si tiene que ver con la pobreza, eso” E.3 

 “hay hartos trabajadores, es que aquí entre Huasco, Vallenar y Freirina son zona 
de mineros, la mayoría trabaja en minas, así que si hay gente que tenga falta de 
recursos, pero no es tanta., aunque claro, que la gente este enferma y porque a 

donde estuvieron tanto expuestos, pero ellos no asumen que eso que les pasa es 
por haber estado ahí trabajando, pero la mayoría de la gente ha muerto por 

cáncer, también, mi tío tuvo un cáncer a la cabeza, entonces la gente se muere 
por las enfermedades que y te hace estar más pobre de alguna manera y otra”. 

E.4 

Por último, las entrevistadas comprenden cabalmente los extractivismos y el 

desarrollo económico capitalista, como los principales culpables de la existencia de 

la denostación ambiental y humana que se desarrolla en las zonas de sacrificio, y 

por lo mismo, a lo largo de sus discursos mantienen una crítica holística, al sistema 

económico y social, que crea las configuraciones territoriales y culturales, para 

invisibilizar, normalizar y continuar con la devastación de los territorios, por parte 

de grandes conglomerados privados que dominan la economía nacional. De igual 
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forma, a la hora de tomar decisiones tanto territoriales como políticas, los grupos 

sociales que tienen mayor poder, son los que poseen más riqueza, siguiendo las 

reglas del juego que todos conocen, dentro de una seudo democracia que se 

construye bajo una lógica de acumulación monetaria y ganancia mercantil, donde 

el gran capital ejerce poder extrainstitucional en las decisiones políticas. Asimismo, 

el país reúne las condiciones estructurales que reproducen lo anterior; la 

concentración del poder económico,  que concede a pocas familias, grandes 

incentivos para manejar los procesos político, y la total ausencia de barreras legales 

que permitan frenar este proceso. En este sentido, se hace necesario, el análisis 

de la pobreza socioambiental, en un país, en que el 5% más rico, se lleva más de 

la mitad de los ingresos del país, y el 1% se lleva un tercio del total y además se 

encuentra dentro de los campeones de la desigualdad a nivel mundial, superando 

a Sudáfrica y a Estados Unidos. 

“sabemos que el extractivismo, trae pobreza, encarece, entonces se encarece la 
mano de obra, se encarecen los combustibles, se encarece todo para sacar en 

gran escala, y cando se lo llevan, quien se enriquece, la trasnacional po, y a 
nosotros que nos queda, nos queda, toda la contaminación, y nos queda lo caro, 

que como se usó todo caro, a nosotros nos queda, todo nos sube, quedamos con 
el descarte, lo malo, lo mismo pasa con la agricultura, y caro, entonces en el 

fondo, el extractivismo, jamás va a superar la pobreza, porque es a gran escala”. 
E.1. 
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4.1 Vivencias de mujeres organizadas en la zona de sacrificio de Huasco, en 

base a diferenciaciones de género y roles de la mujer. 

 

De acuerdo al último objetivo específico esbozado en el segundo capítulo de la 

presente tesis, direccionado a constatar las vivencias de las mujeres organizadas 

en la zona de sacrificio de Huasco, a partir diferenciaciones de género y roles de 

las mujeres dentro de la conflictividad socioambiental pertinente, comprendiendo 

las diferencias sexuales, como elementos claves de la ecología política feminista. 

Primero se considera que: el entorno socioeconómico estudiado, presenta 

actividades principalmente extractivas, protagonizadas por las grandes empresas 

que llevan más de setenta años en el territorio, y asimismo tienen el papel 

protagónico en materia laboral de la Comuna, precisando mayoritariamente mano 

de obra masculina. Segundo, el rol de la mujer, dentro del sistema patriarcal 

capitalista, históricamente ha estado dirigido a las labores domésticas, por tanto, 

dentro de la actividades extractivistas, estos roles se complejizan en contextos en  

que la masculinidad se duplica. Tercero, considerando que, los roles del cuidado 

han pertenecido históricamente a las mujeres, por lo cual, en ambientes 

degradados, estas son más cercanas a las resistencias territoriales y luchas 

medioambientales. Por estos motivos, las entrevistas estuvieron dirigidas a mujeres 

organizadas y activas dentro del conflicto en cuestión, para alcanzar mayor 

profundidad y claridad dentro de sus testimonios. 

Estas afirmaciones serán extendidas en las páginas siguientes, a partir del discurso 

hablado de las mujeres entrevistadas, y para esto, se efectuó una pregunta general 

respecto a la experiencia que significa ser mujer en una zona de sacrificio 

ambiental, y otra pregunta específica que estaba dirigida a la violencia patriarcal, 

dentro de sus experiencias como mujeres espectadoras y creadoras de realidad 

social. Los siguientes fragmentos fueron extraídos de cada entrevista realizada, en 

consideración a las preguntas dirigidas para realizar este apartado. 

“Nosotras cuando nos organizamos como mujeres, como mamas, para ver que 
estaba pasando con nuestros hijos, nosotros sabemos que mis hijos están 

contaminados, que nosotras estamos contaminadas, entonces la mujer está atada 
como mujer, con sus hijos, la mujer es la que paga todo el pato, ¿me entendí? 

Tiene que cuidar a los hijos enfermos, tiene que cuidar al marido enfermo, a sus 
familiares enfermos”.E1. 



92 
 

“Las mujeres que siempre han tenido que preocuparse por la salud de todos en la 
familia, se ven en la casi obligación de protestar y buscar las alternativas para que 

se bajen las emisiones, y hacer algo, es el caso de muchas mujeres acá en 
Huasco, y son súper valientes y aperradas y yo creo que tiene mucho más que 

ver con el hecho de ser mujer más que nada”.E.6  

Desde dilucidación del ser mujer, el rol del ser madre es uno de los discursos más 

reiterados en la enunciación de las mujeres. Lo que se condice con la estructuración 

patriarcal histórica, que se replica en la sociedad actual, y desencadena 

predisposiciones simbólicas y emocionales reposadas en la labor del ser madre, 

que se manifiesta en los discursos de las entrevistadas de manera consentida y 

lúcida. En este sentido, las mujeres se presentan enérgicamente inscritas y 

comprometidas con el rol de cuidadoras, por lo cual, preocupadas de velar por la 

salud y el bienestar de su hijos, hijas y esposos, constantemente transgredida por 

la contaminación ambiental, comienzan a cuestionar la realidad social que las 

subyace.  

“Por ejemplo en nuestro caso, son madres que se vieron afectadas por que sus 
hijos hace unos años se les hace un examen de níquel en la orina y aparecen con 

niveles muy altos y obvio, obvio que vas a defender a tus crías y aunque tengas 
que morir defendiéndolas”. E.3 

A partir de esta labor, las mujeres han estado protagonizando las luchas de 

resistencias y justicia ambiental, tanto en Latinoamérica como en Chile y la comuna 

de Huasco, muchas veces organizándose y creando redes con otras mujeres que 

sufren las mismas vulneraciones y negligencia tanto estatal como empresarial. Es 

así como comienzan a inmiscuirse en la problemática socioambiental, a informarse 

en cuanto a normas, legislaciones estatales, y emanaciones toxicas que arrojan las 

empresas, en relación a los efectos negativos que han producido y siguen 

produciendo en la población.  

A medida en que el trabajo de los cuidados de las mujeres ha sido un aspecto 

fundamental en el desarrollo capitalista, pero invisibilizado y desvalorizado, por la 

cultura patriarcal, en tanto que la producción y monopolio del dinero, han estado 

dirigidos por y para hombres, las mujeres han sido víctimas de empobrecimiento y 

refuerzo de la carga laboral. En la Comuna de Huasco esta situación se ve 

agravada, producto de la estructuración productivista de las empresas en los que 

se prima la mano de obra masculina, que trae aparejado la masculinización de los 
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espacios sociales.  En este sentido, las mujeres están confinadas a la precarización 

laboral, y marginalización femenina en la Comuna, que se condice con las 

condiciones de violencia y desigualdad de condiciones, que viven las mujeres 

históricamente alrededor del mundo. 

 “ahora cual es el rol de las mujeres en zonas como esta, la verdad esta es una 
zona minera, de extractivistas una zona que es dominada por hombres, una zona 

donde los hombres hablan y las mujeres acatan, eee y donde crían a los hijos 
solamente.”E.2 

 “y lo otro que la mujer tampoco tiene acceso al trabajo, porque estas empresas, 
la mega minería, no da, la energía menos, las termoeléctricas menos dan mano 
de obra y menos para mujeres,  porque a aparte de ser trabajos machistas, son 

trabajos para hombres po, a lo más le dan pega a una mujer es para que vayan a 
hacer el aseo, a que cocine por ejemplo en un casino, y por eso aca hay tantos 

índices de pobreza femenina, cuando veas el pladeco te vas a dar cuenta de que 
la mayoría, el 60% de las mujeres no pueden trabajar, o no tienen acceso al 

trabajo, me entiendes?” E.1 

Por otro lado, para las mujeres, el cuidado, se ve dificultado en un contexto de 

abandono Estatal, y degradación ambiental extrema, por lo cual, las mujeres 

cuidadoras y madres, se ven expuestas doblemente al agravio social y ambiental 

de las zonas de sacrificio. Asimismo, la profundización de la división sexual del 

trabajo, expresados en que cada vez más, los roles del cuidado, lo están ejerciendo 

las mujeres, que a la vez son más vulnerables, y dependientes de los recursos 

monetarios de otros. De igual manera, la escasa o nula posibilidad laboral para 

mujeres, en una región históricamente minera y patriarcalizada, contribuye a 

reproducir la marginalización femenina en los espacios productivos extractivistas.  

 “bueno nosotras como mujeres en general nos hacemos cargo de la crianza de 
nuestros niños, y en eso en puntual nos hemos visto deteriorada”. E.7 

“y nosotras nos hacemos cargo de la crianza de nuestros niños con esa dificultad 
donde no los podemos insertar dentro del ambiente escolar así libremente porque 

necesitan una contención especial si el niño con necesidades educativas 
especiales, eso hace carga también”. E.2 

Continuando con la descripción del relato que emerge del discurso de las mujeres, 

la masculinización de la población huasquina, sumadas al daño del medio ambiente 

como consecuencia de 70 años de degradación persistente, han eliminado casi 

completamente las economías locales de antaño, que eran realizadas 

mayoritariamente por las mujeres, como lo son el caso de la agricultura o la 

recolección de marisco. Estas actividades no tenían una división sexual del trabajo 
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tan marcadas como las generadas por el extractivismo minero de las últimas 

décadas, que excluyen abiertamente a las mujeres del mercado laboral.  

 “con la pesca antes aquí habían hasta fábricas de conserva, de productos del 
mar, donde trabajaban las mujeres, me entendí, en los 80 tiene que haber sido, 

en los 80, 90, entonces las mujeres trabajaban en eso, ahora ya ni siquiera se 
puede ir a mariscar porque no hay, todo lo que hay lo traen de Coquimbo, lo 

mismo con la agricultura, con suerte, antes había agricultura, me imagino los años 
pasados, el valle del Huasco abastecía el norte  de frutas y verduras, ahora la 
agricultura ya no hay, se están vendiendo las parcelas como de agrado, no se 

está plantando, una por el saqueo del agua, y lo otro por la contaminación” E.1. 

Siguiendo la misma línea, la contaminación ambiental que emanan las empresas 

causa mayores daños a los cuerpos más vulnerables. En este sentido, los discursos 

se encaminan a la consideración que las mujeres están más afectadas por la 

contaminación, afectando directamente en la salud reproductiva de las mujeres; 

cánceres uterinos; abortos espontáneos; problemas hormonales; entre otros, y el 

traspaso de neurotóxicos, a través de la placenta en el caso de las mujeres 

embarazadas, como es el caso del mercurio, que produce daños neurológicos y 

perdidas de coeficiente intelectual al feto. Esto último, visibilizado por el estudio 

contaminación de mercurio en mujeres en edad reproductiva en el año 2017, 

realizado por IPEM (Red Internacional de eliminación de contaminantes orgánicos 

persistentes), en la Comuna de Huasco, que confirma que más de la mitad de las 

mujeres participantes, contenían concentraciones de mercurio, mayores a lo 

recomendado por la comunidad científica internacional. Este hecho, ha afectado 

enormemente a la tranquilidad psicológica de las mujeres, que en consecuencia, 

se están cuestionado la consideración de ser madres y traer al mundo niños que 

vienen con deficiencias de todo tipo, por el efecto de las graves injusticias sociales 

de la zona de sacrificio de Huasco.  

 “primero de mis hijas y después mi salud, yo lo primero que dije, yo no tengo más 
hijos, yo quería tener más hijos, quería tener un niño, tengo 3 niñas, y dije no, no 

puedo, no puedo porque el mercurio es acumulable, se lo voy a pasar yo a mi hijo 
y mi hijo a su hijo, y ¿Cuándo va a desaparecer?”E.3 

  “conozco a varias que han decidido no ser madres, o están asustadas de serlo 
porque todas sabemos que estamos contaminadas, y por ejemplo tengo algunas 

amigas que han tenido pérdidas y todo es por la contaminación que recibimos 
directo en nuestros cuerpos, y claro yo creo que los hombres igual se contaminan, 

pero para nosotras tiene mucho que ver con el hecho de ser madres y nuestra 
salud reproductiva, somos más sensibles a los contaminantes y además, 
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podemos traspasar los contaminantes a nuestros hijos, y todo eso te pone, te 
limita y te niega totalmente la oportunidad de ser madre, o si quieres ser madre, 

tienes que abordar una enfermedad, bueno todo eso en verdad”. E.6. 

“El hecho de nosotras también estar contaminadas, ser propensa a cualquier 
cosa, desde que de repente te preñai y no sabi si realmente va a estar preparado 
tu cuerpo para poder parir a ese niño en las mejores condiciones igual es un peso 

psicológico que te va dando vueltas a cada rato en tu cabeza entonces es 
complejo”. E.2. 

A lo largo del relato de las mujeres entrevistadas, se deja entrever que por el hecho 

de ser mujeres y cuidadoras de los otros cuerpos, se han relacionado directamente 

al conflicto socioambiental en la comuna. Asimismo, presenciando las 

enfermedades de sus hijos, de sus maridos y de sus  propios cuerpos, se han 

volcado a lo activismos territoriales y luchas por justicia ambiental. En este sentido, 

estos discursos comprenden que la disputa por una vida digna es una pelea que ha 

durado para ellas toda su vida y están dispuestas a continuarla por el llamado de 

justicia y defensa de sus hijos:  

 “Mira yo creo que o sea a ver, yo creo que las mujeres son power en general, 
creo que el hecho de que seamos dadores de vida nos conecta con seas madre o 

no no me refiero solo a la mujer que es madre sino que al hecho de ser un ser 
que en potencia es capaz de dar vida, como una semilla, creo que esto es súper 

potente  y tiene relación a lo que con lo que he visto  porque he visto a mujeres a 
lo largo de todo este hermoso valle dar la cara y lo veo en todas las comunidades 
en realidad, las mujeres son las que salen a marchar, las mujeres son las que les 

gritan a los políticos corrupto, oye déjate de contaminar oye con mi tierra no te 
metai”. E. 3 

Por último, y debido a la importancia de una de las expresiones más problemáticas 

que enfrentan las desigualdades entre hombres y mujeres, que representa la 

violencia machista, se abrió un espacio para explayar el discurso de las mujeres 

entrevistadas, para describir y analizar las experiencias de estas con la violencia 

patriarcal de Huasco.  

 “Si, creo que ser mujer en una zona de sacrificio es peor aún que ser hombre, 
creo que todas alguna vez hemos sido acosadas por los trabajadores que llegan a 

las faenas, ya sea de forma verbal, miradas lascivas, entre otras Claro.”  E.7 

“El machismo por doquier yo siento, algo que está muy arraigado en las familias, 
por ejemplo mis papás, su relación es machista, osea mi papá nunca ha golpeado 
o violentado de esa manera a mi mamá, pero la relación machista en sí, violenta a 

la mujer po, yo creo que pasa en la mayoría de las familias de Huasco, y no sé 
po, yo creo que el hijo se crio ahí y va repitiendo el mismo patrón”. E.8 
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“pero yo lo viví más para la última termoeléctrica, eran más de 3500 trabajadores 
acá, entre croatas y turcos, ya, que eran prácticamente esclavos, los trajeron de 
afuera, ee, las niñas no podían salir a la calle, las mujeres, las niñas, no podían 

andar en la calle, porque las molestaban, las acosaban, las violaban, las 
insultaban, me entendí, y para que te digo los centros nocturnos, las prostitutas, 

entonces el trabajo de hombre, trae toda esa contaminación social, viene 
arraigado con eso” E.1  

 

De este último apartado, las descripciones de las participes de la presente 

investigación, asocian a la violencia machista que se vive en Huasco, directamente 

por la influencia masculina que traen las empresas extractivas que se emplazan en 

la zona y que conllevan situaciones que agravan las condiciones de las mujeres 

Huasquinas. La población flotante para la construcción de las termoeléctricas e 

infraestructura de las empresas, aumenta considerablemente la violencia machista 

en Huasco, que se manifiesta en la violencia callejera; el aumento de la prostitución, 

la prostitución infantil, la violencia intrafamiliar y callejera, entre muchas otras, son 

expresiones claves que describen la realidad contextual a la que se enfrentan las 

mujeres.  

De igual manera, a raíz de las condiciones materiales patriarcales que se 

desenvuelven en Huasco, según el relato de las mujeres entrevistadas, las mujeres 

huasquinas, han debido emprender cada vez más el rol de madres solteras por el 

abandono cada vez más frecuente del padre de familia. Por otro lado, la 

municipalidad como corporación gubernamental, que debe hacerse cargo y proveer 

de cuidados infantiles a sus mismas mujeres trabajadoras, según el relato de la 

Entrevistada N4. Esta tiene una labor precaria, y es correlativo a la desprotección 

estatal, característica del sistema neoliberal vigente. Asimismo, y de forma 

preocupante, la cantidad recurrente en que las entrevistadas hacen hincapié en el 

gran porcentaje de madres adolescentes que posee la comuna de Huasco, 

relacionado directamente a la falta de preocupación y educación sobre las 

problemáticas sexuales y reproductivas, para enfrentar y disminuir la violencia a la 

que son proclives.  

 “sí, hay hartas madres solteras, y hay muchas mamas que han tenido hijos de 
hombres de afuera, y claro acá es mucho más patriarcal el contexto, a parte 

crecer así, con la influencia minera, yo conozco varios casos, pero prefieren vivir 
eso que quedarse solas, y lo malo es que la mayoría fueron mamas muy 
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adolecentes, entonces tampoco piensan en sus hijos, aquí hay harta la taza de 
VIH por ejemplo, y Huasco y Vallenar tienen la tasa más alta de niñas 

adolecentes”. E.4 

Por último, cabe agregar, que del habla de las entrevistadas, posee una gran fluidez 

y elocuencia en lo que respecta a las dominaciones capitalistas, extractivistas y 

patriarcales que se desarrollan en este contexto, que ilustra la influencia que han 

tenido los feminismos en los activismos territoriales protagonizados por mujeres, y 

la problematización en base a desigualdades sexuales que producen violencia 

desmedida hacia las mujeres y a la naturaleza, y si bien es cierto, que las 

principales demandas en las que se centran, responden tanto a la degradación 

tanto natural como humana de las zonas de sacrificio en la que habitan, igualmente, 

comprenden la realidad contextual en base a la estructuración patriarcal capitalista. 

“yo creo que siempre las mujeres, estamos mucho más vulneradas, porque ya el 
sistema, el extractivismo y el capitalismo ya es patriarcal, pero viviendo en una 

zona de sacrificio, igual es mucho más por que las mujeres son las que tienen que 
hacerse cargo de la familia somos las que tenemos que caminar por la calle en 

una población de 8000 habitantes y que mucha gente de afuera sea desconocida, 
y que estén sentados ahí, de toda esa área” E.6 
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Conclusiones. 
 

Frente al escenario ecológico expuesto, y la evidencia científica acumulada las 

ultimas 3 décadas, se demuestra de forma fehaciente que existe un agotamiento 

de los bienes de la naturaleza, directamente provocado por el modelo productivista 

actual, que pone en riesgo a la persistencia de los ecosistemas y comunidades de 

Abya Yala. Frente a este contexto, desde un enfoque interdisciplinario, las 

ecologías políticas latinoamericanas y las ecologías políticas feministas, intentan 

abordar las relaciones entre sociedad y naturaleza, a partir de una crítica al 

pensamiento eurocéntrico y colonial. De igual manera, las ecologías políticas 

feministas, brindan un piso epistémico crítico en base a las desiguales sexuales y 

de clase, que permite situar las problemáticas socioambientales de acuerdo a las 

posiciones geopolíticas en que se superponen. 

Desde este punto de vista, los territorios denominados zonas de sacrificio en Chile, 

han sido desenlace de inescrupulosas decisiones políticas e institucionales 

economicistas, que privilegian la ganancia monetaria por sobre la vida humana. 

Estos implican configuraciones culturales, geográficas, económicas y éticas 

profundamente cuestionables, y son muestra ineludible de la injusticia ambiental y 

territorial que se vive tanto en Chile como en el continente Latinoamericano. 

Asimismo, la lógica capitalista es discordante de cualquier tipo de ética y moral que 

beneficie y preserve el bienestar de la mayoría de los habitantes y de la naturaleza, 

ya que responden a dos racionalidades completamente opuestas. No obstante, esta 

lógica, procede de un racionamiento capitalista colonial, correspondiente al proceso 

de descubrimiento de América, que extermina por medio de guerras, matanzas, 

enfermedades y esclavitud, a la mayor parte de la población pre-hispánica en el 

territorio de Abya Yala, y despoja a sus descendientes de la riqueza natural del 

continente. Igualmente, los países céntricos, han justificado su superioridad y 

dominación, primero mediante las categorías de la raza desde la época de la 

colonia, posteriormente por medio de las constituciones del pensamiento 

economicista moderno, y actualmente, desde el neoliberalismo globalizado. En tal 

sentido, la ideología neoliberal en el continente, es una parte primordial de la 

reestructuración capitalista neocolonial, y sitúa a los neoextractivismos, como 

elementos centrales de los movimientos económicos de los Estados 
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latinoamericanos, que responden, únicamente a la profundización de la dinámica 

de desposesión de los territorios. Según la expresión de David Harvey, en Svampa 

& Viale, (2014). “Esto es, un modelo de despojo y concentración de tierras, recursos 

y territorios que tiene a las grandes corporaciones (en una alianza multiescalar con 

los diferentes gobiernos) como actores principales”. Al mismo tiempo, la 

estructuración neoliberal, por medio de tratados de libre comercio y consensos 

internacionales, han desencadenado la total ausencia de las barreras legales que 

permite frenar los procesos de apropiación de territorios por parte de las 

multinacionales, que por lo demás, han acumulado gran poder en las decisiones 

políticas y territoriales de los países subdesarrollados.   

Al mismo tiempo, y en continuidad con las configuraciones sociales que provienen 

de los neoextractivismos en el territorio, conjugadas a estructuraciones patriarcales, 

que destinan a las mujeres a una doble exposición de la violencia, tanto económica, 

social y sexual. A este respecto, el estado social posmoderno, profundiza las 

diferenciaciones de género, reinscribiendo dese la lógica individualista, la división 

masculino-femenino. En este sentido, las mujeres de Latinoamérica, y en especial, 

las habitantes de los espacios de gran conflictividad socioambiental, y por lo tanto, 

cercanas a las actividades productivas extractivistas, han estado históricamente 

marginadas de las actividades productivas, por consiguiente, destinadas a la 

vulneración y pobreza. De igual manera, la masculinización de los espacios 

sociales que conlleva los procesos extraxtivistas, crea las condiciones precisas 

para la reproducción y persistencia de la violencia sexual contra las mujeres.  

Asimismo, estas orientaciones de género patriarcales, determinan que las mujeres 

tengan que asumir el rol de los cuidados que el sistema económico actual, y debido 

a la disposición de velar por el bienestar de las comunidades, han tenido el rol 

protagónico en la defensa territorial y dentro de los conflictos socioambientales del 

continente.  

Por otro lado, y desde el feminismo latinoamericano, y la crítica epistemológica al 

pensamiento dualista que occidental colonial, permite visualizar la herencia 

moderna/colonial, que organiza el mundo en dos opuestos dicotómicos, tales como 

naturaleza/cultura y hombres/mujeres, publico/privado, etc. En este sentido, la 

cultura está empeñada en controlar a la existencia natural de acuerdo a los 
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intereses las clases poderosas, y tiene la necesidad de controlar los cuerpos 

femeninos, equivalentes y más cercanos a la naturaleza para el desarrollo del 

sistema capitalista. Cabe mencionar que estos supuestos androcéntricos y 

patriarcales, anulan y excluyen cualquier tipo de relación que se aparte de la 

racionalidad economicista y la ganancia monetaria y garantiza el mandato y 

sumisión de las mujeres y la naturaleza, por la ideología neoliberal extractivista 

imperante.  

De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando, los territorios 

sacrificables, son uno de los antecedentes más críticos de la configuración 

extractivista chilena, que proviene de una visión economicista y binaria del territorio 

que define algunos espacios como desechables y sacrificables en pos a la ganancia 

monetaria, seleccionándose a la comuna de Huasco, por ser históricamente una de 

la comunas en sacrificio de nuestro país. El objetivo concreto de la presente 

investigación ha sido desarrollar un estudio cualitativo y descriptivo que relatara las 

experiencias de mujeres organizadas, frente al conflicto socioambiental critico que 

se vive en Huasco, desde un análisis de discurso que diera cuenta de conceptos 

claves que se adscriben a los cuestionamientos de la ecología política feminista 

latinoamericana, con la intención de relevar las experiencias de mujeres, como 

sujetas políticas, creadoras de cultura y de protagonistas claves del conflicto 

socioambiental en cuestión.  

En este sentido, y de acuerdo a la teorización de tres grandes dimensiones que 

buscaban direccionar los discursos de las mujeres participes de este estudio, 

respecto de la consideración del concepto de zonas de sacrificio, la pobreza 

ambiental, desigualdad de género y violencias machistas que emergen de sus 

discursos: 

i. Respecto al concepto de zona de sacrificio. Las mujeres comprenden 
cabalmente la definición, las razones tienen que ver con la directa 
relación que tienen con el conflicto socioambiental y el impacto ambiental, 
social y económico, en la vida cotidiana de las mismas. Asimismo, la 
conflictividad ambiental en la que se sumergió el valle de Huasco en el 
2012, y la visibilización en el año 2014 de las zonas de sacrificio a nivel 
nacional, tuvo fuertes repercusiones en sus imaginarios, y contribuyó al 
reconocimiento de habitar personalmente en una zona de sacrificio 
ambiental. Para las mujeres, la denominación de las  zonas de sacrificio, 
está sujeta a la ignorancia de las vecinas y vecinos que defienden a las 
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empresas, principalmente por el supuesto beneficio económico que 
entregan a la comuna, que por lo demás, se ha convertido en uno de los 
únicos puestos de trabajo disponibles. En este sentido, se percibe una 
crítica al discurso de desarrollismo económico promulgado por las 
políticas y decisiones estatales neoliberales, que privilegian el 
crecimiento económico ante el bienestar de los ciudadanos. A lo largo del 
discurso, se levantan críticas contra la legislación ambiental, la 
desprotección estatal, y clientelismos empresariales en las decisiones 
territoriales. Con respecto a la denominación de sacrificio, se asocia 
directamente a conceptualizaciones de injusticia ambiental, levantando 
claros cuestionamientos en relación a la valoración de ciertos grupos 
humanos en detrimento de otros. Por último, desde el rol de mujeres, las 
entrevistadas se notan preocupadas cabalmente del cuidado de otros, y 
comprenden la zona de sacrificio, directamente relacionada con las 
enfermedades de la comuna.  
 

ii. Respecto al concepto de pobreza ambiental que emerge de los 
discursos, es una cualidad intrínseca de las zonas de sacrificio ambiental, 
y se vincula con la realidad estructural de la comuna, expresada en 
pobrezas múltiples a la ciudadanía, y la falta de un hospital para la 
atención de las enfermedades que se desarrollan en la realidad 
contextual. También se erigen otras críticas al supuesto desarrollo 
económico que traerían las grandes empresas emplazadas en Huasco, 
por un lado: la eliminación de las economías locales que han destinado 
a la población a la dependencia de las grandes empresas y al 
empeoramiento y profundización de la pobreza, sobre todo a las mujeres. 
Por último, las mujeres conciben a las enfermedades terminales que 
exceden la mortalidad nacional, como uno de los elementos 
constituyentes y más relevantes de las zonas de sacrificio, ya que impide 
a los habitantes a desarrollar al máximo sus capacidades físicas e 
intelectuales, y por lo tanto, destinados al cirulo de la pobreza tanto, 
económica como social.  

 
iii. Desde dilucidación del ser mujer, dentro de una zona de sacrificio, el rol 

del ser madre es uno de los discursos más reiterados en la enunciación 
de las mujeres. Lo que se condice con la estructuración patriarcal 
histórica, que se replica en la sociedad actual, y desencadena 
predisposiciones simbólicas y emocionales reposadas en la labor del ser 
madre, que se manifiesta en los discursos de las entrevistadas de 
manera consentida y lúcida. En este sentido, las mujeres se presentan 
enérgicamente inscritas y comprometidas con el rol de cuidadoras, por lo 
cual, preocupadas de velar por la salud y el bienestar de su hijos, hijas y 
esposos, constantemente transgredida por la contaminación ambiental, 
comienzan a cuestionar la realidad social que las subyace. A partir de 
esta labor, las mujeres han estado protagonizando las luchas de 
resistencias y justicia ambiental en la comuna de Huasco. De igual 
manera, la violencia y exclusión hacia las mujeres se ve agravada en la 
comuna, producto de la profundización de la división económica sexual, 
y la masculinización de los espacios sociales que acarrea la producción 
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extractivista. Asimismo y de acuerdo a la eliminación de las economías 
locales, que eran realizadas mayoritariamente por las mujeres, como lo 
eran la agricultura o la recolección de marisco, las mujeres se han visto 
despojadas del mercado laboral. Por último, la violencia machista que se 
vive en Huasco, directamente relacionada con la llegada de población 
flotante masculina a la comuna, aumenta considerablemente la violencia 
machista en Huasco, manifestada en la violencia callejera y doméstica, y 
en la desigualdad de oportunidades laborales para las mujeres 

Para concluir, el discurso y las vivencias de las mujeres entrevistadas, están 

insertas dentro de las configuraciones y roles patriarcales de la sociedad actual, por 

lo tanto, desde el hecho de ser mujeres en primer término, las lleva a organizarse, 

informarse, debatir, y levantar activismos por el cuidado y el interés en el bienestar 

de toda la comunidad y de sus mismos cuerpos. Cabe mencionar, que el avance 

de la teorización feminista, tanto en el resto del mundo como en Latinoamérica, ha 

confluido en la problematización y la visibilización de las diferencias sexuales y la 

violencia contra las mujeres que se identifican en los discursos de las entrevistadas. 

De igual forma, inmiscuirse dentro del conflicto socioambiental, como un acto de 

defensa de sus vidas y sus territorios, las lleva a comprender a cabalidad el 

funcionamiento del sistema económico extractivista/neoliberal/patriarcal/colonial a 

nivel latinoamericano y chileno, por lo tanto, sus discursos son completamente 

críticos al sistema hegemónico, respecto al abandono estatal, los clientelismos 

empresariales, y la cultura del dinero dentro de la democracia chilena. De igual 

forma, y bajo esta lógica monetaria, actualmente las empresas multinacionales 

tienen mayor poder de acuerdo a sus niveles de riqueza, tanto en las decisiones 

políticas como territoriales, y bajo los supuestos de desarrollo y progreso 

económico han empobrecido y enfermado gravemente a la Comunidad sin ninguna 

repercusión legal ni económica, lo que dificulta enormemente la defensa de los 

territorios en disputa y continúa latente la impunidad del gran empresariado chileno. 
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ANEXOS. 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Anexo 2. ENTREVISTAS 

Entrevistada N°1.  

Datos de su biografía.   

R. Eh bueno yo no soy Huasquina neta, yo soy nacida en Valdivia, pero yo he vivido toda 
mi vida acá, desde que nací, porque mi mamá me parió no más en Valdivia, pero nosotros 
ya vivíamos acá en Huasco, y eh, tengo 47 años, y trabaje muchos años en el ministerio 
público, y después  dueña de casa y ahora volví al servicio público, y así como, bueno 
siempre estaba, no siempre en verdad era como del año 2005, que empecé así  una lucha, 
así fuerte, con respecto justamente al tema salud, en niños, que fue a raíz de mmm de mm, 
de ver tanta  enfermedad que había aquí en Huasco, y principalmente por un estudio que 
se hizo el 2005, un estudio que se hizo de niquel, en los niños, en los escolares de aquí de 
Huasco, y donde una de mis hijas fue toma de muestra, y ahí ya empezó como a 
visibilizarse, y a saberse, el problema grave que había con respecto a los metales pesados 
y  nosotros empezamos a confluir que era a raíz de la CAP, que anteriormente nosotros no 
teníamos ningún antecedente, que pudiéramos demostrar nosotros, el daño que se estaba 
produciendo acá, solamente esto empezó a producirse en la ley de la trasparencia ya por 
que con la ley de transparencia nosotros pudimos tener datos fehacientes del ministerio de 
salud, con estadísticas de ir viendo como realmente lo que nosotros pensábamos era 
verdad porque nosotros llevábamos una estadística anterior para la ley de trasparencia 
nosotros llevábamos una estadística y como aquí es chico nosotros sabíamos cómo seguía, 
nosotros hacíamos un cuenteo al cementerio porque en el cementerio nosotros íbamos 
viendo más o menos llevar la estadística que más o menos cuantos iban muriendo, 
entonces nosotros teníamos una percepción, de que algo estaba pasando, y en realidad, 
comenzaron a aflorar las estadísticas de salud, cuando nosotros nos reunimos con las 
madres, en esa oportunidad nos juntamos  las mamas por que los hijos, no nos quisieron 
entregar a nosotros las muestras de los niños de cada uno, se hizo, solamente se entregó 
el estudio como una cosa general, entonces nosotros sabíamos que habían niños con 
muchos trastornos, o sea el estudio también arrojaba que los índices eran altos en la orina 
de los niños, y a raíz de eso nosotros nos empezamos a reunir con las mamas ee porque 
ahí empezó un ataque político, y de las empresas, porque justamente en ese momento 
estaba en evaluación la tercera termoeléctrica de guacalada, entonces ellos, empezaron a 
atacar, empezaron a invisibilizar el, más que invisibilizarlo a caer el estudio, de que no era 
confiable, de que no era confiable, era de la universidad de chile quien lo estaba haciendo, 
entonces, que nos decían que no era confiable el estudio y que trataron de invisibilizarlo, 
era, empezaron a verlo que era una guerra política, como que tal partido estaba en contra 
de ese estudio, y que por eso estaban haciendo que no se aprobara la tercera 
termoeléctrica, y empezó una pelea entre como siempre, entre políticos, la clase política, 
que nosotros quedamos a la deriva, o sea ellos políticamente manejaron todo  y nosotros 
quedamos a la deriva, sin saber si realmente el estudio, que había pasado y todo lo demás, 
después en él, la doctora se fue, no quiso seguir con el estudio, porque supuestamente 
había otra muestra, y no fue, entonces nosotros a raíz de eso empezamos a hablar con los 
parlamentarios de la época, empezamos a hablar, fuimos a ellos, les pedimos que vinieran 
a tomar el estudio para que nosotros pudiéramos tener confiabilidad, de que es lo que 
pasaba con los niños, y bueno como siempre, que los parlamentarios puras promesas y 
promesas y que la pretensión y puras ..no pasa na y después aprobaron la tercera unidad 
y por 4 años utilizaron una ley… claro nosotros en realidad estamos en zona, nosotros 
estuvimos del 2002 que es cuando empieza la normativa ambiental hasta 2006 estuvimos 
saturados, nunca quisieron declarar a Huasco zona saturada e hicieron un protocolo de 
acuerdo entre comillas el municipio, la gobernación y las empresas, para bajar las 
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emisiones , o sea para salir de la saturación,  bueno, de ahí, ellos se bajaron la emisión que 
pa nosotros tampoco es representativo, porque lo que monitorean no es de una voz 
confiable, y supuestamente se bajaron las emisiones y desde ahí nos hemos mantenido 
siempre ahí, nunca hemos salido de la latencia o la saturación, nunca, o sea nunca hemos 
bajado la emisión, nunca, y menos po, menos ahora ya con 5 termoeléctricas, con CAP que 
fue el 50 %  nosotros sabemos que no existe, nosotros sabemos que estamos en saturación 
en el fondo, entonces de ahí, eso han ido creando planes por ejemplo crearon la declaración 
de latencia que del 2011 que venía tramitándose, recién se aprobó el 2018 parece, 17, 18 
por ahí, el plan de latencia, que el plan de latencia fue más nocivo pa nosotros, es más 
nocivo, porque resulta que nosotros tanto que peleamos un plan de latencia para poder y 
nos engañaron así derechamente nos engañaron igual el gobierno de la Bachelet es que lo 
mismo que hicieron con Quintero Puchuncaví que usaron las emisiones  aprobadas y las 
emisiones reales por lo tanto el plan le está dando a las empresas que tripliquen su 
productividad, si nosotros estábamos por decirte con 200 y tantas toneladas y ahora le 
aprueban el triple, pueden usar hasta 600 toneladas, entonces para  nosotros sabemos que 
es un engaño, así derechamente así lo mismo que quintero Puchuncaví, Quintero logro, o 
sea por lo menos bajarle, porque tampoco es un plan que es muy bueno, pero lograron 
bajar las emisiones pero nosotros no, nosotros no lo pudimos, nosotros llegamos a la 
cámara de diputados , le hicimos la presentación a la contraloría, el CRAS, ahí está el 
ministerio del medio ambiente, el ministerio de salud, y todos los ministerios,  todos todos 
nadie se ha pronunciado al respecto, entonces nosotros sabemos que es un plan nocivo, 
no nos va a ayudar en nada  este plan todo lo contrario, entonces, es, y bueno hay un 
reportaje no sé si ustedes lo vieron de quintero puchuncaví bueno esto le sirvió, al gobierno 
pasado que Michelle Bachelet fuere comisionada de derechos humanos en la ONU, el 
Mena, el que nos vino a presentar, a ese lo funamos, el vino a dar una cuenta pública acá, 
pero nosotros lo funamos, echamos al Mena de aquí, el Mena ahora está como funcionario 
del banco mundial, y el jefe de calidad del aire, que cambio todo el plan de latencia, esta 
como gerente en enap, en quintero, entonces todos premiados y quienes somos los que 
seguimos perjudicándonos, entonces nosotros tenemos el plan de latencia que es nocivo, 
tenemos las medidas de cap, igual fue livianita, en la superintendencia y como que les llevo 
mucho tiempo, por ejemplo el filtro que tienen que poner, lo van a poner pal 2021, nosotros 
aquí no tenemos ninguna medida que aquí bajen las emisiones, nosotros tenemos que 
esperar años luz para que nuestro plan eran diez años,  o sea en diez años, ellos pueden 
decir no sé, no nos funcionó el plan, de hecho ningún plan de contaminación en latencia ha 
funcionado en Chile, el plan de latencia, ninguno que diga que realmente que si ha bajado 
a las emisiones, las medidas de cap y el cras, el cras igual ha sido nocivo, porque igual ahí 
tienen a la organización social, enfrentada con un programa que bueno la primera medida 
es cambiar la normativa ambiental, entonces hay medidas a corto y mediano plazo, a la 
corto se supone que deberían haber estado listas, y dentro de esa misma mesa, por ejemplo 
hee, guacolda, que también fue una lucha por sacar el petcoke, el uso de petcoke aquí en 
Huasco, y en Chile, porque está aprobado para Chile el petcoke, lo aprobó un gerente de 
Guacolda, cuando Lagos se lo llevo de triministro, al gobierno, y aprobó el petcoke en 
Huasco, porque aquí lo usaban ilegalmente, cuando estaba prohibido aquí en Chile y ahí lo 
aprobaron, lo legalizaron, entonces eso es lo que más se consigue cuando alguien reclama, 
es legalizarlo y normalizarlo y aprobarlo, entonces que nos dijeron, nos hacen ver que fue 
una ganancia que tuvo el Cras, que debe haberse eliminado el petcoke en el último cras, y 
fue una lucha social que va de años aquí,  fue una pelea grande, que dieron igual los 
agricultores, emm, que fue lo que les dijo guacolda, guacolda les dijo, bueno nosotros 
sacamos el petcoke, pero aumentamos la producción, por lo tanto aumentaron la 
producción en 5 termoeléctricas, o sea para quemar más carbón, entonces no pierden de 
ninguna forma, lo otro fue que acá nosotros tenemos con las termoeléctricas, tenemos 11 
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desaladoras, mas una que se apraprobó 2018, más una megadesaladora que se le aprobó 
a Guacolda, de 1400litros mega watts, y no es para uso de termoelectricas, es para la venta 
de terceros, pa las mineras, y ahora están en evaluación otra desaladora, otra 
megadesaladora de dosmil metros por segundo, que era de un proyecto de cerro blanco, 
que también era para la venta de mineras, entonces en un acuerdo que hubo en la mesa 
del cras  se acordó no aprobar la desaladora, entonces le dijimos no por que se quiere 
rescatar la bahía, ya no hay estudios que estén demostrando que estén haciendo las 
desaladoras, por lo tanto no se puede permitir mas desaladoras, además nisiquiera es para 
nosotros, nosotros sabemos que esa agua no se puede tomar, entonces se acordó no 
instalar más desaladoras, y asi todo, guacolda las instaló igual, o sea, un acuerdo donde 
están mas de 14 organizaciones sociales, están los ministerios y están las empresas y la 
aprobaron igual, entonces tu me puedes decir que en ese caso el alcalde, que preside el 
cras, pataleó por eso? Jamas se ha opuesto a lo que se ha hecho en la mesa, te digo que 
las empresas hacen lo que quieren, pasan a llevar los acuerdos, pasan a llevar a las 
organizaciones sociales, pasan a llevar todo y las empresas hacen lo que quieren, y como 
lo hacen ver a la opinión pública? Que están en conversaciones, y se ve como que están 
todos a favor. 

¿Qué piensa del concepto de zona de sacrificio? 

R. Se denominó zona de sacrificio ambiental, en el año 2014, sabemos que viene de 
Estados Unidos, que son basureros, somos basurero de aquí de la región, somos basurero 
de la provincia, y somos el basurero de Chile, entonces esa es la denominación, nos 
sacrifican para darle a Chile, o ni siquiera a nosotros a los propios Chilenos, es pa llenar los 
bolsillos a empresas trasnacionales nomás, si eso es en el fondo, ni siquiera es para 
sacrificarnos por Chile,  

¿Crees que la contaminación ambiental, afecta a la pobreza de los ciudadanos de Huasco?  

R. Totalmente, la pobreza ambiental, especialmente por el extractivismo, y nosotros somos 
un botón de muestra, nosotros somos aquí, bueno a parte de la región, más del 90% de las 
exportaciones son mineras, y la región, son años que no baja la pobreza multidimensional, 
todavía no podemos salir de la pobreza, y de la cesantía, y Huasco, como comuna, nosotros 
sobrepasamos los índices de pobreza multidimensional, nosotros aquí, cap es una de las 
empresas mas grandes a nivel mundial de fierro, abastece china, abastece países 
europeos, abastece Chile, abastece a todo el mundo, y en energía lo mismo, están 
metiendo ya la energía de Chile a otros países, y tú lo puedes ver po, que tenemos nosotros, 
que tenemos, sobrepasamos los índices de pobreza, cesantía, no tenemos acceso a nada, 
no tenemos vivienda, no tenemos hospital, tenemos un hospital que es de atención 
primaria, y asi con suerte, no tenemos centros deportivos, no tenemos universidades, no 
tenemos centros técnicos, no tenemos museo, no tenemos casas de cultura, no tenemos 
nada, y nosotros abastecemos a todo el mundo de fierro y energía, entonces ese es el 
extractivismo, por que, por que nosotros sabemos que el extractivismo, trae pobreza, 
encarece, entonces se encarece la mano de obra, se encarecen los combustibles, se 
encarece todo para sacar en gran escala, y cando se lo llevan, quien se enriquece, la 
trasnacional po, y a nosotros que nos queda, nos queda, toda la contaminación, y nos queda 
lo caro, que como se usó todo caro, a nosotros nos queda, todo nos sube, quedamos con 
el descarte, lo malo, lo mismo pasa con la agricultura, y caro, entonces en el fondo, el 
extractivismo, jamás va a superar la pobreza, porque es a gran escala,  

Sobre el estudio de mercurio que usted participó, significo algo para usted haber participado 
en ese estudio?  
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R. Mira, yo estoy contenta por una parte, estoy contenta porque sirvió para demostrar que 
en realidad aquí hay un problema grave con los metales pesados, cosa que no hay muchos 
estudios, si hay estudios de niños por ejemplo, pero en mujeres no había habido ninguno, 
entonces eso permitió demostrar, que hay graves daños a las personas, por ejemplo, el 
mercurio, al igual que el plomo, es un metal pesado inorgánico, o sea, se acumula en el 
organismo, y es un neurotóxico, entonces, tanto el plomo como el mercurio, son daños 
irreversibles, porque los otros metales pesados, nosotros tenemos muchos metales, el 
hierro, el potasio, todos tenemos en nuestro organismo, y nuestro organismo lo elimina, no 
así el mercurio, y el plomo, entonces, por eso nosotros asimilamos el daño acá en los niños, 
los niños con problemas neurológicos, nosotros acá tenemos altos índices de niños con 
problemas sicomotores, problemas de retraso, problemas de autismo, de síndrome de 
asperger, entonces, eso nos da como la señal, de que algo está pasando con estos metales, 
con tanta acumulación de metal, de hecho el plomo por ejemplo, es un, hay normas de 
plomo, del año 2000, y la norma se hizo justamente para los niños, por el problema 
neurológico que trae, y sabes tú que nunca se ha medido acá, por que la norma dice que 
aparte de medirla en el aire, tiene que medirse en los niños, en la sangre, desde los 2 años, 
entonces, si esa norma realmente se haya medido acá, ya hubiéramos sabido que está 
pasando acá con los niños, y eso es lo que está trayendo igual el mercurio, el mercurio trae 
un grave daño al feto, por eso se hacen dos medidas, una por que la norma es 1ppm x un 
litro o por un mg, la medida que ellos usan para esa norma, bueno, esta se hizo en cabello, 
porque es como lo más representativo como para medir, porque te da más tiempo para 
asimilar el metal, y sobre 1ppm, ya es grave, se hizo también sobre 0,58, se midió, porque 
ya eta medida, está produciendo daño al feto, no solamente a la madre, sino que también 
al feto, entonces seguramente después con más estudios, van a ir determinando que más 
bajos están trayendo consecuencias, de hecho, la organización mundial de la salud, está 
diciendo que los metales pesados, con el mínimo, de concentración que haya en el 
organismo, está haciendo daño, o sea, claro se ponen normas, se pone un tope, para medir, 
pero la organización mundial de la salud, dice que con cualquier cantidad de metales 
pesados, debería estar produciendo daños, aquí imagínate nosotros lo respiramos, lo 
comemos, lo tomamos, ya son años y años, entonces para nosotros fue, es como una 
referencia, de que realmente aquí está pasando algo grave, problemas de mujeres jóvenes, 
y por qué hay tanta mortalidad.  

¿Crees que ser mujer acá en Huasco, ha significado vivir experiencias distintas que los 
hombres?  

R. Si, totalmente, mira aquí nosotros lo empezamos a ver justamente, con el problema de 
los estudios, y cuando empezó a aflorar el problema de la contaminación, porque, por que 
como yo te contaba recién, nosotras cuando nos organizamos como mujeres, como mamas, 
para ver que estaba pasando con nuestros hijos, después las mujeres tuvieron que empezar 
a retirarse, de hecho, las mujeres ya no participan, es rara la mamá que participa 
defendiendo, porque todo lo que implica no meterte en eso, porque ya sea el trabajo del 
marido, directa o indirectamente, la mujer no puede manifestarse, la mujer puede tener 
todas las ganas de pelear por su hijo, denunciar, o de saber que le está pasando, prefiere 
hacerse la tonta, me entendí? Yo he conversado con mamas, y me decía, mira yo a mí me 
gustaría, no sé, pelear, saber que le está pasando a mi hijo, pero no puedo hacerlo, o si no 
ha mi marido, lo van a echar del trabajo, porque ellos aquí amenazan, así directamente, si 
aquí las empresas amenazan a sus trabajadores, me entendí? Entonces, yo entre defender 
a mi hijo, o perder la pega ¿Qué hacemos? O comemos o no…nosotros sabemos que mis 
hijos están contaminados, que nosotras estamos contaminadas, entonces la mujer está 
atada como mujer, con sus hijos, y con su marido, igual sus maridos se enferman, y ellos, 
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la mayoría de los trabajadores salen a morir no más, y la gente no se enferma acá, entonces 
la mujer es la que paga todo el pato, me entendí? Tiene que cuidar a los hijos enfermos, 
tiene que cuidar al marido enfermo, a sus familiares enfermos, y lo otro que tampoco tiene 
acceso al trabajo, porque estas empresas, la megamineria, no da, la energía menos, las 
termoeléctricas menos dan mano de obra y menos para mujeres,  porque a aparte de ser 
trabajos machistas, son trabajos para hombres po, a lo más le dan pega a una mujer es 
para que vayan a hacer el aseo, a que cocine por ejemplo en un casino, y por eso aca hay 
tantos índices de, cuando veas el pladeco te vas a dar cuenta de que la mayoría, el 60% 
de las mujeres no pueden trabajar, o no tienen acceso al trabajo, me entiendes? Por qué 
está limitado esto, ya terminó la pesca,  con la pesca antes aquí habían hasta fábricas de 
conserva, de productos del mar, donde trabajaban las mujeres, me entendí, en los 80 tiene 
que haber sido, en los 80, 90, entonces las mujeres trabajaban en eso, ahora ya ni siquiera 
se puede ir a mariscar, porque no hay, todo lo que hay lo traen de Coquimbo, lo mismo con 
la agricultura, con suerte, antes había agricultura, me imagino los años pasados, el valle 
del Huasco abastecía el norte  de frutas y verduras, ahora la agricultura ya no hay, se están 
vendiendo las parcelas como de agrado, no se está plantando, una por el saqueo del agua, 
y lo otro por la contaminación, entonces, con suerte está sobreviviendo la ovicultura, si 
antes también había pega, en la agricultura, en la ovicultura, que habían las fábricas de 
aceitunas, en Freirina por ejemplo que era una zona que hacían fábricas de queso, 
lecherías, la agricultura, todo, que tampoco eso ya hay, entonces ha ido muriendo toda esos 
oficios, que a ti te permitían vivir antes, o como vivieron en esta zona, los pirquineros, por 
ejemplo, la megamineria mata a la pisquileria, la media minería, la pequeña minería, todos 
terminan. 

 ¿Usted cree que en este contexto de minería y masculinidad aumenta la violencia hacia 
las mujeres?  

R. Por supuesto, imagínate como es el machismo po, el machismo laboral, el machismo 
social, porque el trabajo de hombre, trae todo eso, por ejemplo nosotros aquí, cuando 
empezaron los trabajos de la última termoeléctrica, bueno por todas las termoeléctricas, 
pero yo lo viví más para la última termoeléctrica, eran más de 3500 trabajadores acá, entre 
croatas y turcos, ya, que eran prácticamente esclavos, los trajeron de afuera, ee, las niñas 
no podían salir a la calle, las mujeres, las niñas, no podían andar en la calle, porque las 
molestaban, las acosaban, las violaban, las insultaban, me entendí, y para que te digo los 
centros nocturnos, las prostitutas, entonces el trabajo de hombre, trae toda esa 
contaminación social, viene arraigado con eso, viene altiro, me entendí, entonces eso trae, 
ahora yo me imagino que en un tiempo más, van a salir las estadísticas, con respecto que 
está pasando aquí con problemas de enfermedades de transmisión sexual, el sida, porque 
todo eso nos queda a nosotros, la delincuencia pa que te digo, la drogadicción, la 
prostitución infantil, entonces se veía por ejemplo, cuando estaban estos hombres, porque, 
porque resulta que muchos de estos hombres, ya no buscan prostitutas, buscan niñas 
jóvenes, estudiantes por ejemplo, se veía como molestaban a las niñas que también para 
tener acceso a ciertas cosas, era fácil meterse con viejos, con trabajadores, con todos, y 
como desarman hogares, cuántas mujeres se fueron, cuántos niños que quedaron 
abandonados, niños huérfanos, es todo un desastre que queda con todo esto, con toda esta 
población flotante de hombres, y que son, de verdad, como perros en celo, si nosotros lo 
veíamos cuando salíamos ahí al centro, oye cero respeto, así gritando a las mujeres de una 
calle a otra, molestándolas como unos perros en celo, y claro gente de Huasco y de todos 
lados, quizás los de acá son un poco más recatados, pero no , son lo mismo, acá se ve 
mucho. 

¿Participas en alguna organización ciudadana o política? 
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R. Participo en la brigada sos, en el movimiento social ambiental del valle, bueno a lo que 
puedo voy, a la vez, voy a la junta de vecinos, si tengo que ir al consejo hospitalario yo voy, 
donde haya planificación comunal o si haya participación ciudadana yo voy,  

La política del sistema de salud, arraigó, todo lo local, aquí en el hospital antiguamente, 
hacían hasta operaciones, aquí habían especialistas, habían nacimientos,  habían hasta 
cardiólogos, antiguamente, pero como el sistema de salud a nivel nacional, cambio por que 
en el fondo eso es desmantelar la salud pública, para blindar a la salud privada, entonces 
que es lo que hicieron, un hospital a nivel provincial, todo lo demás, con suerte está 
quedando el hospital de acá, los de atención primaria, los cesfam, que solamente atiende 
a la gente a nivel primario, todo lo que sea secundario aquí te dejan sola, o sea, ahí tienes 
dos opciones, o tienes que pagar o teni que hacerte ver como puedas con un especialista, 
entonces ya cuando te identifican una enfermedad catastrófica, tú tienes que ver como el 
servicio de salud te manda pa otro lado, a la gente que no tiene acceso a la salud privada, 
te mandan a Antofagasta o te mandan Vallenar, porque a pesar de ser un hospital provincial 
igual es un elefante? En blanco, no hay especialistas, no hay maquinarias, entonces ahí tú 
vas viendo como ellos, han ido desmantelando todo el sistema, no hay cama, ya no hay 
nada, entonces, que es lo que queda a la gente, el 10% de atención pública, ellos se los 
compran a terceros, a las empresas privadas, entonces el presupuesto se lo pagan 3 veces 
más al sector privado, entonces así van sacando de los presupuestos, por eso Huasco, al 
ser una zona chica han ido, quedándose sin atención y sin nada, imagínate ahora con mayor 
razón, nosotros somos una comuna enferma, somos una zona que tenemos los más altos 
índices de atención respiratoria, en invierno la enfermedad respiratoria, cardiovascular, 
cerebrovascular, cáncer, entonces la gente si no tiene plata tiene que esperar a morirse no 
más po,  

Que piensas acerca de la gente de Huasco, ¿está informada respecto al conflicto que se 
disputa en Huasco? 

R. La gente igual sabe que hay un problema, así tan detallado, no, pero igual sabe que hay 
un problema, y es a raíz de la contaminación, estamos claros, pero dependen de las 
empresas, porque han ido creando y matando otros sectores productivos, no hay otros 
sectores productivos, entonces si no te vai con las empresas te mori de hambre no más, 
entonces la gente trata de normalizar, trata de nose po , de esconderlo, por ejemplo en este 
estudio, el 50% de las mujeres no ha retirado sus resultados o no quiere saberlo, no quiere 
saber qué es lo que le pasa, ni menos luchar po, sino quiere saber si está contaminada o 
no está contaminada, menos va a querer entrometerse, entonces eso tu lo ves po, con los 
hijos y con ellas mismas, entonces prefieren normalizarlo, prefiere hacer como que no pasa 
nada, y es triste, es triste porque eso es a raíz de eso, porque dependen de las empresas, 
y es totalmente legitimo lo que ellos piensan, que más le puedes decir tu, porque dependen 
de eso po, aunque claro, está la gente que hace cosas, que se da cuenta que puede vivir 
de otra manera, porque claro el patrón igual le paga un sueldo miserable, y tiene que estar 
soportando todo, pero to creo que igual se está creando eso, nosotros lo hemos podido ver 
por ejemplo en las participaciones ciudadanas que hemos ido del plan regulador por 
ejemplo, del pladeco, de que la gente quiere otras cosas, no quieren a las empresas, si no 
las quiere, las defiende si por que no pueden hacer otra cosa, pero no las quieren, quieren 
hacer otras cosas, quieren que se fomente el turismo, quieren que se fomente la pesca, la 
agricultura, si eso se ve, uno tiene que estar ciega también pa no darse cuenta, pero es eso 
po, como se hace si las autoridades no lo hacen y no quieren hacerlo, no lo fomentan 
tampoco, entonces el simple ciudadano como lo hace,  
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Entrevistada N°2.  

Preguntas por la Biografía.  

R. vivo en Huasco, trabajo en Vallenar, he vivido gran parte de mi vida aquí, a excepción 
de cuando me fui a estudiar. Soy especialista en ciencias y trabajo en educación de adultos 
en Vallenar, tengo 2 hijos pequeños. 

¿y te gusta Huasco? 

R: si me encanta Huasco, ósea es parte de mi vida, el hecho de conocer hartos lugares, me 
quedo con Huasco 

R: Si de todas maneras, eso también se entiende por todo el camino que hemos recorrido 
en el tema medio ambiental po, ha sido súper desgastante, igual es que está mi familia po, 
mi familia llegó de Valdivia acá cuando se comenzó a construir la planta de ¿pelet? Como 
los 60-70 y ahí se quedaron po, después nacimos nosotros y todo el cuento 

¿Y tienes familia que trabajó en la industria? 

R:ehh si, mi padrino trabajó harto tiempo en las industrias y los demás pero nunca se han 
dedicado al 100%. Mi hermano igual tiene trabajo esporádico allá pero también po, lo que 
quiere es salirse si al final lo obligan a la gente de acá pa tener una fuente de trabajo el 
trabajar allá, porque han agotado todas las otras instancias, osea la agricultura, ya no se 
puede trabajar la agricultura para tener un sueldo estable, tampoco en la pesca. Y las 
empresas a través de los sindicatos igual han compensado eso. Han comprado lo que son 
los pescadores artesanales ya que han agotado su fuente laboral. Los pescadores han 
recibido una migaja de plata, 30 lucas debe estar por ahí la cuestión. Entonces es violento 
po, super violento pa nosotros, si al final todos los chicos, las especialidades que dan en 
los colegios públicos, los liceos públicos, casi todas están enfocadas en lo que son las 
industrias, cachai, de a poquito las otras disciplinas se van extinguiendo ya no las van 
tomando en consideración hasta que ya no hay po, agropecuaria y esas cosas cachai que 
las empresas han hecho un trabajo así criminal acá, si y los lobby que hacen también con 
lo que son las autoridades, por eso toda instancia acá que nazca a nivel gubernamental no 
es creíble, por lo menos para mí, y al final que hacen, debilitar los movimientos sociales y 
la fuerza que podamos tener pa luchar cachai, porque tenemos un grupo, que tiene que 
estar sentado con un grupo de hueones, tratando de llegar a un consenso y que entiendan 
una huea que es súper fundamental que es luchar por la vida, entonces por el otro lado tení 
a los otros que son como más aguerridos y que quieren ir al choque y que la cuestión se 
acabe ahora, que ya no podemos soportar más de la cuestión que es muchos años de 
abuso; y por el otro son los expectantes, que reaccionan al momento de la crisis, y otros 
que claramente no hacen nada. El otro día no sé si supiste que hubo una marcha por el 
progreso, donde el discurso era, aquí es contaminado y será contaminado, osea dando por 
hecho que esto no se va a acabar nunca, de que no les importa, que sólo queremos trabajar, 
no importa que nos vayamos a morir cachai, pero necesitamos plata. 

Y al respecto de lo mismo ¿Qué piensas tú como del concepto de zona de sacrificio? 

R: Zona de sacrificio para mi mmh, ay que doloroso, es como dar por hecho que un lugar 
no tiene vuelta nomas po, cachai, un lugar ya lo destinaron al sacrificio, osea imagínate el 
termino, es muy violento, entonces es como decir ya estos ya están perdidos así que 
démosle nomas, cachai el mismo tema del plan regulador costero acá po, ha costado mucho 
que lo construyan, porque no tienen delimitado hasta donde chucha van a seguir poniendo 
cosas cachai, por eso po eso, a lo mejor puede salir que de ahí que lleguen a un acuerdo y 
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eso están esperando, porque no tiene razón de ser que no po, y zona de sacrificio imagínate 
po, eso es condenar a la gente a morir es que lo que pasa es que los han acostumbrado a 
eso po, si acá se hace un tremendo festival que es el velero, por eso te digo todo lo que 
nazca de la municipalidad o de estos dirigentes no tiene sentido, o sea el festival de velero 
Lo financian con unos generadores terribles que dice CAP gigante así, cachai, gran 
porcentaje de este festival creo que también es parte de las empresas, como una medida 
de mitigación, pero una medida de mitigación la cual a la gente no le han preguntado si 
realmente quieren eso po cachai, no creo pan y circo pa toda la vida es una tontera po 

¿Crees que la pobreza está relacionada con la contaminación? 

R: sipo, como te digo, aquí se están condenando a trabajar subcontratristas con estas 
empresas, a que las familias tengan que dar alojamiento a la gente, a la masa flotante que 
llega acá, que las señoras tengan que darle almuerzo a esta gente, entonces al final todo 
está en torno a esto, porque como te digo, la agricultura esta en este sector así pero malo, 
había una producción gigante de aceituna donde podían financiarse todo un año en su 
agricultura y ya no existe, entonces también la pesca po, antes sacaban cantidades de 
moluscos, de cosas, aquí era maravilloso y tampoco po, entonces lo que han hecho con el 
daño ambiental que se ha producido durante todos estos años, es que todos vivan en torno 
a la empresa cachai, y también el tema de la delincuencia, el tema de las violaciones, el 
tema de la exposición también brigido, también el hecho de que vienen los faeneros, dejan 
embarazadas a las chiquillas y después se van a la chucha y quedan un monton de mamás 
que tienen que cargar con eso cachai, la pobreza de las mamás cachai como se 
empobrecen las chicas po 

Respecto al estudio de mercurio en el que participaste, para ti ¿Significó algo saber 
tangiblemente que estabas contaminada? 

R: osea siempre lo supimos, no era algo que no, los resultados eran de esperarse que 
tuviesen ese fin, el cómo se enfocó fue un para mí.. no se…pero era de esperarse que 
nosotros tuviésemos alto índice de mercurio, como un montón de otros metales pesadosy 
claro no se sabe mucho, la gente de Huasco no le toma tanta importancia pero yo os ea 
donde ando, ando con la cuestión y todos salen con la misma cosa, igual claramente o las 
entiendo cachai, o sea si me vienen a mí con una contra respuesta me es intolerante porque 
ya es mucho tiempo y creo que ya hemos, ya es parte de nuestra vida, estamos exponiendo 
a nuestras familias, a nuestros hijos a este entorno, y hay una indolencia a lo mejor de parte 
de las autoridades o no, no se pa donde va la micro en realidad, de parte de ellos. 

¿qué crees de las empresas, ya sea CAP, Guacolda, AES gener? 

R: Se han venido a llenar sus bolsillos de plata nomas po hueon, porque nunca han 
cumplido, o sea hay trabajadores que se han muerto por fatiga de material, o sea nisiquiera 
han invertido en ellos entendí, y menos van a invertir en la gente, menos, jamás, entonces 
¿qué hacen acá? Tan solo se han venido a llenar los bolsillos de plata, solamente eso 

¿Tú crees que en este contexto de excesiva contaminación ambiental y ser mujer, significan 
una experiencia distinta? 

R: si yo creo que súper…bueno nosotras como mujeres en general nos hacemos cargo de 
la crianza de nuestros niño, y en eso en puntual nos hemos visto deteriorada, yo llegue a 
trabajar acá el 2009, ya entonces ahí yo trabajaba en un programa de integración escolar 
con niños que tenían necesidades especiales y desde ese entonces hasta ahora, hay un 
incremento de niños con déficit atencional pero impresionante y de los factores los cuales 
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pueden generar déficit atencional es el plomo cachai, y así han subido los índices, ahora 
todos los colegios tienen una cantidad impresionante de niños con déficit atencional, y 
nosotras nos hacemos cargo de la crianza de nuestros niños con esa dificultad donde no 
los podemos insertar dentro del ambiente escolar así libremente porque necesitan una 
contención especial si el niño con necesidades educativas especiales , eso hace carga 
también. El hecho de nosotras también estar contaminadas, ser propensa a cualquier cosa, 
desde que de repente te preñai y no sabi si realmente va a estar preparado tu cuerpo para 
poder parir a ese niño en las mejores condiciones igual es un peso psicológico que te va 
dando vueltas a cada rato en tu cabeza entonces es complejo. El hecho también de las 
mujeres como se empobrecen, que tienen que hacerse cargo de esos niños, que se 
embarazan de los faeneros y toda la cuestión, también es un factor el cual le da vuelta a 
todo esto y también el hecho de que nuestros niños, como yo te decía, esto que hicimos de 
metales pesados que los niños arrojaban harto índice, pero todo dentro de la normativa 
chilena de metales pesados, níquel, plomo y un millón de hueas, emm que violento po, 
saber que tu hijo sea tan violentado es re triste, muy triste muy triste pa uno y uno tiene que 
vivir con eso, y también vivir con la indolencia , con estos parche que uno ve, que a nivel 
comunal en donde las autoridades deberían abanderarse por su gente cachai, donde fueron 
elegidos de forma democrática y blablablá, no hacen nada y es una importancia; al 
contrario, yo cuando empecé con esta huea de la lucha medioambiental, yo trabajo en 
Vallenar por lo mismo, porque aquí se generó una persecución, como si tu estuvierai 
diciendo lo peor de la vida, y eso que estoy luchando por la vida y por lo que es un derecho 
fundamental y que está en la constitución a la cual todos respaldaban hasta hace poco 
tiempo atrás entendí, entonces de que huea estamos hablando cachai 

¿te sentiste criticada por la misma gente acá? 

R: no criticada, criminalizada y perseguida, hostigada 

-no por la empresas sino por la gente? 

R: no, por la gente, lo que pasa es que acá, misma dinámica nefasta, se sienten, al haber 
un nexo indisociable político empresarial en una comuna tan chica, tú lo ves pero 
latentemente, una hueca asi pero que te llega al flash, al toque, entonces que veí, que las 
autoridades a nivel común, que se da en alcaldes, concejales, de como ellos se siente como 
protegen a las empresas me entendí, porque claramente les dan beneficios los cuales 
nosotros no conocemos, y son beneficios personales me imagino, entonces ellos, tu al 
atacar una empresa al decir esto y esto, piensan que es un ataque directo hacia ellos, 
entonces ¿qué hacen?, te empiezan a cortar las manos. Ya no teniai trabajo en tal lado, ya 
no teniai para allá, ya no teniai esta cuestión, te empiezan a cortar las manos. 

¿Qué crees de la violencia de género acá en Huasco?  

R:  hay mucho machismo imagínate po,  a ver, después de la cuestión cuando yo llegué, 
marchaba caleta…Acá los hueones tienen poca preparación política, o sea el que cacha 
más, el más avispado, porque tiene la teta acá, claramente es el Rodrigo Loyola que es el 
alcalde de la comuna de Huasco, pero el perraje que tiene pa abajo, es una huea así pero 
nefasta, pero entonces ahí se protegen porque se saben muchas cosas, a lo mejor 
carretean, a lo mejor no sé qué cosa, pero se protegen de una forma pero impresionante, 
no creo que estén ahí por una hueá de capacidades cachai, entonces se ve eso, se ve 
muchísimo. Eso te iba a contar, yo cuando parí a mi segundo hijo Baltazar, yo necesitaba 
redes de apoyo, mis papás trabajaba, no tenía nada, entonces yo empecé a buscar jardín 
infantil, para que Baltazar fuera po, ya fui a burbujita, integra y todo y me decían sabe que, 
usted es profesional y está contratada por la municipalidad entonces su niño muy bien, lo 
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vamos a aceptar acá pero va a estar condicional, y yo les decía ¿por qué? Porque su 
empleador a cada tiene 25 mujeres tiene que tener una sala cuna, no es nada, así que fui 
pa allá y le dije, usted sabe que cada 25 mujeres y usted tiene el departamento municipal, 
tiene salud, tiene miles de mujeres, o sea ¿usted nunca se ha puesto en el lugar de nosotras 
que tenemos que andar acarreando a nuestros cabros chicos pa todos lados y llevarlos pa 
nuestros trabajos? Y así nada, ¿tú crees que una respuesta coherente?, Romina esperame 
5 minutos te voy a solucionar la cuestión, no nada, y tu tenías que salir todos los días a las 
11 de la mañana con el cabro chico a cuestas, el jardín lo abrían a las 9, te lo cuidaban 
hasta las 4 y tu salías a las 7, dime que hacías, hasta que un día me dio la cagá y les dije 
¿ustedes van a solucionar esto, no? Contraloría, le tiré con todo a la municipalidad, ahí me 
terminé de quemar. ¿Tú crees que otra mujer ha reclamado sobre esto? Eso es violencia y 
no le hicieron un sumario y todo y salieron más yaya, que ese era el pelo de la cola si tenían 
un montón de faltas pero al final todas quedaban ahí po. Fui a la cuestión del trabajo, a eso 
donde tu apelas y pones una denuncia a tu empleador cachai, y dijeron que entre 
organismos públicos no se cuestionaban, sí y no me acogieron la denuncia y a contraloría 
después llamé, eso es violencia. Entonces a mí que me vengan a decir cualquier cosa, no 
yo me los como, si al final yo ¿qué voy a hablar con ellos? Para mí es un desgaste, si al 
final hay que quemarlo todo jajaj. Todo lo que nazca de la municipalidad siempre va a tener 
una intención oculta, y ese nexo político empresarial que se da en Huasco y siendo una 
comuna chica, es solamente para limpiar la imagen, y para los compañeros que creen en 
esto, sufren un desgaste pero terrible. Cachai a la María Pizarro, no se si tu tuviste la 
oportunidad de conocerla, tanto que se desgastó la tía hueon, tanto, en explicarle 20 veces 
al hueon, que estaba equivocado me entendí, pena por ella también po, la Pili igual salía 
desgastada total, sipo súper desgastada, porque te prestai pa la instancia entonces que vas 
a batallar ahí, y yo no sirvo para eso cachai, yo no quería enfrentarme a esa situación, 
porque a mi me daría demasiada rabia y aquí nadie te lo ha contado, tú lo has visto, si 
cuantas ahí, a mí me dio cáncer a los 19 años, una huea así pero heavy metal, bueno pero 
que lo detectamos y la huea se pudo extirpar y todo, pero igual dime cómo tenía razón de 
ser, entonces complejo po me entendí, si aquí muchas mujeres de mi edad están muertas 
cachai, no es grato o sea, más encima que vengan y te digan no si, mentira o sea que me 
estai hablando, como se te ocurre 

Me contaron a cerca de los femicidios aquí en Huasco ¿que sabes de eso?   

R: bueno ahora el 20 hay una cosa, me llamaron a mí, porque había una cosa de la Marta 
Bustos sipo si igual apareció la familia de la otra cabra que nos contaban que pasó hace 
como 16 años y todavía no encuentran al culpable, el otro dia me contaron que ellas igual 
estaban pensando que querían reabrir el caso po, porque ellas en verdad sólo por 
ignorancia, como que el fiscal con arreglines quizás, todo aquí se arregla así, y dijeron que 
se había suicidado, suicidado y estaba pilucha en la playa, en el mar, y nos contaban que 
a ella le daba mucho miedo el mar, ella nunca iba al mar, y había salido a comprar, y 
suicidada no, que injusticia, la Marta Bustos dijeron que era muerte natural y la encontramos 
en un hoyo con cal, qué onda, y descuartizada, si le habían sacado un brazo unos perros o 
no sé si unos perros, igual estaba muerta recientemente, no era para que sus extremidades 
se desprendieran de tal forma cachai, y a menos de 10 metros de la casa, igual me imagino 
que tiene que ver con lo patriarcal que pueden ser los pacos, porque las chiquillas me 
contaban, que se perdió la cabra y había estado 24 horas perdida y fueron a los pacos  y 
ellos les decían, que no podían ir a buscarla y les preguntaban ¿y si está drogándose, o si 
está con algún hombre? así que ellas tuvieron que ir a buscarla, y cacha que el otro día 
fueron para allá a dejar una denuncia por violencia de género, ya sabe que, quiero dejar 
una denuncia contra mi ex pareja porque ya está sobrepasando los límites y necesito la 
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huea, y el loco me dijo, es que a lo mejor usted se presta para eso, cállate sabi qué le dije, 
yo no vine a buscar tu opinión y tu juicio, le miré la chaqueta y lo anoté, y el hueon quedó 
cagado de miedo, para que no lo volvai a hacer nunca más le dije yo, qué se cree el hueones 
es de mierda hueon 

 

Entrevistada N°3 

Datos de la Biografía.  

R. Mi biografía, me gusta eso, bueno he vivido toda la vida acá en Huasco, estudié afuera, 
y he pasado harto tiempo viviendo afuera, estuve en Stgo, estudié en Vallenar, pero desde 
hace unos años, el 2003 me parece volví, a Huasco a vivir, y mmm desde ahí no me he 
movido, y mm ha sido una etapa muy bonita de reencuentro porque me pasaba lo que le 
pasa a muchas personas, acá, emm, que nacen pero estudian y hacen vida fuera, a mi me 
pasó lo contrario, me fui muy chiquitita a estudiar, pero volví y me quedé, y esa ha sido una 
de las mejores decisiones de mi vida, si si, he tomado decisiones consientes, y esa ha sido 
una de las más bonitas… volver, emm, estudié unos años educación diferencial, en stgo, 
estudié también licenciatura en artes, y me he dedicado al tema artístico, haciendo un poco 
una simbiosis con este camino por la educación diferencial, porque he trabajado harto 
tiempo con niños y niñas, jóvenes, emm en algun rato con grupos de jóvenes de niños y 
niñas con capacidaes diferentes, y, mm que más, bueno me he dedicado estos últimos años 
al tema artístico, soy integrante de una familia que se dedica especialmente al tema cultural, 
artístico en la comuna, emm, por lo tanto mi vida y nuestra vida gira en torno a eso, amm, 
todos los años pasamos de un proyecto a otro, de una idea a otra, como que nos movemos 
en eso, y tenemos la posibilidad que creo que es un privilegio, de poder vivir de eso, la 
verdad es un privilegio, emm porque trabajamos en lo que nos gusta, y si bien son cosas 
muy complejas, y ahí super exigentes y potentes, se trabaja desde otra postura, desde el 
placer de hacer algo, y también de ir generando también polos de desarrollo cultural en la 
comuna, como que poco a poco nuestro trabajo ha ido tomando ese matiz, y también es un 
poco el pacto y el camino que hemos tomado con la toma de conciencia de cuáles son 
nuestros conflictos, de que territorio estamos habitando, como podemos aportar desde lo 
que hacemos, entonces nuestro trabajo se ha ido, como fundiendo con esta mirada, y 
obviamente se ve reflejada de alguna manera en nuestro trabajo, que según yo es la 
manera más coherente  de expresar y trabajar.  

¿Qué piensas de las zonas de sacrificio, y que a Huasco se le denomine como zona de 
sacrificio? 

R. Bueno, emmm, mira,,,, ehhh lo encuentro súper injusto la verdad, encuentro que no 
deberían existir zonas de sacrificio, encuentro que no es ninguna gracia (risas nerviosas) 
vivir en un  territorio denominado zona de sacrificio, eso desde la guata, desde la primera 
reacción, creo que es tremendamente injusto, creo que no deben existir, me parece 
aberrante que territorios de sacrifiquen para el desarrollo de unos pocos finalmente, con el 
argumento del desarrollo de un todo, una parte por un todo, emm hace muy poco, 
justamente analizando el tema de donde viene el concepto de zona de sacrificio, me 
encuentro con esta declaración, emm cuando se interviene la puchuncavi quintero, 
entonces me pareció aberrante porque era bueno necesitamos de este desarrollo pero 
necesitamos sacrificar una parte y esa parte se convierte en zona de sacrificio, no puedo 
creer que exista ese concepto en el desarrollo, se supone que en el desarrollo amerita un 
desarrollo mayor, de tus capacidades internas, intelectuales, cognitiva, espirituales un ser 
superior no? Pero en base a eso tenemos esta concepto tan terrible de zonas de sacrifico 
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que en nosotros ha sido bien tremendo también, osea significa varias cosas en la 
comunidad, muchos vecinos y vecinas no deben tener claridad en lo que significa una zona 
de sacrificio o que se denomina así a Huasco, o lo deben haber escuchado pero no deben 
tener claridad acerca de eso, y bueno (se empieza a no escuchar el audio) 

¿tú crees que la contaminación ambiental afecta a la precarización de la vida?  

Es así en muchos aspectos, yo creo que esta zona de sacrificio que es de lo que 
hablábamos recién, obviamente a afectado todo, porque, a ver, cual es nuestra realidad, 
que creo que no es muy distintas a otras zonas de sacrificio, cual es nuestra realidad, 
tenemos un parque industrial que tiene una afectación mayor en nuestro territorio, afecta a 
la pesca, a la agricultura, afecta a los polos de desarrollo de trabajo de lo que hablábamos 
recién, ee, en el fondo te va entrampando de alguna manera, te va empobreciendo porque 
también traspasa el costo, ello de alguna forma también interviene en los territorios, y ellos 
intervienen a Huasco sin invertir, sin realmente preocuparse de cuál es el impacto que va a 
tener en el territorio, emm, lo vemos acá por ejemplo en una de las empresas instaladas 
que es cap minería, que llega siendo como tecnología de punta que realmente es una 
empresa que ocupa tecnología caducada y de segunda mano en el fondo, que tenía una 
empleabilidad y una durabilidad de 20 años y ya lleva 40 años, este año incluso ya vence 
su proceso de producción e incluso venciendo su proceso de producción, e están 
postulando a una ampliación para 20 años más de desarrollo, una empresa que se está 
cayendo a pedazos, que prefiere pagar multas antes de hacer cambios estructurales dentro 
de ella misma, entonces obviamente estas empresas que funcionan así que economizan 
por todos los medios traspasan ese costo a la comunidad,  y en que se traduce ese costo, 
primero en enfermedad, eehh, enfermedades que las mismas familias tienen que asumir, 
emm, pobreza laboral, porque hay escasez laboral, tienen que trabajar en lo que hay, … y 
es en lo que se les propone, vemos que ya no existen pescadores por ejemplo acá, casi no 
se pesca porque todo está afectado por lo tanto de que trabajan, como hostigadores? Los 
hostigadores les prestan servicios a estas mismas empresas, o son subsidiados, reciben 
bonos, y que es una forma más de amarrar, eso como desde el ámbito económico, ahora 
cual es la otra pobreza, que yo siento que es la más impactante, es el desconectarnos con 
el territorio, el no ver el territorio, pensar que vida es levantarse a las 8 de la mañana para 
ir a trabajar a una empresa, salir, ver a tus hijos con el dinero que te pagan, que tampoco 
es un gran sueldo, tener a tu familia y no poder decir absolutamente nada, si estas o no 
estás de acuerdo, si está bien o no está bien la forma en que estas trabajando, eso es lo 
que ocurre acá con las dos empresas, emm, siempre con perder tu trabajo si es que te ven 
en alguna marcha, o bien algún familiar tuyo se le ocurre salir a marchar o no se a 
manifestarse que yo siento que es uno de los derechos naturales que tenemos, te puedes 
quedar sin trabajo, entonces creo que esa es una de las pobrezas mayores, el no poder ver 
tu territorio, el no poder ver, soñarlo de la forma que tu quieras, o pensarlo, sino que tienes 
que acostumbrarte, y conformarte con lo que te dan, y es bien poco, emm, creo que esos 
son los grandes factores, emm, por ejemplo nosotros vemos acá tenemos colegios, 
tenemos 3 colegios municipales y un liceo municipal, y un colegio subvencionado, muchos 
jardines infantiles y escuelas d lenguaje, desde hace años se viene diciendo que la 
contaminación está afectando en el proceso de desarrollo de niños, niñas y jóvenes, ahora 
si tu miras más al fondo, tu estas vulnerando derechamente los derechos de nias y niños y 
jóvenes, pero también estas infringiendo un acto criminal con esos chicos, y eso es una de 
las cosas más potentes que tiene que ver con el desarrollo de la pobreza, como se 
desarrolla la pobreza en el territorio a raíz de estas mismas zonas de sacrificio, niños que 
no podrán desarrollar sus capacidades intelectuales al máximo, chicos que van a ver 
afectados sus sistema nervioso central, que van a desarrollar una depresión interior de la 
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que no van a poder ser tratadas menos en un país en que la salud es pésima, la educación 
es mala, donde no se da a vasto, por lo tanto chicos, chicas y jóvenes que no van a poder 
desarrollarse de forma plena, los estas condenando a la pobreza eterna, siempre, te fijai y 
desde la vida del ser humano, desde esa persona también, todas sus generaciones, 
entonces es no acabar nunca es un circulo y que cada vez está más blindado por todos 
lados, entonces sí o si tiene que ver con la pobreza, eso.  

Acerca del estudio de contaminación por mercurio en el que participaste, que significo para 
ti ese estudio  

R. Mira significo varias cosas, primero asumi como mi responsabilidad personal, porque ee 
es distinto escuchar  oh mira en un universo de tantos niños, 10 o 15 están contaminados 
con arsénico y cromo, suena lejano incluso, si bien todos los vecinos y vecinas viven en tu 
comunidad, son parte de tu comunidad, es distinto asumir cuál es tu realidad, emm por lo 
tanto fue una decisión bien potente y que pasa por, un poco por el miedo no? De saber que 
va a pasar, que va a suceder, pero si pones en una balanza eso mismo em las ganas de 
que esto termine y que realmente la comunidad pueda tomar conciencia de lo que está 
pasando era mil veces mayor, por lo tanto para nosotros fue una luz en realidad, vemos 
que lamentablemente para el gobierno para los distintos gobiernos, para especialistas, para 
autoridades, tu simple percepción no es suficiente, y de hecho en los procesos del cras y 
del pras que son los procesos de recuperación ambiental donde tienes sentada en la mesa 
al sector empresarial, al sector político y a la comunidad, y tu percepción de estar 
contaminada era simplemente eso y queda incluso así registrado, la comunidad tiene la 
percepción o sea como una cosa antojadiza te fijas, en cambio ellos tenían los 
profesionales, los estudios, un proceso súper desigual y antidemocrático que de verdad a 
mí me pareció  y que cada vez que puedo lo digo, me pareció tan poco ético en realidad, 
me parece tan poco y cada vez que escucho que se vanaglorian de que no es que hemos 
hecho el esfuerzo del dialogo de la conversación, ya ustedes con los especialistas y dinero 
y nosotros con nuestra simple percepción, y por eso, ahí retomo de nuevo, este estudio nos 
viene a demostrar que efectivamente el tener una termoeléctrica, o cinco termoeléctrica 
como es nuestro caso no es algo inofensivo , que si hay un efecto, sobre todo con el tema 
del mercurio que precisamente tiene mucho que ver con lo que recién te decía de los chicos, 
el tema de que precisamente el mercurio afecta al tema del desarrollo del feto, afecta a 
nuestros niños y niñas y lo vemos por el aumento de niños y niñas en las escuelas de 
lenguaje lo vemos en distinta integración de escuelas, ha aumentado el porcentaje de niños 
con problemas de aprendizaje de lenguaje, autismo, emm, entonces viene a eso, cuando 
aparece esta propuesta viene a eso, ahora el resultado de eso es bastante alarmante, 
porque la mitad de ese universo de mujeres están por sobre la norma , porque se hizo la 
norma más exigente, pero si están contaminadas, y si extrapolas eso a la demás comunidad 
, por lo tanto tienes a la mitad de las mujeres en edad fértil, con la altísima probabilidad que 
nuestros hijos se vean afectados. 

¿En relación al ser mujer y vivir en una zona de sacrificio.  

R. Mira yo creo que o sea a ver, yo creo que las mujeres son power en general, creo que el 
hecho de que seamos dadores de vida nos conecta con seas madre o no no me refiero solo 
a la mujer que es madre sino que al hecho de ser un ser que en potencia es capaz de dar 
vida, como una semilla, creo que esto es súper potente  y tiene relación a lo que con lo que 
he visto  porque he visto a mujeres a lo largo de todo este hermoso valle dar la cara y lo 
veo en todas las comunidades en realidad, las mujeres son las que salen a marchar, las 
mueres son las que les gritan a los políticos corrupto, oye déjate de contaminar oye con mi 
tierra no te metai, las mujeres son las que han ido parando todo esto, entonces no sé si 



 
18 

 

tiene que ver con el hecho de la zona de sacrificio propiamente tal, pero he vito en mujeres 
la valentía, la constancia, por que en esto hay que ser constantes, diez años 20 año se te 
van de la nada, y podis envejecer en esto, eee, pero está el convencimiento o sea, por 
ejemplo en nuestro caso, son madres que se vieron afectadas por que sus hijos hace unos 
años se les hace un examen de niquel en la orina y aparecen con niveles muy altos y obvio 
, obvio que vas a defender a tus crías y aunque tengas que morir defendiéndolas lo vas a 
hacer emm nada po se da de hecho de lo terrible que es esta realidad te encuentras con 
bellezas, esas luces, de que definitivamente la mujer esta esa fuerza esa potencia que me 
parece maravilloso en realidad, ahora cual es el rol de las mujeres en zonas como esta, la 
verdad esta es una zona minera, de extractivistas una zona que es dominada por hombres, 
una zona donde los hombres hablan y las mujeres acatan, eee y donde crían a los hijos 
solamente, y fijate que esto se ha ido rompiendo, ee estamos viviendo un tiempo distinto, 
donde la mujer es diferente donde también y creo que es por el bienestar de todos la verdad, 
creo que esto no lo vamos a cambiar solamente las mujeres, tenemos que hacerlo en 
conjunto, pero ya desde que una mujer se levante a la defensa de sus hijos dice mucho y 
es una tremenda lectura, que se puede hacer.  

¿De acuerdo al contexto minero que se vive en esta zona, tú crees que aumenta la violencia 
contra las mujeres?  

R. Si, obvio, o sea e, a ver, hasta hace un tiempo atrás, Huasco a ver cuánto tiempo para 
no dejarlo en el aire, unos 6 año atrás, se hizo un estudio, no 5 años atrás, se hizo un 
estudio por los cesfam, centros d salud familiar, con el tema del embarazo adolecente y 
Huasco tenía una de las tasas más altas a nivel nacional de embarazo adolecente, estamos 
hablando de 12, 13 años, entonces se hicieron incluso campañas en las escuelas, y todo 
ahora, esto tiene directa relación, a muchos factores pero sobretodo se da en un contexto 
donde habían aplicaciones de las termoeléctricas donde habían por ejemplo dosmil tresmil 
hombres como población flotante, porque eso sucede en un contexto minero, llegan muchos 
hombres mucha gente de afuera, mucha mano de obra contratada que vienen de otros 
lugares, y que sucede, aumenta la prostitución, la prostitución infantil, eee la violencia, 
emmm el maltrato, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, o sea, el acoso callejero, 
o sea, olvídalo es como que esto se transforma en  un territorio eee de locura en el  fondo, 
donde todo se interviene, eee, por lo tanto obviamente está relacionado, ee, y yo creo que 
todos los sectores mineros tienen que ver con eso, con una cultura más machista más 
patriarcal no, y donde el rol de la mujer es de la sumisión, por eso es tan como ruptura que 
la mujer sea la que resiste y que da la pelea, la verdad siento que esto es en beneficio de 
todo y creo que es así te dio que este cambio no lo podemos hacer solamente las mujeres, 
lo tenemos que hacer en conjunto es como en la familia, es como cuando en la familia 
sucede algo eee que pasa con la familia, hay un secreto de generación en generación ha 
sido metido bajo la alfombra, de una violación, de un incesto, alcoholismo, no s en todas 
las familias suceden cosas y uno lo guarda, uno no los habla, que son temas tabú, que no 
se hablan, y que si en algun rato llegan a hablarse queda la escoba y se desestabiliza todo 
entonces  por lo tanto no se habla, entonces  no son temas que se hablen o se aireen, lo 
mismo pasa en una sociedad mayor, donde todo esto que acabo de nombrar, la prostitución, 
la prostitución infantil, el tema del abuso, el tema del maltrato, son temáticas que una 
comunidad no habla constantemente y menos las va a relacionar con la mejoría económica, 
porque eso es lo que se ve, o es dinero, dinero para el turismo, dinero para los negocios, 
dinero para quien arriende la casa, dinero para la empresa, dinero, entonces no se dialogan 
en eso estos temas y lo importante es que hay que mirarlos, tanto hombres como mujeres, 
saber cual es nuestra responsabilidad también, en cada uno de estas temáticas sino 
siempre se estará en contraposición en pelea constante es como lo que paso hace muy 
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poquito con las chicas que hicieron ese lienzo hermoso de una morosidad enorme y lo 
instalan frente a 500 hombres y los tipos reaccionan denostandolas, eemm con ataques 
homofóbicos, o sea va a pasar eso, porque ahí no hay dialogo ahí no hay este de mirarme, 
de eso que me están mostrando es mi realidad, es lo mismo lo mismo que pasa en una 
terapia, primero tú lo niegas en shock, no eso no es verdad, y puede que te duela como 
medio año, y después uno se va dando cuenta de que , en realidad no era tan lejano, es 
verdad, necesitamos de las dos partes para poder hacer este cambio, es súper importante 
expresar lo que sucede, este proceso si necesita diálogo  si o si  necesita de dos partes 
para poder emm para que se trabaje, para qu vaya avanzando, no es un punto muerto.  

¿Participas en alguna agrupación ciudadana?  

Yo participo la verdad participo bastante, por que como familia nosotros tenemos este tema 
del trabajo comunitario entonces no es el trabajo artístico generalmente conlleva a más 
personas, siempre son trabajos comunitarios, de recuperación de espacios públicos, de 
trabajos colectivos, entonces siempre estamos llenos de más personas, participo n 
agrupaciones ambientales, participo en las juntas de vecinos, en el cras, participo en redes 
de mujeres también, allá en Huasco y en Vallenar y en el valle, emm eso, trabajamos en 
conjunto con las chicas de las resueltas del valle,  acá tenemos un espacio de taller, por lo 
tanto ee, siempre estamos como haciendo talleres que se van repitiendo en los distintos 
territorios, Huasco Freirina Vallenar alto del Carmen, encuentro particular del territorio en 
que no considero Huasco como Huasco solamente, para mí, mi territorio no se acaba acá, 
mi territorio, el territorio que yo habito, o que me habita parte desde la cordillera hasta el 
mar, entonces es todo un ecosistema, ese es mi territorio, no solamente esto, y además 
este territorio tiene su biografía de resistencia, es que es un cambio al sistema en general, 
no es una crítica a los proyectos, no son los proyectos no es la gente que trabaja en la 
termoeléctrica, no es el trabajador de la cap, este es un sistema que está muy mal y que 
hay que definitivamente cambiar, no podemos dejarle a nuestro hijos otra cosa que no sea 
la posibilidad de ese cambio,  

¿La revuelta de octubre generó cambios en el territorio?  

R. Eeemmmm yo creo que sí, sabes porque porque creo que muchas de las personas con 
las que me he ido entrevistando e a ver, tienen mayor claridad del tema de contaminación, 
o sea fácilmente te pueden decir, hay un asumir, si estamos contaminados, no hay 
resistencia notas que no hay resistencia como que hay una sumisión, entonces es súper 
distinto a lo que sucia hace no se 3 años atrás donde hablar sobre contaminación era así 
como oye si si según tu estamos contaminados, según ustedes estamos contaminados, 
pero a mí no me consta, siempre con una resistencia y la resistencia que nace y se fue 
cultivando con esta estrategia de las empresas y del sistema de que tu no podías hablar de 
contaminación porque si hablabas de contaminación podías quedar sin trabajo, sin pega, 
en cambio ahora, es algo que tú puedes dialogar fácilmente emm, con la gran mayoría de 
los que están participando en los cabildos, de alguna manera, quieren algún cambio, emm 
por otro lado, ha sucedido el fenómeno de una extrapolación también con un sector que es 
el que defiende su trabajo en el fondo. Más que la empresa defiende el trabajo , la pega 
entonces también se ha hecho muy  marcada la diferencia, muy extrapolada, creo que es 
un tremendo avance, es un avance mayor la verdad creo, el poder mirarnos, el poder ee, 
saber, ahora creo que una de las cosas que si falta trabajar y mucho que para mi es súper 
vital es el hecho de crecer en la conciencia de que la vida no se transa de que no hay nada 
que compensa la vida, porque este sistema tiene esta pequeña triquiñuela de que ya le 
vamos a dar luz gratis, ya les vamos a dar unos cuantos pesos acá, no vamos a supervigilar 
esto, no nos vamos a hacer cargo del programa educativo de no sé qué , no le vamos a dar 
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un dinero o unos computadores acá,  y que tiene que ver con el tema de la compensación, 
que los vecinos lo encuentran justo y creo que ya, si lo ve de esa manera siendo tolerante  
y abriendo el espacio dejando que todo el mundo opine y tenga la posibilidad de ver las 
cosas a su manera y que seamos tolerantes, pero siento que este tema no va por ahí creo 
que la vida no se puede canjear, no se puede compensar,, entonces creo que en  eso hay 
que crecer y para crecer en eso nos encontramos con una cuestión que tiene que ver con 
lo ético, con lo valórico, emm, cual es el error de este sistema capitalista neoliberal, que 
tiene el dinero como centro, no el ser humano, cuando está el dinero como centro, el cómo 
solamente el bienestar económico, eee puede transar todo, todo se puede compensar, pero 
si poner en ese centro al ser humano, a la persona, al niño al joven, a la mujer, al hombre, 
emm ahí ya  es distinto, ahí no hay plata que valga no hay programa que valga, no po no 
se hacen las cosas bien nomas, no hay  nada que se compence en esta balanza y creo que 
ahí como comunidad nos falta crecer, pero creo que esto que está sucediendo nos está 
llevando para allá, nos está interpelando para allá, nos está diciendo justamente ojo, donde 
están poniendo la mirada, vamos a seguir en este sistema caótico de fechas de todos los 
meses, donde todos los meses tenemos que comprar algo, todos los meses tenemos que 
embarcarnos en algo para poder subsistir o sea para poder aguantar este esta forma 
inhumana de vivir porque finalmente es súper inhumana y trabajar y levantarte y trabajar y 
levantarme y para qué? Y realmente quiero ir pa allá? Y realmente quiero tener autos y 
televisores, y realmente quiero celebrar haloween? Y realmente no se quiero endeudarme 
en esta navidad? …Como todos he sentido una especie de cansancio, de marchar todos 
los días cansancio de cansancio po uno se agota, además cansancio de ver en las noticias 
no se golpearon a tal persona, violaron a tal,, ee no es menor, es una violencia igual mayor, 
traumática,  yo creo que están re traumatizando a todo un país de nuevo , pero en un 
comienzo lo  veía todo súper claro, el hecho de que todo un país se levantara, sin una 
dirección política, y que realmente las demandas de fondo son sabi que ya no aguanto más, 
no aguanto más, no doy más, necesito salud, educación, ..creo que pare todo eso y es un 
cambio de mentalidad, y tengo esperanzas, pero también veo que los cambios son lentos, 
no son de un mes a otro, un cambio que tiene que decantar en cada uno, hacerse cargo en 
la vida de lo de cada uno y de ahí ver cómo nos reconstruimos como sociedad, volvemos 
de nuevo a los realitys, volvemos de nuevo a la farándula, volvemos de nuevo a esa 
necesidad de  desconectarme un rato , y también nos anula, lo que necesitamos ahora es 
salir de nuestra casa, ir a la plaza y no sé pegar un afiche o de discutir por ejemplo, pero o 
quedarte en este espacio seguro que es tu casa, pero no podemos quedarnos aquí,, hay 
que buscar esos espacios incomodos, donde definitivamente tenemos que salir, salir d 
nosotros y bueno eso ha sido  también este trabajo del tema ambiental, de este, ha sido 
salir de tu zona de confort, enemistarte a veces con tus vecinos, de que no te entiendan , 
emm, de ir aislándote porque también una de las herramientas es divide y gobernaras 
entonces es fácil, y funciona, como lo que te contaba de estas chicas del lienzo, era dividir 
y gobernar  o sea ellos 6 jóvenes con el lienzo, ellos no quieren desarrollo, ellos no quieren 
progreso , por favor que pueden hacer 6 jóvenes, y como fue eso? Fue una marcha llamada 
por la paz, llamada por la cap con demandas con la compensación, y yo creo que ese dia 
se visibilizo finalmente todas las posturas de acá de Huasco. 

 

Entrevistada N°4.  

Pregunta: Datos de la biografía… 

R. tengo 25 años, nacida acá en Huasco, en el año 84, fui casi de las ultimas en nacer acá 
en Huasco, porque ya después no estaba la oportunidad de nacer acá n Huasco, en el año 
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95 ya dejaron de nacer bebes acá, hasta ese año dejaron de recibir niños, y los mandaban 
a Vallenar, lo que da pena por falta de implementos y no tienen la capacidad como para 
mm como en el sentido de que toda esa tecnología que se necesita y no sé qué problemas 
más hubieron internos, se supone que estamos esperando un nuevo hospital, y tampoco 
sé si se podrá recibir nacimientos acá tampoco , y lo otro, que la gente que nace de acá las 
mandan a Vallenar tampoco pueden decir que son de Huasco, los ponen como que nacieron 
en Vallenar, cuando son de Huasco realmente, pero nadie reclama, nadie dice nada, me 
dedico a lo que es bordado, bordado de ropa y talleres, considerado arte textil, vivo acá, 
volví hace 4 años desde que mi tío se murió, me volví acá a Huasco, vivía en stgo, mi mama 
se enamoró de un santiaguino y nos fuimos para allá, y yo me devolví, siempre me quise 
venir, me escapaba los fines de semana, y me tenía que regresar altiro, ese es el amor que 
le siento al territorio, me fui como a las 12, y volví a los 20 y de acá no me he movido, 

¿Y por qué te gusta tanto Huasco?  

R. Por la simpleza que tiene, como aún no ha llegado todo ese progreso, como en stgo, y 
me gusta caleta,  

¿Qué crees acerca del concepto de zona de sacrificio?  

R. Mira ayer estuve buscándolo, para entender un poco el contexto, como que se me viene 
a la mente así como peligro, así como zona de sacrificio, de verdad se están sacrificando 
las personas? Y eso es fuerte igual no le había tomado el peso a la palabra así, de hecho 
lo tenía en mi vocabulario hace muy poco, quizás zona de latencia, pero claro había 
cachado que estos lugares eran nombrado como zona de sacrificio, pero tampoco pese que 
Huasco también, igual es brigido, es fuerte,  aunque claro aquí hay harta enfermedad, hay 
mucha gente que jubilan, que tienen problemas respiratorios, y ahí vienen a aparecer 
enfermedades y por otro lado, aquí la gente no tiene mucha cultura sobre esto, no abe la 
verdad, o sea sabe que esta la termo, pero no se habla de zonas de sacrificio, es fuerte, no 
es que la gente hable mucho de eso 

¿Crees que la pobreza tiene que ver con la contaminación ambiental?  

R. Yo creo que más afecta la pobreza de uno, no al tema económico sino al problema de 
uno, no sé cómo englobar todo, yo cacho que más que eso, el que normalice así un poco 
el daño, que tiene Huasco, pero la gente no ve el daño que se le ha hecho a la naturaleza, 
como que ellos piensan que hay muchos otros factores, no solo las termoeléctricas, no creo 
que haya tanta pobreza en general, hay hartos trabajadores, es que aquí entre Huasco, 
Vallenar y Freirina son zona de mineros, la mayoría trabaja en minas, o aquí adentro, así 
que pobreza no se va a ver así como en Santiago, o en otros lugares, si hay gente que 
tenga falta de recursos, pero no es tanta, aunque claro, que la gente este enferma y porque 
a donde estuvieron tanto expuestos, pero ellos no asumen que eso que les pasa es por 
haber estado ahí trabajando, pero la mayoría de la gente ha muerto por cáncer, a los 
pulmones, emm, también, mi tío tuvo un cáncer a la cabeza, un tumor, pero siempre es 
como respiratorio, emm, entonces la gente se muere y te hace estar más pobre 

¿Qué piensas de ese estudio sobre las mujeres contaminadas con mercurio acá en 
Huasco?  

R. Obvio lo encontré muy fuerte, eso debieron haberlo difundido mucho más, haberle dado 
más importancia, hubo mucho silencio, y la gente hasta el día de hoy no sabe, fue el 2017 
y no sé  y creo, encuentro que es muy potente que en el cuerpo de mujeres esa cantidad 
de daño que ni siquiera ellas mismas se lo infringieron, sino que sea culpa de otros, una 
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empresa vino y les contaminaron sus cuerpos, igual es brigido, es fuerte, de hecho aún lo 
pienso, no es tarde tampoco para mostrar eso, para hablarlo, mostrarle a la comunidad… 
Imagínate que hay mucha gente que niega que la termo haya sido la culpable de sus 
muertes, que ellos causaron, la gente no lo asume, igual es parte de, conozco gente que 
se le ha muerto gente querida por el cáncer pero le echan la culpa a un mal resfrío, y el no 
hacer nada, la información se oculta lo que me impresiona que en otras zonas de sacrificio 
la gente se ha levantado defendiendo sus territorios, porque Huasco en si tanto defiende a 
sus empresas , de hecho creo que Huasco alimenta gran parte de la energía de Chile, la 
tienen muy así como protegido. 

¿Tú crees que ser mujer significa vivir de forma distinto, o como que significa algo distinto 
vivir en un lugar que tenga mucha contaminación?  

R. Cuando niña, creo que uno no le toma mucha la atención, porque una cuando niña no le 
toma mucho el peso, la termo de día, pero de noche era cuando me llegaba toda la 
curiosidad, era como y esa ciudad, de noche esas luces de verdad es como que es eso, 
ese rato to vivía allá, (apuntando a la termo) y vivía más cerca, y por ejemplo mi hermana 
coleccionaba de esas bolitas negras, (pellet de hierro) nosotras jugábamos con eso pero 
no tenía idea de lo que era, a ese nivel, yo creo que cuando uno va creciendo se va dando 
cuenta, y de hecho me fui y aun no le tomaba el peso, y volví de nuevo y ahí le tome 
realmente el peso, ahí eee o sea nací con problemas ya, con problemas, de hecho mis 
enfermedades, desde muy pequeña pase en el hospital, a los riñones, nací con mal 
desnutrición, tengo un leve retraso mental, así muy leve, siempre paso enferma, ahora no 
tanto, pero volver a Huasco me hizo entender varias cosas, y estoy segura que los 
problemas de fertilidad están causados por eso, entonces no sé cómo que igual es fuerte 
vivir aquí, como que no lo podi tapar, como que tení que ser súper consiente, o haz algo o 
te quedas callado, cachai, y yo no me quiero quedar callada por que invadieron mi cuerpo 
cachai, ellos ni siquiera dimensionan el daño que hacen hecho, algunos se quieren callar 
pero yo no me voy a callar, no quiero callarme, porque, no sé, me imagino mi tío ,que se 
murió joven, de cáncer, tenía 38 años , entonces me pongo a pensar en todo eso y por otro 
lado, el tema de mi fertilidad, yo aborte hace unos años, la posibilidad estuvo en mi mente 
varios años, pero no sale la posibilidad y entonces a mí eso me hace pensar, me hace 
mucho ruido de eso cuando vinieron del estudio empecé a unir piezas, además respecto a 
ser madre, estoy segura que no soy fértil, entonces igual afecta, entonces no soy fértil cien 
por ciento, y estoy segura,  

¿Qué piensas acerca de la violencia machista, te ha pasado acá en Huasco?  

R. Si, viví en carne propia lo que es violencia física y psicológica, en una relación que duro 
dos años, en el segundo año empezaron los golpes y los malos tratos y daño psicológico, 
éramos compañeros de curso acá de Huasco, y de hecho a raíz de todo se destapo la olla, 
se me vinieron a la mente otros recuerdos, de cuando fui abusada cuando niña, cuando 
tenía 6 o 7 años,  porque cuando mis papas se separaron, pasaba fines de semana con mi 
papa, un familiar de él empezó a abusar de mí y eso afecto a todo mi desarrollo adolecente, 
a mi persona en verdad y a como me relacione con la gente, me calle hasta los 18 años y 
ahí lo hable, y creo que lo que fue más fuerte son mis relaciones toxicas,  

¿Supiste algo de él? Está preso?  

R. No, no sé nada de él, lo último que supe de eles que había abusado de otra chica, porque 
desde niña empecé a bloquear, igual ni siquiera me acuerdo del nombre, no me acuerdo 
de la persona, solamente de mi historia, que era un familiar de mi papa, de hecho él le echo 
la culpa a mi mama , mi abuela me culpó porque yo me lo había buscado, una niña de 4 
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años, buscando que un tipo la empiece a tocar, estuve un año yendo a terapia, las partes 
ni mi papa ni mi abuela por parte de mi papa me apoyaron, de hecho no es tema para ellos 
tampoco, pero si ellos tapan a un violador en la familia, yo tengo una hermana menor y trato 
de cuidarla por lo mismo 

 ¿Conoces más casos?  

R. Si si de hecho hace poco empezaron a funar a más chicos, y uno de ellos igual pidieron 
algunas cosas, yo no he funado a la persona porque yo desde que me separe he empezado 
a hablar, solo cuando me separe de la persona he empezado a hablar, de hecho tengo 
registros, fotos con la cara moretiada, es como lo único que tengo, lo guarde en caso de 
pero para mí, vivo tranquila, empecé a hacer mis cosas, pero caminar por Huasco pa mí 
tampoco es tranquilo, porque él es de acá, Huasco es muy chico, y he tratado de ayudar a 
otras mujeres, a que terminen relaciones violentas de verdad… por ejemplo me he topado 
con mensajes de él, que me llegan, me dice que soy importante para él, pero si soy tan 
importante porque me hizo tanto daño, igual aguanté, tampoco soy víctima, me costó si, 
hace un año no he tenido recaídas, porque se lo que es volver a ese espacio, y todo lo que 
logre ahora, retroceder por una persona, no lo haría, créeme que no lo haría, por eso trato 
de alentar a otras mujeres, de hablarlo, de no callar, me ha funcionado caleta porque si no 
hablas tus cosas personales, van a seguir pasando, van a seguir tapándolo, y tampoco, el 
maltrato tampoco empieza cuando estas grande, empieza de que somos pequeñas, las 
chicas están súper desarrolladas y en los colegios hay mucho bulling, también yo sufrí de 
bulling, por hartas cosas, por tener acné, por no ser femenina, que eso fue cuando estaba 
estudiando, por vestir diferente, por ser diferente, por pensar diferente, pero como que me 
he sanado a través de lo que yo hago, y eso también trato de darlo a las demás personas, 
y aquí en Huasco se ve violencia, aquí los hombres son, se conocen po, aquí entre todos 
se conocer, la persona que, mi ex pareja es re conocido, lo conoce la demás gente, y me 
lo he topado varias veces, es que cuando vives en pueblo chico se conocen entre todos po,  

Igual trato de no salir sola, así que cada vez que me lo topo no estoy sola, me llamo la 
familia igual, preguntándome porque yo decía que era un violador, y yo les dije que yo no 
me iba a callar, si él era un violador, y les explique que cuando tu estas en pareja, y una 
parte no quiere tener relaciones sexuales, y se hace a la fuerza eso también es violación 
po, pero hazle entender a ellas, yo sufrí, uff, fue fuerte, sobre todo en la parte sexual, tengo 
traumas todavía, tú me ves ahora, si bacán, pero en el ámbito personal, con mi pareja 
actual, hay traumas todavía, porque no es lindo que te metan weas en tu cuerpo y tú no 
quieres, y que te dejen sangrando, y que no te puedas sentar en una semana, pase con 
muchas infecciones urinarias, muchas veces pase encerrada en su casa, se me lanzaba, 
como a mí no me gustaba el sexo anal me obligaba, y ahí me empezó a meter weas, me 
tapaba la boca, y ahí la gente te dice, porque no te levantaste y te fuiste, un weon como de 
1 metro ochenta, que se te tire encima, mi cuerpo es muy pequeño, como me voy a 
defender, igual no sé cómo saque tanta fuerza como para decir basta, si yo no hubiera 
salido de esa pieza, yo no estaría acá, estaría encerrada otra vez en la pieza, o moretiada 
o golpeada, y él me saluda como si nada en la calle, es como que, no sé, igual he decidido 
no odiar a las personas que me han hecho daño, tanto como mi abusador, mi ex, las 
personas que me hicieron bulling, como que no quiero vivir con odio, pero tampoco buena 
onda.  

Te quieres quedar a vivir en Huasco?  
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R. Últimamente he estado conociendo otros lugares de acá del valle, Vallenar, y  a veces 
me da lata dejar Huasco, como que estoy entre ese conflicto, estar acá, o irme al valle, 
porque allá también tienen su lucha, los glaciares, el agua, y aquí tenemos la termo.  

Participas de alguna agrupación… 

R. No participo de ninguna, pero he empezado a conocer mucha gente que ha pasado por 
lo mismo, he aprendido tanto como de ellas como de ellas hacia mí, o en ferias, me acuerdo 
que hace poquito conocí a una que tenía una hija, para ella era más difícil terminar con su 
pareja toxica, por las niñas, y como yo no tengo hijos, le di mi opinión respecto a que si ella 
seguía así, lo más probable es que sus hijas repitieran esos mismos patrones, y la idea 
fuera cortarlos, que ellas entendieran que tienen un papa que es abusador, y tarde 
temprano ellas también se van a topar con alguien así, y que ellas lo tengan claro, desde 
pequeña me pregunté por qué tuve que pasar por todo esto, aunque en mi familia hay 
historias de abuso, aunque mi familia de parte de papa todo se oculta, nosotras como 
mujeres siempre tenemos que soportar violencias, porque no me vestía como niña, por que 
usaba ropa ancha. Yo cuando tuve el aborto igual fueron súper pencas, tanto como mi 
familia como mi ex pareja, porque yo ese día había tenido síntomas muy fuertes el día 
anterior, tome la micro de Huasco a Vallenar, y en la micro me dieron unas contracciones 
tan fuertes que no sé cómo camine hasta el instituto, sentía unos dolores así muy muy 
fuertes, y no entendía, sangraba y no entendía, tenía prueba ese día y hable con la 
directora, y me dijo que tenía que ir al samu, pero tiene menos de 45 minutos para ir y volver 
a hacer la prueba, o sino la perdió no más, llorando, diciéndole a ella como me sentía, me 
pare fui a la sala, puse el nombre en la prueba y me fui, y llame a mi pololo para que me 
fuera a buscar, y me dijo no es que estoy en una prueba y salgo re tarde, salgo como a las 
12, no no puedo, después me vengo a enterar que nunca estuvo en la universidad y estaba 
con otra loca, pase toda la noche en el hospital, con mi abuela, yo intentando no decirle 
nada, y la enfermera le dijo, no es que esta con perdida, y el hospital cuestionándome si 
me lo había provocado, yo ni siquiera sabía que estaba embarazada, así mirándome con 
mala cara diciendo hay es que estas niñas que son modernas, cuestionándome cachai, Salí 
después en la mañana sin entender nada, le dije a mi pololo y me dijo que me quedara 
callada, que nadie tenía que saber. A mí me da miedo funarlo, de que me vaya a hacer 
algo, corro riesgo yo, porque él puede ser capaz de hacerme algo, yo lo he hablado con la 
gente, de hecho, por eso me escribió porque yo ando diciendo que él me violo, pero funarlo 
para mi es correr riesgo, yo no puedo caminar tranquila en Huasco, y me da lata andar 
escondiéndome, por eso en un momento estuve buscando otras historias que el haya sido 
abusador con sus otras pololas, y no soy la única, cachai, pero no sé si estarían dispuestas, 
aunque yo sé que vivió violencia con él, porque hablamos, ella me daba indicios de violencia 
igual, pero no me lo dijo directamente, así que no sé, yo lo haría, pero se me viene toda la 
familia, yo siento que la mamá lo encubrió caleta, y si se vive violencia aquí, caleta, yo 
conozco varios casos, pero prefieren vivir eso que quedarse solas, y lo malo es que la 
mayoría fueron mamas muy adolecentes, entonces tampoco piensan en sus hijos, aquí hay 
harta la taza de VIH por ejemplo, y Huasco y Vallenar tienen la tasa más alta de niñas 
adolecentes, y se sentían como orgullosos, yo no me sentiría orgullosa, de hecho aquí las 
chiquillas tienen 2 y 3 niños, tienen mi edad y tienen muchos hijos, mis compañeras de 
curso, todas con guagua, y desde la media que están en esa, en el colegio y en la casa no 
hay educación, hay mucho pudor, mucho tabú, aquí te hablan re poco de los 
anticonceptivos, acá las chiquillas se pinchan caleta sí, hay hartas madres solteras, y hay 
muchas mamas que han tenido hijos de hombres de afuera, y claro acá es mucho más 
patriarcal el contexto, a parte crecer así, con la influencia minera, se dice que cuando los 
hombres se van a trabajar la mujer se va donde otro hombre, aquí la mayoría trabaja en 
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mineras, tanto en Antofagasta, Copiapó, y aquí llegan solo a dar la plata, las mujeres son 
las que crían, pero que una mujer tome la iniciativa de valerse por sí misma, son contadas 
con las manos, por eso mismo, de hecho los niños son criadas por las abuelas, se ve harto 
acá eso, yo no juzgo, pero si, ellas salen a carretear, y los niñitos son criados por sus 
abuelas, acá tampoco las niñas se cuidan, por ejemplo acá, me fui y cuando volví ya estaba 
todos grandes, acá están todos metidos con todos, es muy chico, se sabe todo, es muy 
cerrado, igual así me gusta mucho Huasco, soy de gustos muy sencillos, estar en mi pieza 
bordando, o ir a estar con una amiga, pero aquí los cabros de esta generación reclaman 
caleta de que no hay cine, de que no hay mall, y las cosas que te muestran en la tele, llegue 
hasta el momento de pensar en cómo matar a mi ex, para pensar en cómo dejarlo, mi bebé 
lo perdí el 28 de noviembre, y al mar como ofrenda le llevo un ramo de flores, como para 
simbolizar la muerte, tendría dos años hoy día, pero mejor que no hubiera nacido, no estaba 
preparada tampoco, y estaría eternamente ligada al tipo que abuso de mí, y 
lamentablemente aquí no hay mucho favor a las madres, de hecho la mama de él, fue 
golpeada por su papa, y la mama lo justifica, esa familia es depuras mujeres, y todas son 
machistas, tuvo 16 hijos, imagínate esa mama cuanto tuvo que aguantar, y todas esas 
mujeres tienen hijos machistas, pero si tú sabes que la pareja de tu hijo está sufriendo, ella 
se metiera, pero no lo hizo, lo justifico, me mame dos años de violencia física y psicológico, 
y lo físico pasa, pero lo psicológico queda, y sacarlo de un día a otro no se pasa, y desde 
que lo empecé a hablar me miran feo, y que lata que te cuestionen a tus espaldas, y que 
no te apoyen y que no te entiendan, yo sé que si hubiera pasado en stgo no sería tanto, 
allá es grande y nadie te conoce, pero acá, es un pueblo chico y todos te cachan, y para mi 
es fuerte sentirme juzgada, que te digan oye ahí va la violada, allá va la golpeada…  

 

Entrevistada N°5.  

Datos de la Biografía.  

R. Tengo 40 años, nací en Arica, después me fui a vivir a Serena y después conocí a mi 
esposo que es de Huasco. Me encantó Huasco, para vivir, en mi ignorancia, y yo quería 
formar familia, tener a mis hijos y encontré que Huasco era un lugar ideal para vivir, hasta 
queme empecé a enfermar muy muy seguido, en mi segundo embarazo yo como a los 6 
meses ya tenía síntomas de que la bebé quería salir porque tenía mucha bronquitis 
obstructiva, entonces producto de eso tocía tocía, me ahogaba muy obstruida y empecé a 
dilatar. Ahí empecé a averiguar y justo estaba paralelo el tema de punta alcalde, cuando 
estaba el SOS Huasco, mi salvado, ellos empezaron a subir mucha información y ahí 
empecé a darme cuanta realmente de donde estaba viviendo, porque uno como ciudadana 
en general es realmente ignorante en cuanto a muchas cosas y hay cosas que simplemente 
no se cuestiona, porque yo confiaba mucho en la institucionalidad, muchísimo y yo decía, 
es que no puede ser que esté tan contaminado porque hay niños y a las autoridades les 
interesan los niños en mi inocencia y claro po efectivamente es uno darse cuenta que no 
es así, es durísimo 

¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en Huasco, hasta que te enfermaste? 

R. emm yo llegué a Huasco en 2007 a vivir con mi hija mayor de 4 meses y después la 
segunda nació en 2010 y nos pudimos venir recién este año en marzo, porque la gente te 
dice, la gente es super indolente, Huasco es una ciudad super dividida porque un porcentaje 
no tan mayor trabaja para las empresas, pero hay mucha gente que nunca ha trabajado 
para las empresas y tiene la esperanza de un día trabajar para ellas, entonces le rinden 
una especie de pleitesía, y si uno habla en contra de las empresas, a mí me trataron de mal 
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agradecida, que me vine de Huasco siendo que Huasco me mató el hambre, mamás, otras 
mujeres, que están cegadas por el tema de las empresas, y tampoco creen, y no creen el 
daño ambiental que existe en Huasco. Y yo ahí con respecto al SOS Huasco empecé a  
informarme, conocí a mucha gente de ahí, gente muy linda, de mucha conciencia, y a 
aprender, aprender a darme cuenta que estamos abandonados frente al estado, que nadie 
va a velar por nuestros intereses, por nuestros derechos y que a nadie le importa si mis 
hijas se enferman, que a nadie le importa, digámoslo a nadie, estoy halando del estado, de 
las instituciones, porque si hay gente que se interesa pero la gente común y corriente que 
finalmente autogestiona y se informan y estudian. 

Con respecto al concepto de zona de sacrificio, ¿qué crees tú al que se le denomine así a 
Huasco? 

R. a mí la rabia que me da, la impotencia, es que, y aquí entramos en la contradicción, 
porque la constitución del estado a mi me garantiza que yo, yo como mamá, me garantiza 
para mis hijos vivir en un ambiente libre de contaminación, y aquí entra la contradicción 
¿por qué zona de sacrificio? ¿por qué tenemos que sacrificarnos nosotros? osea nos ven 
como animales, osea nuestra comuna, hablo como nuestra porque todavía tengo mi casa 
allá ¿tiene menos valor que otros lugares de Chile? ¿no calificamos dentro de humanos, de 
seres humanos?, porque ni aún que hubiera perros, que también son seres que necesitan 
protección, pero nopo, duele darse cuenta. Yo ahora puedo hablarte de esto sin llorar, yo 
me pasé años llorando, para mi fue muy fuerte darme cuenta de que estamos abandonados 
a la deriva y recuerdo cuando se iba a poner punta alcalde el año 2012 o 2011 por ahí, salió 
una entrevista no recuerdo si era seremi de medioambiente, salió diciendo: La población de 
Huasco no sabe que con la instalación de la termoeléctrica Punta alcalde, el índice de 
contaminación, la calidad del aire iba a mejorar y yo miraba esas imágenes y yo le decía 
este tipo piensa que somos descerebrados y lo que duele es que hay gente que si le cree 
a esas personas y le cree por interés, por ejemplo el alcalde de la comuna de Huasco es 
para mí siniestro, satánico, porque a él solamente le interesan las compensaciones, no le 
importa vender los pulmones, no le importa, y con tal de que le financien el velero, las 
actividades deportivas le financien bla bla bla, el ¡ya!, dice si sabemos que contamina pero 
la empresa se compromete a financiarnos esto. O lo otro que dice: nosotros vamos a 
monitorear, oye, el monitoreo lo hace la misma empresa para empezar en segundo lugar, 
la norma chilena es pero arcaica, por decirlo de forma elegante , obsoleta a nivel mundial, 
totalmente obsoleta, y la gente dice, pero cómo si la empresa cumple con todas las normas, 
un ingeniero le habló a mi esposo de la termoeléctrica Guacolda, y le dijo: Guacolda emite 
11 gases contaminantes, la ley chilena fiscaliza 3 y en esos 3 que ya son demasiado 
permisivos, están dentro de la norma, pero por ejemplo la norma real es aquí y la norma 
chilena es acá, así de permisiva, es lo que pasó en Quintero. Osea la gente dice, pero si 
todos cumplen con la norma; per la norma es la mala. Estas cosas uno las va adquiriendo 
con los años, con experiencia, conversando con gente que se interesa de lo mismo y uno 
empieza a abrir la mente, a darse cuenta de que estamos mal. 

Respecto al estudio de mercurio en el que participaste, tu viste tu resultado y todo ¿qué 
sentiste? 

R. Si mira yo ya estaba consciente de que iba a salir con mercurio en el cuerpo porque años 
antes pusimos una medida de protección con un grupo de papás con nuestros hijos, y no 
solamente mis 3 hijas, los hijos de todos los que participamos están contaminados, y yo te 
aseguro que, si le hacen un estudio a todo Huasco, todo Huasco está contaminado, todos. 
Y claro, yo a mi cuando me hicieron la prueba de mercurio yo ya había llorado suficiente 
entonces, y mira que una como mamá, una dice, yo necesito vida para criar a mis hijas, 
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pero que a mí me pase o no me pase una como que se deja un poco, el tema es ellas, o 
sea uno pelea y da la batalla por ellas, porque no se po cuando a mí me dijeron la sentencia, 
no como no sobrepasan la norma no se puede acoger la medida, a mí me dieron ganas de 
pararme y darle un puñete al juez, pero el juez me miró y me dijo: yo entiendo su postura 
porque yo soy papá, pero yo estoy aplicando la ley, y la ley que se aplica es la penca po es 
la permisiva. 

En el hecho de ser mujer, ¿tú crees que se vive distinto en un lugar donde hay tanta 
contaminación? 

R. por supuesto porque, mira, una como mujer generalmente vela por su descendencia, por 
sus hijos por sus pares, aunque parezca casi machista el comentario, las mujeres somos 
más de ponernos en el lugar del otro, tenemos esa capacidad genética, yo no sé qué será, 
somos más de proteger, de proteger a las crías, y claro, no olvídate a mi cuando me dieron 
la sentencia, primero de mis hijas y después las mías, yo lo primero que dije, yo no tengo 
más hijos, yo quería tener más hijos, quería tener un niño, tengo 3 niñas, y dije no, no 
puedo, no puedo porque el mercurio es acumulable, se lo voy a pasar yo a mi hijo y mi hijo 
a su hijo, y ¿Cuándo va a desaparecer? Entonces no, es violento pues, es transversal por 
ejemplo, mis hijas van al colegio y generalmente mi esposo trabaja, trabaja todo el día, 
entonces generalmente yo me hago cargo de las niñas, del colegio, de participar en sus 
actividades, y te choca cuando en el colegio llegan las empresas, a instalarse en las 
escuelas a hablar de contaminación, que llegan con su show, yo por respeto a las niñas, 
por no dejarlas en vergüenza a ellas, yo muchas veces no intervine, pero esa es una falta 
de respeto, eso es violencia, es violencia en su máximo grado, en su máxima expresión, tu 
no puedes tomar a los niños para lavar una imagen cochina, porque ellos saben, los jefes 
de turno, porque los gerentes nunca aparecen, ellos te dicen, es que nosotros cumplimos 
con la norma, la culpa ya no es nuestra. Oye, tu eres un ser humano, y la mayoría son 
papás, oye si tu sabes que los cabros de Huasco están respirando arsénico, están 
respirando mercurio, tu por más que la norma, tú puedes presionar o puedes hacer algo, o 
por último no tener la desfachatez de presentarte a los colegios y usar a los cabros para la 
foto, y eso me irrita, me descoloca. 

¿tú crees acerca de violencia hacia la mujer acá en Huasco? 

R. sipo, hay más violencia, porque la mayoría de los que trabaja para la empresa son 
hombre, y esto se ve, muchas mujeres que salen a protestar a favor de la empresa, que 
dicen: es que nuestros esposos necesitar trabajar, sabes tú, ya ves la diferencia que se 
hace con respecto al género. En una oportunidad que yo fui a encarar a la Yasna Proboste, 
por el tema de la contaminación, es una señora, y a mime dolió mucho, me dijo: ¡sí! Me dijo, 
pero las empresas nos han dado que comer y han permitido darles educación a nuestros 
hijos, y yo le dio que también han enfermado y matado a la gente de Huasco, osea 
pongamos en la balanza. Mira yo sé que uno tiene que trabajar y ganarse el sustento, pero 
yo estoy dispuesta, yo ya lo hice con mi esposo, dejamos todo botado en Huasco y vinimos 
aquí donde un terreno de mi suegro a empezar de cero, a una casa de madera sin puerta 
y sin ventana, pero sacamos a las niñas de Huasco, mi hija está diagnosticada con asma y 
yo igual, y llevamos todo este año sin usar el inhalador, entonces cuando a mi me dicen, la 
gente me dice que no, que es la humedad, yo les digo: oiga, mis hijas tiene metales pesados 
en el cuerpo, eso no es humedad, osea yo tengo los exámenes, es comprobable, haga los 
exámenes a su hijo, y la gente queda así pero choqueada, porque no quieren ver la realidad, 
pero es violento, y para que decir el alcalde, yo cuando salió el estudio del mercurio, yo fui 
al consejo municipal, a la reunión del consejo y fui con el estudio, y yo le dije: mire, usted 
es el jefe comunal, usted es el papá aquí de la casa, en Chile tenemos ciudadanos de 



 
28 

 

primera y segunda categoría, y porque yo dije eso el se puso a reír y yo le dije, perdón ¿qué 
dije de gracioso?, es que dices que hay ciudadanos de primera y segunda categoría y eso 
no es así, ¿no es así? Le dije yo, mire vaya a Santiago a las clínicas privadas y usted se 
puede poner la vacuna sin mercurio, sin fimerosal, pero ¿sabe cuanto tiene que pagar? Y 
me quedó mirando, aquí le dijo yo, en  Huasco todas las vacunas que llegan son con 
fimerosal, osea ya tenemos una coctelera de metales pesados, ya estamos contaminados 
con mercurio y le traspasamos el mercurio a nuestros hijos, porque el mercurio se traspasa 
de la mamá al feto, eso es lo grave, y más encima Huasco está lleno de escuelas de 
lenguaje está lleno de niños con autismo o con asperger, lleno, el porcentaje en cuanto a 
las otras comunas es abismal la diferencia, es así, y es una comuna pequeña, y él me miró 
nomás y como que yo estoy loca. 

¿Crees que la contaminación hace que se empobrezca la gente? 

R. Por supuesto, eso es cosa de ver, la gente dice que CAP trae progreso y desarrollo, 
vayan a ver Huasco, el nivel de la cesantía, la mayoría de quienes trabajan en la empresa 
no son de Huasco, vienen de Santiago, de afuera, de todos lados, hasta aquí del valle, 
vienen de arriba y van a trabajar en la empresa, entonces cuando dicen, no es que dan 
trabajo, sí, pero no a toda la comuna tampoco y finalmente, yo prefiero comer churrasca 
sabí, porque a mí me decían, si vieras tu esposo algún día trabajar en la empresa ¿tú vas 
a dejar de reclamar?, pero claro que no, cuando la verdad es verdad, es verdad aquí y en 
la quebrá del ají, las empresas contaminan en Huasco y eso no lo digo yo, porque me cae 
mal la empresa, porque es verdad, porque los niños están contaminados, porque las 
mujeres estamos en desventaja por sobre el hombre, porque las mujeres acumulan 
mercurio y se lo traspasan al feto, y ¿quién vela por eso? Nadie, porque a nadie le interesa, 
a nadie me refiero a las instituciones, al estado menos, no les interesamos, estamos 
totalmente desamparadas 

-¿Participas en alguna agrupación o en el SOS Huasco? 

R. sí, fue como bien espontánea la relación que se dio, porque finalmente, yo empecé a 
averiguar y averiguar y empecé como sola a alegar y reclamar y los empecé a conocer a 
ellos, y ahí claro, me invitaron a ser parte, fue una relación muy de contención, porque yo 
las primeras veces yo lloraba y lloraba y lloraba, porque era una impotencia, yo decía, yo 
me contengo por las niñas, porque sino a la hora yo hubiera hecho algo así pero.. porque 
de verdad que es una rabia, y mira, cuando me dieron la sentencia de las niñas, me dieron 
la sentencia un día martes, el día miércoles me llamaron a mí casa, de la empresa 
Guacolda, para ofrecerme un tratamiento dental gratuito completo completo para mis tres 
hijas, me llamó una mujer, y le dije, sabe, yo se que usted no tiene la culpa, porque usted 
es una empleada más de la empresa, pero dígale a la empresa que yo no voy a vender 
jamás, jamás la salud ni la vida de mis hijas, lo que tienen que hacer ellos es dejar de 
contaminar y tomar conciencia de lo que hacen. Un tratamiento dental, yo puedo trabajar y 
pagárselo, pero no me interesa que me compren; nunca más me llamaron. Es que no tiene 
precio, osea tú de repente escuchas a familias completas que dicen, por último, que nos 
dieran la luz gratis, por último, oye, ¿cómo que por último? ¿y tu hijo? Tu hijo se va a 
enfermar igual, ah que le de cáncer, total, no pagamos la luz, en que cabeza cabe, en 
Huasco la idea es no necesita especialistas, ojalá no necesitáramos especialistas 
oncólogos, porque ojalá fuéramos una comuna que no se enferme de cáncer, y es ahí 
donde se ve la diferencia, a tal grado se ha perdido nuestra dignidad como seres humanos, 
oye yo de verdad prefiero sembrar, hacer churrascas, tener gallinas, como lo estamos 
haciendo ahora, volver a lo natural, cambia la visión, con tal de ver a mis hijas crecer sanas. 
Para mí eso no tiene precio. Una vez alguien me preguntó, me dijo, no sé cómo fue la 
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pregunta, pero que me parecía a mi el tema del estudio, yo le decía, invitaba a todas las 
mamás a tomar conciencia porque yo les decía, mire, en el colegio les dan almuerzo a los 
niños, que el arroz les salga crudo, arman un escándalo de proporciones, si la comida le 
sale helada, allí aparece la mamá que ¡ay! Que le sirvieron la comida helada, y yo les decía, 
oiga, a su hijo le están dando un coctel de metales pesados a diario, día y noche, las 24 
horas, y contra eso no se atreven a reclamar, no se atreven a reclamar que a sus niños los 
están envenenando, eso es grave, eso es violencia, nos violentan, porque más encima ni 
siquiera cumplen con lo que dice la constitución, tenemos el derecho de vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación, y ¿quién me lo garantiza a mí? Nadie po, nadie. 

¿Usted cree que en Huasco hay mucho desconocimiento de esto? 

R. o creo que es miedo, porque desconocimiento no creo que sea, las redes sociales están 
plagadas de información, aunque cuando la gente no quiere, no quiere nomás, pero yo creo 
que es miedo, miedo a quedar sin trabajo. Yo recién hablaba con una señora aquí que me 
decía apretada, al final aquí te estigmatizan y te hacen burla. Mi esposo es técnico, tiene 
que ir a arreglar a diferentes empresas y ayer le tocó ir a CAP y me echaba la talla, me 
decía, oye el jhony va a alcalde, y una hermana me decía, si pero gracias a la empresa yo 
pude educar a mis hijos y yo le decía, sí, la empresa da muchos beneficios y no solamente 
a usted, a muchas familias, pero eso no quita lo malo que hace, si ese es el tema, yo no 
estoy en contra de la gente que trabaja en las empresas, porque finalmente ellos no son los 
que tienen que hacer los cambios, si aquí los que tienen que hacer los cambios son los que 
tienen que legislas, pero las empresas macabas, siniestras, se aprovechan de los vacíos 
legales, se aprovechan del lobby, de toda esa permisividad que aquí existe para las 
empresas, tu sabes más o menos quienes son, los dueños de Chile casi. 

¿Hace tiempo que participa en esta iglesia? 

R. yo de chiquitita, de los 9 años, igual yo soy media oveja negra parece, osea yo me veo 
a mi misma así por, porque aquí el jefe es muy amoroso y respetan mi postura sipo, si de 
hecho mucha gente decía, pero cómo ella va a la iglesia y... y alega, y eso es lo que la 
gente no entiende, yo me reconozco a mi como hija de dios y amo su creación. Y si vienen 
a destruir su creación es como que…obvio po, tenemos que unirnos, tenemos que 
protegerla, y si yo soy mamá y veo a mis tres niñas y me esfuerzo todos los días por darles 
lo mejor y se lo explico con manzanitas y todo, y se que hay alguien más que permite que 
nos contaminen y nos contaminen, yo voy a ir al choque, yo voy a ir al choque siempre, sí, 
esa fuerza que te da que no se que es; ahora yo puedo hablar sin llorar. La señora Soledad 
Fuentealba, ella fue clave para mí, ella me contuvo, cuando ella empezó con esto, porque 
sus niñas eran chicas, ella me dijo, mira Eva yo ya lloré ya, ahora ya no es tiempo de llorar, 
es tiempo de actuar, la señora Sole, tremenda mujer, por ejemplo yo espero que algún día 
mis hijas me vean a mi como ella, un ser así referente, de convicción, de hecho yo les 
enseño a mis hijas a ser libres, por ejemplo cuando empezó todo esto del estallido social, 
nosotras salíamos a marchar todas. Acá en la iglesia hay de todo, por ejemplo yo tengo una 
amiga acá, Angela que es socialista, pero socialista y salimos a marchar y todo, y a veces 
la gente confunde, piensa que porque tu eres de una religión, tu no puedes expresar tu 
opinión, y yo les enseño a mis hijas que no, nosotras somos felices aquí, participamos y 
nos gusta, pero yo soy libre de pensar como yo quiero, por ejemplo se solía decir por 
ejemplo, la hermana Eva de Donaire, y yo le decía no, yo no soy de nadie, porque si el día 
de mañana me quiero mandar a cambiar, yo soy Eva Troncoso y soy Eva Troncoso aquí y 
en la quebrada del ají, entonces soy media frontal pa decir las cosas, pero con respeto sí, 
yo marco esa diferencia, pero aquí son respetuosos, por eso me gusta, porque nos enseñan 
también que tenemos que respetar otras religiones, a otras personas, tenemos que ser 
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solidarios, y de hecho parte de lo que me ha hecho empoderarme a mi es aprender que 
Jesucristo tenía un carácter, eso lo aprendí aquí, que Jesucristo no era sometido, no era 
sumiso, así como lo pinta la iglesia católica, nopo Jesucristo era, vino a cambiarlo todo, le 
echó la choriá a medio mundo, a los romanos, vino y compartió con los leprosos, ese es el 
Jesucristo que yo creo, y de hecho, cuando de repente me dicen, porque me ha tocado ir a 
reclamar a varias partes, y me dicen ¿y tú te preparas antes?, no, nada, yo voy con mi 
convicción, y antes hago una oración, y dio: padre, mi causa es justa, y necesito tu ayuda, 
ayuda a poner las palabras justas en mi boca porque mi causa es justa po, y mientras sea 
justa yo la voy a defender, hasta el final, siempre siempre siempre, porque ha pesar de que 
yo salí de Huasco, no encuentro justo que Huasco siga siendo lo que es. El año pasado yo 
puse un reclamo en la super intendencia de educación, porque sacaban a mi hija del 
colegio, a hacer actividades deportivas auspiciadas por las empresas, y mi hija casi con 
asma, porque todavía no la diagnosticaban y llego a buscarla al colegio y estaba totalmente 
obstruida, entonces yo digo, en que cabeza cabe. En salesiano en Santiago, hay 
preemergencia, se mide la contaminación, acá no, Huasco está más contaminado que 
Santiago y aquí se fomenta la actividad deportiva al aire libre, acá los niños deberían hacer 
actividad deportiva bajo techo, y se fomentan las corridas familiares, y se fomentan las 
cicletadas, y se fomentan las actividades auspiciadas por las empresas, y con sus logos, 
CAP y Guacolda, y se unen, y ahora están metiendo la cola con Unió. Eso no corresponde, 
yo fui a un careo con la directora del colegio, yo le dije que no me parecía, ella me dijo que 
no se podía medir la contaminación, que no se podía exigir eso, bueno entonces mi hija no 
participa más en educación física, no quiero que participe más en cosas financiadas por las 
empresas, nada con las empresas, porque es un doble estándar, cuando hablamos que el 
chileno es doble estándar es eso, no sirve de nada que las mamás anden preocupadas de 
la corbatita y que esté bien peinado y que el corte de pelo, oye, eso es superficial, eso es 
por afuera, lo que importa es la salud de tu hijo, osea, que porque le regalaron un gorrito, o 
porque van a abrir un club de tenis, y hacen las actividades del club de tenis en frente de la 
empresa. 

Cuando vino una vez la Yasna Proboste, yo estaba muy muy enrabiada, tenia que hacer 
algo, yo le decía a mi esposo, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer, y el mismo día 
en la mañana, agarré una bolsa y me subí al techo de mi casa, le pegue al techo y botó 
puro polvo negro, cuando llegué a Huasco me decían, no es polvillo, es carboncito nomas, 
cuando en 2014 en la mira mostró un programa de zonas de sacrificio  en Chilevisión, que 
hizo el estudio y es cancerígeno, lo que respiramos es cáncer, son estudios, no es que el 
polvo a mi nomás me hace mal, no, es cáncer, pesqué yo el polvo del techo y lo eché en 
una bolsa. Yo no sabía que hacer, bajé al desfile y decía, que hago, que hago, al final pasó 
el desfile y dije ya, agarré la bolsa, y yo le iba a mostrar nomás la bolsa a la señora Yasna, 
mire, le dije, esto lo saqué del techo de mi casa, esto es lo que respira Huasco, esto es 
Huasco, ahí me puse más creativa, metí la mano en la bolsa y me pase la mano por la cara, 
es fuerte la imagen, esto es Huasco, esto respiran mis hijas, y las hijas de todos ustedes, y 
todos mirando, y esto es violencia po, al final tu te pones a pensar, ¿por qué mi hija tiene 
que respirar esto? Y es tanto el nivel de inconsciencia en el que está la población, que una 
vez una amiga, fue a Serena a matricular a su hijo a la universidad, y me dijo, sabis  que 
me acordé tanto de ti, que pasamos por la pasarela del líder y pasamos la mano así, y no 
me salió la mano negra, y yo le dije, ¿tú de verdad piensas que en todas las ciudades tiene 
que estar negro? Me dijo Eva de verdad que nunca lo había pensado así, le dije, ¿Por qué 
crees que alego? Porque no es normal, nosotros vivimos en una anormalidad, no es normal 
respirar esto, no es normal que nuestras casas estén llenas de polvo negro, no es normal 
que nuestros niños se enfermen, no es normal que más de la mitad de la población de 
Huasco tenga problemas respiratorios, y dicen, ay no pero es que, con la bombita, o con 
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los corticoides, oye y tu sabes cuales son los efectos secundarios del corticoides, y la gente 
te queda mirando, ah pero es que paso super bien con eso, ¿pero sabes los efectos 
secundarios? En 30 40 años ¿qué vas a tener?  Obesidad mórbida, mira averigua cuales 
son los efectos del uso prolongado del corticoides. No se po, se murió una niña por una 
crisis de asma en Huasco, 16 años, y no alcanzó a llegar. Después la gente tu sabes que 
habla, no es que la niña abusaba del inhalador. Es la ignorancia, y ahí esta nuestra 
indolencia de empezar a vivir de forma inconsciente, la niña inhalaba a cada rato decían y 
después su cuerpo se volvió inmune, ya no le servía el inhalador, y eso yo verlo en otras 
ciudades, donde tú hablas de asma y se reconocía como una enfermedad grave, no en 
Huasco no. El día que diagnosticaron a mi hija con asma yo lloraba, lloraba frente a la 
enfermera, y me decía, pero no llore, si mis hijos igual son asmáticos, y yo la miré y le dije, 
¿y a usted no le da nada? No me dijo, es que están en tratamiento, pero su hijo no debería 
estar enfermo de asma. Yo no me conformo, porque yo no soñé esto para mi hija, no quiero 
que mi hija tenga asma. Ella ha mejorado, pero vez que vuelve a Huasco se enferma, ella 
no quiere volver nunca más, vez que vamos dice, vamos por el día nomas, a veces salimos 
en la mañana y me dice mamá a que hora vamos a volver, y en la tarde la he tenido que 
llevar a urgencias. Gastamos cualquier cantidad de plata en fonoaudiólogo, estaba 
obstruida, el pecho apretado, respiraba por la boca, jadeaba. Aquí nunca más fue 
respiradora bucal, nunca más usó el inhalador, nada de nada, le cambió la vida, y siendo 
que vivimos en una casita así pero precaria, es de mi suegro, nosotros tenemos que 
empezar a hacer algo para nosotros y todavía no hemos podido, dejamos todo lo que es 
comodidades de ciudad, nosotros tenemos que acarrear baldes con agua, bañarnos con un 
balde, calentar agua en la tetera, mi esposo estudió, averiguó, instaló paneles solares, pero 
hicimos ese cambio por las niñas, y ese nivel de consciencia es el que se necesita en Chile, 
afortunadamente mucha de la ciudadanía está despertando gracias a los jóvenes, porque 
los jóvenes vienen con otro chip, pero cuesta, cuesta hacer entender a la gente que tiene 
tan arraigado su, su no se po, que tu necesitas la pega para vivir y eso sería, y tu naciste y 
tienes que ir 13 años al colegio y tienes que .. para mi de verdad fue un quiebre, el darme 
cuenta de la contaminación fue darme cuenta del sistema, yo un año las saqué de la escuela 
y les enseñé yo en la casa, y acá pensaba hacer lo mismo pero ellas quisieron ir a una 
escuelita rural, son 30 niños en la escuela así que lo pasan chancho, pero también yo les 
digo que… me estoy yendo para otro tema, bueno lo que te quería decir en general, es que 
la gente está tan acostumbrada a hacer lo que se le dice que tiene que hacer, como que la 
sociedad es así y ya no la puedes cambiar, pero sí la puedes cambiar, puedes cambiar tu 
vida y sí cambiar la sociedad, no todo lo que está escrito y no todo lo que está hecho está 
bien, podemos hacer algo diferente, podemos hacer escuelas libres, podemos enseñar a 
nuestros niños en la casa, no es obligación que vayan a la universidad, no va a ser menos 
importante, no es frustrante no ser doctor, ni abogada, no te voy a amar menos; mami me 
saqué un 4.0 ¿y diste tu mayor esfuerzo? Sí, bien po, mi hija no vale por su nota, cachai 
que son cosas tan absurdas, a fin de año, ay el cuadro de honor, oye todos los niños son 
valiosos, en una sala de 30 niños, uno es más alegre, el otro es solidario, el otro es chistoso, 
el otro es disciplinado, el otro es responsable, todos deberían estar en el cuadro de honor, 
mientras nuestra sociedad no logre ver eso, vamos a ser siempre competitivos y vamos a 
caer en lo mismo, que tienes que competir, y que tienes que tener la mejor pega, y vamos 
defendiendo la empresa, porque la empresa me da plata, que con plata me compro un auto 
del año, y finalmente es romper, romper con esta estructura estúpida, arcaica, patriarcal y 
absurda, si al final eso es todo, empezar a vivir libres, liberarse de estigmas, liberarse de 
estructuras, liberarse de cargas, que tiene que ir a la universidad, que tiene que estudiar, 
que tiene que estar en el primer lugar, que no pierda la pega, y vivimos atormentados, y 
vivimos estresando a nuestros hijos y nos los disfrutamos, crecen y nos preguntamos, 
cuando lo abracé, cuando lo disfruté, estar toda la tarde haciendo tareas, no no, darme 
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cuenta de la contaminación fue un quiebre en todo, yo antes era super cuadrada, que esto 
que lo otro, ahora no po. 

 

Entrevistada N°6.  

Primera Pregunta. Datos de la Biografía 

R. tengo 23 años, nací en Vallenar, y bueno he vivido todo el resto de mi vida aquí en 
Huasco, y bueno desde muy pequeña, por mi madre, participo en movimientos o 
agrupaciones socioambientales, bueno no solo socioambientales sino que también ahora 
movimientos feministas, bueno ahora desde el tema que se está dando de la contingencia 
nacional, y todo eso, y eso surge, bueno con mi mama empezamos a participar, bueno ya 
han pasado varios años, yo creo que desde que yo tenía 11, porque a mí me hicieron los 
estudios del niquel, en la orina del colegio que ese año Entonces a mí me hicieron ese 
estudio y arrojaba que los índices de níquel, en la orina de los niñes era muy elevado, 
entonces mi mama desde allí, ella comienza a organizarse, informarse y a tomar como toda 
esa información y sacarla a la luz, entonces desde ahí que nos movemos, hacemos una 
participación de todo lo que es el valle del Huasco 

Respecto al concepto de zona de sacrificio. ¿Qué piensas a cerca de eso?  

R. Que este catalogada como zona de sacrificio, bueno igual es súper doloroso, presentar 
a Huasco de esa forma porque bueno todo lo que hemos hecho, hemos evidenciado de las 
enfermedades, en sí, sabemos que la contaminación y las zonas de sacrificio tienen la 
explotación y la depredación del territorio, pero así para mí, lo más fuerte ha sido ver el 
tema de cómo se desarrollan las enfermedades en la gente, en las familias, y como esta 
tiene que abordarla, ya sea con bingos, con dolores, con pobreza, con todas esas 
consecuencias que trae…Es horrible creo que nadie merece vivir en una ciudad en donde 
estas condenada a morir por la contaminación, para beneficiar a los empresarios, y además 
se han llevado muchos años de conflictos desde los huasquines, y aun así no han parado 
de contaminar las empresas, entonces estamos en un lugar en donde no podemos contar 
con el Estado, estamos abandonados prácticamente en un sitio para favorecer a gente que 
ni siquiera vemos, entonces encuentro que es súper injusto que existan en verdad las zonas 
de sacrificio, nadie merece vivir así, ni menos por no ser lo suficientemente ricos, y además 
obligan a la gente a tener que trabajar en las empresas porque no les queda de otra, la 
tierra, el mar, en el mar por ejemplo ya no se saca nada, los pescadores están ahí de bonito, 
les pagan una subvención para que dejen de protestar, y por ejemplo antes me cuenta mi 
mama que acá se veía mucha riqueza porque estamos en un valle, habían muchas 
aceitunas y plantaciones, y ahora, no se puede plantar nada, con la cenizas que bota la 
cap, es imposible que germinen las plantas, los olivos, entonces nos obligan a seguir siendo 
dependientes a las empresas que nos matan, y por otro lado, hay mucha gente que no es 
de acá y que vienen a trabajar, entonces no les importa o les da lo mismo y se quedan por 
temporadas, entonces tampoco es que se necesite tanto a las empresas desde acá, ellos 
son los responsables de que la gente se muera y se quede en la pobreza que les impide 
irse, aunque yo tampoco quiero irme, me gusta mucho Huasco más que nada porque tengo 
mi familia y me gusta el mar pero eso sí es frustrante vivir en un lugar donde hay tanta 
contaminación, por eso mismo intento participar en las instancias que nos lleven a visibilizar 
la situación que tenemos que aguantar los huasquines 

¿Consideras que la contaminación extrema en Huasco tiene relación con la pobreza?  
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R. Sí, es que se dan varias situaciones, por ejemplo las zonas de sacrificio, yo he ido a lo 
que es ventanas y puchuncavi, y bueno ahí uno verifica que realmente, las zonas de 
sacrificio no son lugares donde se vea, como dice el gobierno y el estado un desarrollo, 
porque Huasco está de la misma forma, tenemos un hospital que solamente atiende a 
atención primaria, y ya no nacen huasquines aquí, y con el tema de la contaminación, yo 
creo que si empobrece a la familia, y a la gente, porque una enfermedad, es demasiado 
caro en este sistema de salud que tenemos hoy en día, entonces la gente tiene que juntar 
plata o pedir ayuda para poder sanarse, y tampoco tienen la posibilidad de hacerlo, no todos 
tenemos el dinero tampoco para poder salir de estos lugares, entonces nos tenemos que 
quedar aquí, arriesgándonos y teniendo conciencia de lo que pueda pasar, además 
también, todas estas generaciones que están naciendo, ya vienen con un déficit, todo lo 
que es asperger, enfermedades de salud mental, y eso ya es un drama cototo, ya retiene a 
la gente para poder surgir, salir de la pobreza para un futuro, ya están limitadas, entonces 
si tiene que ver con lo que es la pobreza, o sea pobreza económica y pobreza de todos los 
sentidos, desde carencias emocionales porque son problemas fuertes, quizás ya están 
normalizadas, pero la gente sufre, y uno también sufre como lo he dicho antes, por otro 
lado, como las personas se enferman más y la mayoría muere de cáncer y como no hay no 
tienen recursos o en el mismo hospital no le diagnostican a tiempo mueren,  también hay 
muchos niños con problemas del lenguaje y por lo que tengo entendido la contaminación 
afecta a eso y el autismo se ha diagnosticado bastante en Huasco, entonces así en relación 
a la pobreza, claro es pobreza material porque no podemos dedicarnos a otra cosa acá más 
que trabajar en las empresas, pero lo más cuatico encuentro yo es la pobreza que se genera 
por tener que estar enfermos, por tener que acudir a la salud privada, porque una no 
tenemos hospital y otra por que la salud en este país es privada, por no poder vivir con 
dignidad, porque te tení que morir en tu tierra, siendo que los que se tienen que ir de aquí 
son otros 

¿Qué crees que piensa la gente de Huasco acerca del conflicto ambiental?  

R. Bueno yo creo que acá la gente no sabe mucho acerca de ser zona de sacrificio, pero si 
he visto, he escuchado que la gente sabe que las muertes son por la contaminación que 
sus hijos salen enfermos por la contaminación, pero la mayoría no hace nada, es porque 
están acostumbrados, tantos años de tener acá a la cap y a la guacolda, pero saben que 
algo pasa y por otro lado, la gente piensa que no puede vivir sin las empresas, y acá las 
empresas llaman a marchar por la paz, entonces se nota que tienen todo modificado para 
que la gente crea que no pueden vivir sin ellos, yo no comparto la mentalidad de muchos 
que se conforman con la contaminación que hay en Huasco, hay familias solo se conforman, 
está el discurso de que de algo tenemos que morir, de que todos trabajamos ahí y así 
mucho conformismo en el fondo todo sabemos que vamos a morir de cáncer pero prefieren 
eso al no tener trabajo, es la mentalidad de la mayoría de los huasquinos 

¿Crees que esta sea una zona donde se vea violencia hacia las mujeres?  

R. Cuando las empresas traen a trabajadores de afuera, en muchas la gente que es 
desconocida, hombres que llegan aquí, se ve de todo, ve desde la prostitución, desde el 
abuso, desde cómo se deterioran las familias, se ve toda esa violencia,  Si los hombres son 
más machistas y hay más trabajo para hombres que para mujeres, y claro a veces es difícil 
salir a la calle, cuando hay temporadas en las cuales hay muchos hombres en las calles, a 
veces te gritan, y te da miedo andar sola, otra cosa, también hay cierta discriminación a 
gente homosexual, como quedo claro en la marcha que hubo el otro día, que fue convocada 
por la cap, nosotres estuvimos bordando un lienzo acerca de la contaminación y el medio 
ambiente en Huasco, y entre uno de nosotres estaba una persona que no era heterosexual, 
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y la mayoría de los hombres les gritaba que era un maricón, y denostaciones negativas 
hacia su persona, y claro eso representa el machismo aquí en la gente, la otra cosa, es que 
acá en Huasco hay aun 3 femicidios no resueltos en que la justicia no hizo exactamente 
nada, y aun nosotras intentamos visibilizar eso, bueno como podamos, y el tratamiento que 
muchas veces se le da a la violencia de las mujeres es no creyéndoles, por parte de los 
pacos, siempre dudando de la versión de nosotras, porque cualquier cosa que nos pase, 
siempre se nos culpa por andar solas, por salir solas de noche, siendo que somos humanas 
y necesitamos hacer nuestras vidas sin tener miedo que nos violen, que nos maten 

Otra cosa, siempre se habla solo de Huasco como zona de sacrificio pero la verdad la 
contaminación no solo llega en Huasco, sino que la contaminación esta en Freirina y en 
Vallenar. De hecho la gente de Freirina vive mucho lo que es el cáncer, y la gente de 
Vallenar también, porque la verdad es que la cuenca, los vientos fluyen y así en el diámetro, 
ya sea en la costa, en la cordillera, zona sur, este, oeste, así que como también, no siempre 
es dejarlo aquí como Huasco, sino que verlo más allá, porque igual hay unos estudios que 
dicen que la contaminación llega hasta la argentina, pasa la frontera, entonces como salir 
del discurso de que solamente Huasco.  

¿Tú crees que del hecho del ser mujer se vive de una forma distinta en una zona de 
sacrificio?  

R. Claro, yo creo que siempre las mujeres, estamos mucho más vulneradas, porque ya el 
sistema, el extractivismo y el capitalismo ya es patriarcal, pero viviendo en una zona de 
sacrificio, igual es mucho más por que las mujeres son las que tienen que hacerse cargo 
de la familia, son las que van a dar a luz y tienen que preocuparse de sostener eso, ee, 
somos las que tenemos que caminar por la calle en una población de 8000 habitantes y 
que mucha gente de afuera sea desconocida, y que estén sentados ahí, de toda esa área, 
y eso también, yo por ejemplo tengo amigas que han tenido que vivir los cáncer uterinos, y 
todo eso te pone, te limita y te niega totalmente la oportunidad de ser madre, o si quieres 
ser madre, tienes que abordar una enfermedad, bueno todo eso en verdad, si el cuerpo 
está totalmente contaminado, entonces, ya tiene que vivir problemas hormonales, nuestro 
sistema inmunológico ya está bajo, o sea eso es para todos, pero como mujer, igual es 
super brigido, una que ya conoce y se ha informado del tema, de todo el ciclo, eso también 
ha sido, abusado y oprimido y silenciado, y todo eso, y el hecho de que la madre tierra, este  
contaminada, una también sufre, si todo está conectado, por otro lado, conozco a varias 
que han decidido no ser madres, o están asustadas de serlo porque todas sabemos que 
estamos contaminadas, y por ejemplo tengo algunas amigas que han tenido pérdidas y todo 
es por la contaminación que recibimos directo en nuestros cuerpos, y claro yo creo que los 
hombres igual se contaminan, pero para nosotras tiene mucho que ver con el hecho de ser 
madres y nuestra salud reproductiva, somos más sensibles a los contaminantes y además, 
podemos traspasar los contaminantes a nuestros hijos, y por otro lado, las mujeres que 
siempre han tenido que preocuparse por la salud de todos en la familia, se ven en la casi 
obligación de protestar y buscar las alternativas para que se bajen las emisiones, y hacer 
algo, es el caso de muchas mujeres acá en Huasco, y son super valientes y aperradas y yo 
creo que tiene mucho más que ver con el hecho de ser mujer más que nada 

Acerca del estudio de contaminación, de niquel que me comentaste recién, ¿qué piensas 
acerca de eso?  

R. Para mí, personalmente es un miedo de quedar embarazada y ser consciente de lo que 
pueda pasar como mujer, y lo otro es que también, he ido tomando caminos para ir 
cambiando todo eso, por ejemplo ir estudiando cosas que tengan relación con la salud, yo 
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estudie terapias naturales, me fui 3 años a Santiago, y bueno mi intención era informarme 
y saber cómo entender mi cuerpo e intentar ayudar de otras maneras al problema de la 
contaminación aquí en Huasco, entonces ahí, uno cada vez que va informándose, 
aprendiendo sobre el organismo, cómo funciona el cuerpo, uno se va dando cuenta de lo 
fuerte y lo peligroso de estar aquí, entonces desde ahí, hacer empezar a cambiar, tener otra 
conciencia, ee comentarlo con las amigas,  con los amigos, participar, estar todo el rato 
activa ante un cambio, a mí me encanta Huasco, de hecho me vine para acá porque me 
gusta hacer el trabajo aquí, de saber que puede cambiar y obvio que uno va siendo una 
persona totalmente distinta cuando se va enterando de todas estas cosas y quiere tomar 
acciones frente a eso, siempre que sean positivas para uno y bueno para el resto de la que 
uno convive, de toda la comunidad, y en verdad desde chica que supe del problema, por el 
mismo estudio entonces el peso es otro, yo se que es grave, que la responsabilidad es de 
las empresas y que el Estado no hará nada por arreglarlo, ya ha tenido la oportunidad, 
gobiernos de izquierda y de derecha, le hacen la misma pega a las empresas, entonces no 
nos queda nada más que seguir gritando e intentar cambiar esta situación, que en verdad 
no es la única, y es la realidad de Chile, por que la economía y las decisiones institucionales 
están enfocados en producir y devastar todos los territorios 

¿Crees que la crisis social de octubre tuvo repercusiones en la vida de los Huasquinos?  

R. Se han abierto muchas cosas, por ejemplo con los cabildos, porque los cabildos que 
están haciendo acá han sido autónomos, no hay políticos, no hay municipios, es solamente 
la gente, entonces se han conversado temas, que antes no se conversaban, se han abierto 
cosas que antes la gente no se atrevía a saber, entonces se han abierto los temas, se han 
abierto otras situaciones y otras alternativas salió entonces de hecho ya como que la gente 
está visualizando el asunto del cierre de las termoeléctricas, están visualizando de que van 
a cerrar, porque esta es una cosa que viene a nivel mundial, y es una cosa de que si 
sobrevivimos o no sobrevivimos, algo de vida o muerte, entonces, igual hay que ir 
haciéndose la idea de que se van a cerrar las termoeléctricas, tarde o temprano tienen que 
cerrarse, y después vienen las fundiciones, entonces hay que cambiar el paradigma, todas 
estas visiones hay que hacer cosas que sean renovables, que podamos salvarnos, si aquí 
ya no es una cuestión de querer o no querer, es una cuestión de que si sobrevivimos o no 
sobrevivimos con todo lo que está pasando 

 

Entrevistada N°7.  

Pregunta por la biografía.  

R. tengo 25 años y nací en Huasco, en ese entonces se atendían partos y se realizaban 
cirugías, soy unas de las últimas generaciones que nació  en el hospital Manuel Magalhaes 
Medling, ya que  actualmente la mayoría de los partos se realizan en el Hospital Provincial 
en la ciudad de Vallenar, que queda a 45km y la verdad es bien complicado e injusto 
pensando que acá en Huasco hay tantos casos de enfermedades graves, igual los últimos 
partos atendidos en el puerto han sido solamente en caso de urgencia y todo el resto se 
tiene que ir a Vallenar,  

He vivido toda mi vida en este territorio y lo amo con toda mi alma, me gusta mucho Huasco, 
no sé si será el hecho de haber nacido acá lo que me haga protegerlo y amarlo tanto, el 
sentido de pertenencia de acá de Huasco es algo que llevo muy a flor de piel, pero también 
he conocido a personas que han llegado a la zona y que no han querido regresar a su tierra, 
porque se enamoraron de este lugar, ya sea por su tranquilidad,  lo variante de su geografía 
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o por su gente, aunque sea un territorio lleno de problemas por las empresas que están 
emplazadas acá, aún sigue siendo muy bello y tranquilo y me gusta mucho que sea así y 
me ha llevado a querer protegerlo como dije recién, a ver que más, por temas económicos 
no alcance a terminar mis estudios superiores, solo estuve medio semestre en pedagogía 
en Historia y geografía en la ULS, y actualmente trabajo en un local de comida rápida acá 
en Huasco, trabaje 6 meses en el municipio pero por temas ideológicos y por denunciar a 
estas empresas tuve que renunciar, porque claro me hicieron persecución política, porque 
acá todo se sabe y la gente le tiene miedo a las empresas, por denunciar acá te persiguen, 
aunque sea por comentarios, te aíslan hasta que no podí hacer nada más que renunciar o 
quedarte callada, por que hablan de ti, te miran raro, acá la gente es miedosa y no cree que 
pueda vivir tranquilo sin la ayuda de las empresas 

¿Qué piensas al respecto del concepto de zonas de sacrificio?  

R. La primera vez que escuche  el concepto zonas de sacrificio fue aproximadamente en el 
año 2012 cuando se llevaba a cabo la lucha contra la central termoeléctrica punta alcalde 
que pretendía instalarse a 15km de Huasco, en ese entonces habían 4 unidades y una 5ta 
en construcción, fueron  años donde la lucha socioambiental del Valle del Huasco se hizo 
conocida a nivel nacional, en ese entonces también se luchaba en contra de Agrosuper en 
Freirina, entonces estaba todo bien movido acá en la provincia en general, y se pararon 
hartos activismos acá y en ese momento era imposible no mirar más detenidamente la 
realidad de la región en general, y se movió mucho acá el conflicto ambiental, con la sos 
Huasco, se visibilizo mucho el concepto de zonas de sacrificio es un súper impactante, aun 
no me deja de sorprender y de afectar el termino, pero no deja de ser real, lo que se vive 
en estas zonas no deja de ser un genocidio ambiental y humano, es la vida de nuestra 
comunidad la que se sacrifica para que estas empresas sigan funcionando y generen 
energía para las mineras, que no dejan ninguna cosa buena para acá la comuna, puro 
contaminan y se lavan las manos, igual que la alcaldía y el Estado, nos tienen abandonados 
a nuestra suerte, y entonces una no se puede hacer la desentendida con el termino porque 
me afecta a mi directamente, a mi familia a mis amigos, a mi tierra cachai, después con el 
paso del tiempo el término de las zonas de sacrificio se ha  hecho más conocido y utilizado, 
sobre todo con los resultados de estudios y algunos reportajes que se han realizado en 
Huasco y otros sectores como Ventanas, Coronel, y claro, Ventanas es la comuna que tiene 
más renombre a nivel nacional de ser una zona de sacrificio, personalmente he estado allá 
y lo que se ve es muy perturbador, claro acá el tema es un poco diferente porque no se ve 
tanta industria, pero si te acercai un poquito más para allá para la guacolda te enterai altiro 
de lo que pasa acá en Huasco, y en verdad también es cosa de ver las calles, los techos, 
los árboles, llenos de polvo de hierro y eso todo nos llega a nuestro pulmones, y el resultado 
es pura enfermedad y muertes prematuras de acá de los huasquinos, pero acá no se habla 
tanto del tema la gente es raro que sepan bien del tema, creo que se hacen los locos o 
simplemente no quieren saber, ni te cuento todo lo que he peliado, más en redes sociales, 
en Facebook y te dai cuenta de cómo la gente defiende a las empresas por que dan trabajo 
y es lo único que puede hacer aquí la gente pa poder ganarse la plata para comer, si te das 
cuenta acá la agricultura la pesca esta todo muerto, imagínate si los pescadores es puro 
grupo que pescan, acá todos sabe, bueno no todos que las empresas les financian, les dan 
bonos a los pescadores, si no sacan nada del mar,   entonces claro es verdad que las 
empresas dan trabajo pero a costa de que, de eclavizarnos y matarnos lentamente, y en 
todo caso, las empresas también llaman a los trabajadores a manifestarse para que 
supuestamente los dejen trabajar y entonces tú ves en las calles y sobre todo después del 
estallido de octubre como la gente defiende a las empresas, y ni siquiera es toda la gente 
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de Huasco, con la doble moral y te dicen que te entienden y todo pero necesitan comer, 
entonces por un lado igual entendí la situación y es bien complicado igual.  

¿Tú crees que la contaminación tiene relación o afecta en la pobreza y marginalidad de la 
gente allá en Huasco? que piensas acerca de la pobreza ambiental? 

R. A mi parecer la contaminación si tiene relación con la pobreza, en el caso de Huasco se 
puede observar  ya que se han formado varias “tomas de terrenos”, muchas de ellas son 
de familias Huasquinas que se han visto en la obligación de hacerlo, ya que no se han 
realizado viviendas hace muchos años, de hecho y de forma personal siento que a Huasco 
solo se ha convertido en un campamento minero porque no hay ninguna intención de la 
autoridad en formar nuevas casas para la gente hasquina ni fomentar un turismo 
sustentable ni de educar a la población sobre los interminables atractivos que  la comuna 
tiene, tambien han llegado varias personas de afuera incrementando el consumo de drogas 
y originándose una seguidilla de robos y peleas y claro la gente que llega es la gente que 
le trabaja a las empresas entonces casi todos no tienen ninguna relación con la comuna y 
muchas veces solo aumenta la violencia acá, por otro lado, igual tienes acá la pobreza 
cultural  es otro tipo  pobreza que se vive, nos han educado para creer que sin estas 
empresas Huasco no sería nada, siendo que años atrás se vivía de la agricultura y de la 
pesca  las cuales fueron devastadas por la contaminación como te dije antes, entonces de 
que hay pobreza hay y de todo tipo, y lo otro y lo más grave que me parece es que la 
mayoría de la gente acá tiene cáncer entonces no tiene como curarse no hay hospital y lo 
que te queda es irte a Vallenar o al mismo Santiago, entonces eso aumenta la pobreza de 
la gente, tiene que pagar por sanarse porque tampoco el Estado te va a cubrir la 
enfermedad porque tu sabes cómo es la salud en este país, entonces acá en Huasco teni 
pobreza por donde se le mire, aunque claro no es que se note tanto en el centro, pero para 
las periferias los campamentos y lo que lamentablemente tienen que soportar los 
Huasquinos es la pobreza ambiental que nombraste al principio, entonces para mi vivir en 
una zona de sacrificio es vivir sumida en una realidad de pobreza ambiental que condiciona 
toda tu vida en general a toda tu familia, es terrible saber que en el fondo estamos todas y 
todos contaminados en este lugar, y por el supuesto progreso que nunca ha llegado a 
Huasco. 

¿Crees que ser mujer en  una zona de sacrificio significa vivir experiencias distintas del ser 
hombre? 

R. Si, creo que ser mujer en una zona de sacrificio es peor aún que ser hombre, creo que 
todas alguna vez hemos sido acosadas por los trabajadores que llegan a las faenas, ya sea 
de forma verbal, miradas lascivas, entre otras, se le suma al hecho que la contaminación 
en sí, afecta más a las mujeres, conozco a varias que han tenido abortos espontáneos y 
ese es uno de los riesgos de tener metales pesados en tu cuerpo,  otras sufren por tener  a 
sus hijos con enfermedades respiratorias, problemas de aprendizajes, autismo, etc por lo 
mismo me he planteado varias veces si en un futuro seré mamá, me gustaría tener hijos, 
pero me daría terror  verlos crecer con la calidad de aire tiene nuestra comuna, siento rabia 
y pena tener que elegir entre ser madre o irme a vivir a otra  lugar donde no se respiren 
metales pesados todo el año, entonces es bien complicado vivir acá en Huasco y más 
siendo mujer, y lo que te decía recién, la llegada de los trabajadores que vienen de afuera, 
de una u otra forma han incrementado los locales nocturnos en los cuales se forman peleas 
y  alteran la tranquilidad de vecinos, aumenta la prostitución, los borrachos, antes  Huasco 
se caracterizaba antiguamente por su tranquilidad pero cada día es menos, por que la 
mayoría de las  personas que trabajan en estas empresas son hombres son súper pocas 
las mujeres a las que contratan no sabría decir con exactitud un porcentaje, pero evidente 
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es mucho menor en comparación a los hombres, y las que trababajan están en la cocina y 
son de la limpieza, entonces hay menos trabajo también para nosotras las mujeres, 
entonces le sumas la violencia callejera de acá de Huasco, es raro que yo salga sola, sobre 
todo en las noches, porque está lleno de hombres como te decía, entonces es mucho más 
difícil ser mujer, me imagino que en todos lados, pero acá en Huasco es evidente la 
discriminación y violencia que se ejerce hacia las mujeres, mucho más en una zona tan 
contaminada y repleta de hombres machos que dejan la embarra 

A cerca del estudio de contaminación de mercurio en mujeres, que sabes al respecto?  

R. En cuanto al estudio realizado a mujeres en el año 2016 para revelar la cantidad de 
metales pesados que tenemos en el cuerpo, fui invitada  a participar por la agrupación SOS 
HUASCO, pero por razones laborales no pude asistir, y supe de varias mujeres que se lo 
hicieron, y cuando llegaron los resultados  se trató de difundir lo máximo posible para 
concientizar a los vecinos pero aun así creo que no fue suficiente, acá para que la gente 
tomara conciencia de la contaminación por que los niveles de mercurio son tan elevados 
acá en la comuna que incluso superan la normativa permitida  y es algo que se debe saber, 
aquí nos vulneran en todo sentido y más nuestros cuerpos gestantes que son más 
vulnerables a la contaminación en todos los sentidos, y en verdad saber esto, era lo que se 
esperaba en verdad , si no hay que ser muy erudita en el tema para saber que acá todos 
nosotros estamos contaminados, yo tengo varias amigas que han tenido muchos problemas 
con sus ovarios con tener hijo, y se ve mucho niño y niña con problemas de aprendizaje y 
es una vulneración más acá a los derechos de los niños, al derecho humano de poder vivir 
en un ambiente que no te haga daño, en el que puedas vivir tranquilo, si nadie pide mucho 
más que dejarnos vivir en paz, con tranquilidad, 

¿Eres miembro de algún colectivo social acá en Huasco? 

R. No  soy miembro de ninguna agrupación política o social, pero a veces asisto a 
conservatorios o actividades para poder informarme sobre el tema, porque la verdad estoy 
contra el tiempo siempre, pero intento participar en todas las actividades que tengan que 
ver con la defensa del territorio y soy cercana a  las cabras que se están juntando, sobretodo 
después del estallido social de octubre, ahí asistí a algunas manifestaciones e 
intervenciones pero me di cuenta que la mayoría de la gente se manifestaba en contra las 
afp, por una educación ó salud gratis y de calidad, pero es un grupo menor, pero no por ello 
menos importante el que se manifiesta contra las empresas, la gente normal acá en Huasco 
tiene miedo a denunciar la contaminación por temor a perder las fuentes laborales aunque 
como te he comentado es súper poca la gente de acá que trabaja, la mayor parte de los 
trabajadores es de afuera o auspicio de estas, y las “ayudas” de las empresas no son más 
que un lavado de imagen,  si en verdad se preocuparan de la población tratarían de invertir 
en tecnologías para contaminar lo menos posible, pero no lo hacen, se avalan en la mala 
normativa ambiental del país para generar dinero a costa de nuestra salud, no existe 
compensación económica para una familia que queda devastada por la muerte de un 
familiar con cáncer, no existe shows ni luces que cubra el cielo gris en el que vivimos, por 
más que nos quieran pintar todo de color, no sirven las donaciones de libros si ellos mismos 
se han encargado de destruir nuestra historia y cultura, es hasta cruel que las mismas 
empresas implementen programas deportivos como clínicas de futbol ó de tenis, que 
apoyen corridas y maratones, cuando se sabe que hacer deportes con estos ambientes es 
perjudicial para la salud, en la capital cuando hay emergencia ambiental suspenden hasta 
las clases de educación física por el riesgo que corren los niños, pero acá hacen como si 
nada pasará. 
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El estado y el municipio no han sido más que cómplices de toda la situación que vivimos,  
celebran que hayan eliminado la quema del petcoke que es la  basura del petróleo que ya 
en casi n ninguna parte del mundo utilizan, pero se olvidan que se sigue quemando carbón 
que igual es nocivo para la salud y aun contaminan mas, después de declarar zona de 
latencia, y la gente ni se entera,  y a todo esto el carbón que se utiliza e extrae de Isla 
Riesco un sitio maravilloso y que también fue destruido en hombre del Progreso, cachai, 
entonces es realmente injusto lo que vivimos acá en Huasco y no solo acá en todo Chile, 
en todo el mundo, si estamos claros que toda Latinoamérica es una zona de sacrificio, para 
que se alimenten los países ricos, entonces si no se manifiesta la gente, el pueblo, allá 
arriba, las personas poderosas seguirán haciendo lo que se les antoje para seguir en su 
poder mundial, entonces igual creo que se avanzó un poco con el estallido de octubre pero 
la gente se olvida rápido de toda la mierda en que vivimos, y la gente normal están todos 
en sus casas cómodos y tranquilos, pero hay lugares como acá en Huasco que es imposible 
vivir tranquila, y con todo esto que anuncio piñera del  proceso de descarbonización que 
tiene como meta eliminar las centrales termoeléctricas  a carbón al año 2040, tendremos 
que soportar 20 años más con este aire irrespirable? Y además de aquí al próximo año se 
cerraran unas cuentas pero no acá en Huasco, entonces que nos depara el futuro? Aun es 
gris el futuro para mi y para toda mi gente huasquina, y acá igual hay varia gente que está 
dispuesta que ha estado dispuesta toda su vida para desenmascarar y peliar por el territorio, 
por la gente por nuestra propia vida, porque si no peleamos nosotros nadie lo hará, en este 
tiempo de sálvate solo, nadie va a venir a prestarnos ayuda, el Estado no es nada más que 
un monigote de las empresas, que tienen todo el poder, imagínate que pal estallido social, 
aunque se hicieron barricadas a diario en la entrada de la guacolda, los trabajadores 
llegaban en helicóptero y ahí te das cuenta el real poder que tienen las empresas por sobre 
la gente por sobre el estado, entonces lo único que nos queda que me queda es solo seguir 
alegando y no voy a parar hasta cansarme o hasta irme, no sé qué pasara en un futuro. 

 

Entrevistada N°8.  

Datos de la Biografía.  

Tengo 25 años, he vivido siempre acá e Huasco, bueno nací en Vallenar pero he vivido 
siempre acá, estuve 3 años fuera que me fui a estudiar nutrición en Coquimbo, pero por 
temas de lucas, de plata, me vina para acá, porque a mi papa lo echaron de la empresa y 
empezó a trabajar en taxi, entonces no es la misma plata y gastaba mucha plata estando 
allá y me vine po. Tengo un hijo de 7 años, con él me fui, con él volví y actualmente estoy 
siempre aquí en la zona nomas, vivo con mi pareja, y su mamá y yo no he estado haciendo 
nada, estuve trabajando un tiempo con mi hermana, vendiendo ensalada, almuerzos, 
después lo siguió ella, yo duré un poco porque igual me complicaba la situación, porque por 
ejemplo yo a mi hijo lo cuido yo y yo le hago todo po cachai, y me fui a vivir a Huasco bajo 
y ya los tiempos no calzaban igual, en mi casa somos muchos, vivíamos, mi papá mi mamá, 
mis 3 hermanas y cada una con sus hijos, eran 12 personas en la casa y todas como bien 
distintas, entonces todas con distintas realidades y de repente cuesta un poco acoplar esas 
cosas, entonces para llevar como ese emprendimiento en la casa, me causaba mucha 
confusión, bloqueo, no me sentía bien cómoda, después, bueno yo estoy en pareja con el 
papá de mi hijo y actualmente estamos poco menos con lo que el gana nomas. Cuesta 
encontrar trabajo sin tener un título, aquí donde trabajai en los chinos que llegan tanto 
ahora, pero por los horarios de mi hijo en el colegio yo no puedo estar en ninguno, entonces 
eso es lo que me ha complicado siempre a la hora de trabajar. Cuando mi hermana hace 
algunas cosas, ya yo voy y trato de ayudarla en lo que puedo ayudarla, o de repente cuidar 
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a algún niñito en los horarios que estuviera mi hijo, bueno tuve mi hijo a los 17, había salido 
del liceo y después quedé embarazada  

¿y te gustaría seguir estudiando? 

R. sí, medicen harto nose po, como mi mamá, que estudie algo  no se po más rápido aquí 
en Vallenar otra carrera pero no me sentiría bien haciendo algúna cosa que no me llene, en 
ese caso, si no voy a tener estudios preferiría dedicarme a algo que yo sepa hacer cachai 

¿Conoces el concepto de zona de sacrificio o qué piensas que se denomine a Huasco como 
zona de sacrificio?  

R. Lo encuentro pero así brutal, uno de repente, ah zona de sacrificio y por tantos años he 
escuchado que está como normalizado, y bueno yo la conozco hace unos años, por la 
influencia de SOS, que es una organización que siempre está activa, y de ahí lo escuche 
de o al menos yo, entonces por cierto lo encuentro bien valiente lo que hacen, porque a 
pesar de que son pocos, encuentro que para poder estar todo Huasco en eso, que es algo 
que nos cuestiona a todos, ellos están ahí dando la pelea siempre y muchos los miran mal 
y los tratan mal y no po, entonces es brutal porque es zona de sacrificio y estamos nosotros 
acá po, inmersos en todo eso, nosotros somos los que sufren las consecuencias de este 
medioambiente que ya está colapsando cachai, mi hermana me contó la otra vez igual, que 
mi papá siempre trabajaba ahí en CAP, igual nuestra relación es complicada un poco 
porque mi papá es como pro empresa, en el sentido de que el siempre ve como, ah el 
trabajo y esa parte, pero siempre consciente y entendiendo que contaminan po, y que 
mientras podía trataba de hacer bien las cosas dentro de la pega, como trabajaba ahí, pero 
nosotros nunca nos hemos rebelado en contra de mi papá como no se po, papá date cuenta 
que el daño es mucho más de lo que tú quieres ver porque quizás dices, no si hace daño 
pero ahí nomás, nunca tira más allá, entonces, bueno igual uno cuando crece, con la familia 
así cuesta como salirse de ahí po, pero encuentro que es brutal lo que pasa  

 ¿tú crees que por eso mismo persiguen a los cabros de la SOS, como que los miran mal? 

R: SI, es que mira, yo por una parte pienso que es difícil, la gente piensa aquí no dan pega 
y si no existiera eso sería una caleta y era, puede que será verdad puede que no porque 
las cosas se dieron así, la gente no ve que les dan pega, pero a costa de qué, yo por lo que 
he escuchado del SOS es que, no es que quieran que la gente pierda su trabajo, sino que 
la ley,  que es lo que regula, no sé, no esté tan interesada en regir, y ellos menos en cumplir, 
que las normas se las saltan, que no les interesa, me causa mucho a mi siempre eso que, 
por ganar plata no les interese en verdad, arrasan con todo. 

¿Tú crees que la contaminación ambiental afecta a la precarización de la vida, de alguna u 
otra forma?, o sea el tema de la pobreza, ¿tú crees que tenga relación a la contaminación?  

R: mira, si tu dices no tanto como el tema de, a ver, que la gente igual por ejemplo, acepta 
tener ese que es como el gran trabajo, de la empresa, pero tampoco es el trabajo más 
optimo en el sentido de que les paguen, o les den lo necesario, no les aseguran que van a 
tener una vivienda digna o que tengas nada, pero dicen, ah pero nos alcanza para comer y 
ya, con eso se conforman un poco, yo he escuchado varias veces que ha estado enferma 
de cáncer, que pertenecen a la empresa, o de otras enfermedades en general, porque la 
empresa también les cubre un poco la parte de eso, y con eso les basta, ya no importa que 
este enfermo, porque la empresa cubre esa parte y estamos, pero de ahí viene que te puede 
afectar mucho en todas las enfermedades que puedan tener las personas, quizás hay 
cáncer en todo el mundo y enfermedades en todo el mundo, pero que estén afectados por 
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el medio ambiente es algo que potencia eso, porque por ejemplo alguien que le de cáncer 
a los 40 años, y no sé po, aquí le da a los 20, o de manera más brutal, y hay mucha gente 
enferma, uno escucha, uno ve, uno sabe po cachai, y me preocupa el hecho de que la gente 
no… que todo en verdad, que se pase por alto nomas, que se pase por alto, por ejemplo 
mi pareja trabaja en una empresa contratista y el de repente me manda videos cuando está 
trabajando y es trabajai así en la mugre, cachai 

 y tú ¿participas en alguna organización, agrupación, no sé, junta de vecinos, aquí igual es 
como un tipo de agrupación 

R: esto aquí se formó con el lienzo, en este despertar que hubo, empecé a participar en los 
cabildos, para estar informada, para saber cachai, y bueno es, fue nos hemos estado 
juntando con ellos, yo creo que , a parte de la conexión, son las conversaciones, me 
enriquecen mucho las conversaciones que se han dado, porque siempre uno saca un 
aprendizaje, puedo dar una opinión, quizá no tenía razón, pero puta quizás no era así, po y 
era de otra manera, como lo están planteando, yo siento que de repente la gente está 
mucho en su propia burbuja viviendo, poco se interesan por estas cosas, porque quizás 
tampoco saben o poco se informan. Como te decía de verdad encuentro muy valiente lo 
que hacen de parte de los chiquillos de SOS, por ejemplo, de repente uno puede compartir 
la opinión, de repente no, pero son super respetuosos, que tienen su postura, pero no están 
afectando a nadie tampoco, ojalá más gente se sumara a eso. 

¿Tú crees que ser mujer en este contexto, donde hay mucha contaminación, donde hay un 
contexto minero más fuerte, tu crees o si has visto, que se es más difícil ser mujer? ¿Quizás 
un poco más referido a la violencia de género?  

R: El machismo por doquier yo siento, algo que está muy arraigado en las familias, por 
ejemplo mis papás, su relación es machista, osea mi papá nunca ha golpeado o violentado 
de esa manera a mi mamá, pero la relación machista en sí, violenta a la mujer po, yo creo 
que pasa en la mayoría de las familias de Huasco, y no sé po, yo creo que el hijo se crio 
ahí y va repitiendo el mismo patrón ,y no sé po, la mayoría de los trabajos que dan en la 
empresa son por hombres y para hombres, y no sé po, yo necesito la pega y puedo trabajar 
ahí, no te aceptan, excepto por algunos cargos, por ejemplo mi amiga es trabajadora social 
y entró en la empresa, a Guacolda, la termoeléctrica, y como ella es asistente social, la 
tienen como asistente, pero poco menos como, llámame al doctor, y cosas así, mi amiga 
está colapsada, ella siempre trabajó con niños del Sename, cárceles de menores, cosas 
que la movían, pero no, ellos la ven como asistente, y tiene que hacer esa pega asistir a los 
trabajadores, pero yo siento que en la familia es muy marcado eso del machismo, yo al 
menos no conozco historias de violencia pero porque las personas se quedan calladas, en 
silencio, pero hay mucho machismo, por lo menos en eso de que la mujer se queda en la 
casa y el hombre se va a trabajar, si hay mucho, o que estén las calles llenas de hombres 
todo el tiempo, es que es heavy salir y por todos lados, hubo un tiempo en que estaba 
colapsado en hombres y hombres de afuera, y eso genera acoso, también como por 
ejemplo la prostitución, yo antes no tenía idea, yo era más chica, de repente cuando 
conversan cosas y uno ni sabe que eso pasa aquí en Huasco por ejemplo, que eso mismo, 
que viene tanta gente de afuera, y no se si será así, pero lo he escuchado, que de repente 
la familia lleva a la hija con hombres cachai, para generar lucas y se crían en esos 
ambientes así, po si alguien grande lo quiere hacer, pero obligar a menores, eso no 
corresponde, no está bien, entonces es violento, y es violento siempre como mujer, es más 
pasada a llevar, eso y por otro lado, hay varios clubes nocturnos, están como las calles de 
esos clubes, no de cerca con eso, pero si uno escucha varias cosas que sucedes, y claro 
cuando hay muchos trabajadores es más todavía, y eso llevan a más enfermedades, en un 
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tiempo se habló de que había un alto índice de VIH en Huasco, yo no tenía idea, pero 
escuché eso, pero por esa la razón cachai, de no haber un cuidado tampoco, siento que 
todo está muy dejado de lado, yo no se quién debería hacerse cargo, pero que haya una 
educación al respecto, del autocuidado, del autocuidado de la mujer, el respetarse, pero en 
todos lados pasa, por ejemplo en Huasco bajo, el machismo es muy fuerte aún. 

¿Tú dirías que aquí hay machismo porque hay más hombres? como en el hecho de que 
haya muchos trabajadores 

R: Claro, porque, em, la manera en que trabajar igual y todo, y que trabajan en turno, que 
son más hombre que mujeres en Huasco en verdad, pero impresionante, como por ejemplo 
el día que mostramos el lienzo, cómo saltaron todos así, como se veía, éramos puras 
mujeres y el Seba, y nos gritaban cosas, insultaban algunos como por ejemplo el Seba, él 
habló, y todo el mundo ¡ay!, cosas homofóbicas, yo miraba a toda la gente y decía, como 
hacerlos cambiar. Mi pareja me cuenta que allá en el trabajo, los viejos de la pega dice, que 
son todos machistas y todos hablan el tema así, que no les importa, ni lo que pase con el 
país, o que estén contaminando, que el movimiento feminista, ay las feminazis cachai, no 
les importa cambiar o tomar conciencia, yo siento que viven en muy poca consciencia de lo 
que pasan y están ahí en la rutina nomas, de la pega a la casa y eso, y por otro lado, se ve 
mucho que las mujeres críen solas a sus hijos yo conozco varias como que los hombres no 
se hacen tanto cargo quizás, em, o se hacen cargo a su manera, piensan que mandando 
plata o yendo una vez, no sé de qué manera eso se convierte en la paternidad, no se 
involucran mucho, ni en la educación ni en la crianza, incluso lo pienso en el núcleo familiar 
no se involucran en la crianza 

¿Qué piensas de la violencia machista, te ha pasado? 

R. cuando más chica, siempre me acuerdo, grupos de niños, nosotras caminando con 
amigas, y niños atrás de nosotras molestándonos, acá en Huasco siempre en uno que otro 
lado falla la luz y está oscuro y una tiene que pasar nomas, y yo hace rato que dejé de 
andar sola por Huasco, siempre como acompañada, aparte ando por aquí nomás, viví 
tiempo fuera de aquí, me cuesta caleta andar sola de noche, el otro día fui a la casa de una 
amiga al lado y fui perseguida, una nunca sabe, entonces si se ve violencia machista, 
imagino que es igual en todos lados, pero personalmente si la he vivido, y conozco a varias 
que les ha pasado, acoso, violencia en la pareja 

¿acerca del estudio de mercurio que se realizó aquí en Huasco, sé que no te lo hiciste, pero 
que piensas al respecto?   

R. quizás supe cuando se hizo, no recuerdo la verdad, pero me impresiona mucho, por 
ejemplo, toda la generación que, yo incluida, hemos vivido tantos años y tenemos 
contaminada la sangre y el organismo, y las que viene, que culpa tienen de nacer en un 
lugar en que, tu estas naciendo y ya te tienen así, osea naces predispuesta a que estés 
contaminada, incluso la vale nos contaba que después queda en el ADN, osea lo vas 
transmitiendo, y siento que es demasiado brutal, el nacer en un lugar donde naciste donde 
te vas a contaminar más que la cucha, y la opción que hay es irte, y la manera que puede 
afectar con la fertilidad, por ejemplo ahora he estado en marchas, en este despertar, fui a 
una de niños autistas en Huasco, para que se pruebe la ley de autismo, nosotros no 
conocemos los números, la estadística, pero hay tantos casos, ¿será normal?, no es normal 
en un pueblo tan chico, mi sobrino tiene un grado de autismo, y todos dicen, ya si todo hijo 
es una bendición, pero en su vida tan pequeño ha vivido tantas cosas, que me pregunto por 
qué les toca vivir eso, yo con mi hijo no tuve ni un problema pero más allá no sé cómo 
estará mi organismo, que estará pasando, hace poco este año a mí me dio meningitis viral, 
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estuve en Coquimbo estuve mal, estuve 3 días en un coma inducido, por lo que me dicen 
yo me estaba muriendo, me pasó eso a mi y al tiempo le pasó eso mismo a otro niñito en 
Huasco, tampoco debe ser normal, porque por ejemplo lo que me explico el doctor en 
Santiago, el virus de la meningitis lo puede tener cualquiera, te puede dar a ti y si se te va 
a la guata, te da en la guata, pero las posibilidades de que se te fuera al cerebro son 
extrañas, a algunos les da como un resfriado, entonces por qué a mi se me fue a la cabeza, 
ya un caso en un millón, y a los meses le pasó al niñito lo mismo, estuvo mal con fiebre, 
igual es extraño digo yo, son casos tan poco usuales y nos dio a los 2 en el mismo lugar, 
quizás hay cosas que nos afectan y uno no tiene idea, y a toda la gente en Huasco le debe 
pasar porque fueron súper pocas mujeres las que se hicieron el examen, y yo igual me 
arrepiento de no haberme involucrado de antes en esto y estar consciente de que hay en 
mi cuerpo y que no. 

¿y si te hubieras hecho el examen y supieras lo que hay en tu cuerpo? ¿Cambiaría algo? 

R. yo creo que cambiaría todo, no sé, pucha es que uno no puede irse arrancando para 
estar mejor, pero he pensado que si mi mamá la tiene mi hermana, mi sobrina, de verdad 
las ganas de hacer que esto pare, no puede seguir así, no me imagino yo toda la vida de 
verdad soportando así, habiendo otras maneras de generar empleo, generar energía, 
habiendo tantos estudios, tanta gente con tanto conocimiento para poder mejorar las cosas, 
con tecnologías que no nos provoquen esto, con tecnologías tan antiguas, estamos en 
tiempos tan modernos como para seguir aguantando esto. 

En ese sentido tu qué piensas de las empresas, se podrían ir por ejemplo 

R. que se vayan lo veo difícil, pero siempre he pensado que existen otras maneras de 
obtener energía, que esta está obsoleta, es verdad que hay mucho empleo, pero la mayoría 
no son gente de acá, quizás la gente de acá puede tener empleo en otras cosas, no sé si 
todos puedan hacer algo como existir con lo que saben hacer o trabajar de la tierra, no a 
todos se les da, pero pueden tener empleos, en Huasco se podría potenciar de otras 
maneras, sería ideal que no estuvieran, pero hay que pensar que habría en vez de, otra 
manera de producir energía u otra manera de generar empleo, no basta decir con decir que 
se vayan las empresas y quedarse con eso nomas, hay que ver el otro lado también, 
también ver cuanta gente de Huasco está ahí, también viene gente de Vallenar, de Freirina, 
Busca la manera, en Vallenar esto se puede hacer y en esto se puede generar trabajo 

por ejemplo, fortalecer las economías locales, por ejemplo, acá es un valle igual, es fértil, 
plantar cosas, ¿y te gusta Huasco o te quieres ir? 

R: a mí me gusta Huasco, dentro de todo es tranquilo, lejos de esa bulla tanto que hay, por 
decirlo de alguna manera, pero es desalentador quedarse toda la vida acá y saber cómo 
está, que mi hijo crezca en esto  

¿y tú crees que cuando tu hijo crezca esto va a seguir igual? 

R: espero que sí, si pensamos que no va a cambiar nunca, es lo peor que podemos hacer, 
teniendo esperanza o generando algún movimiento 

¿tú crees que la revolución de octubre ha ayudado a que la gente despierte? 

R: yo creo que mucha gente despertó, pero no todos, pero creo que debe ser realmente 
desde la conciencia, desde las entrañas, que ese despertar que, ya están todos marchando 
marchemos, no es real, ayuda a que se vea el movimiento, pero tiene que ir más allá, desde 
la consciencia, en todo lo que uno hace, de repente uno ve gente que hace eso y es 
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admirable eso, vivir desde la consciencia, y acá no, acá suspendieron los fuegos artificiales 
y no sé qué pensó la gente pero ayer fue el encendido del arbolito de pascua y había mucha 
más gente que para las marchas y todo eso, yo no fui porque ando con lumbago, el año 
pasado fui con mi hijo, y he dejado de participar en las cosas porque ha estado con muchas 
pesadillas, entonces con el papá estamos con el e íbamos a una marcha y debe escuchar 
muchas cosas, nosotros no le contamos tan brutal lo que pasa, pero el soñaba por ejemplo 
que mi sobrina que anda ahí, que en la veía sin ojo cachai, ha escuchado porque nosotros 
ni siquiera vemos tele, pero como hemos ido a asambleas, cabildos, marchas, la 
información le debe quedar, porque el quizá no presta atención pero le entra, todo capta, y 
el otro día soñó que habían todos pisos y que su familia estaba atrapada abajo y no podía 
rescatar a nadie, yo nunca le he hablado, por ejemplo del viejito pascuero, le digo si tú 
crees, cree le digo yo, nunca le he dado tanto énfasis, y menos al arbolito, sabiendo todo lo 
que pasa, no sé, como la gente, está bien si la gente quiere ir al arbolito y le gusta que 
vayan pero como no van a haber las mismas ganas de ir a conversar de lo que está 
pasando, me choca la poca conciencia, la poca voluntad que tienen para abrir un poco la 
mente, y ver que hay problemas reales pasando, nosotros acá estamos brutalmente 
atacados por la contaminación y ellos piensan que estamos bien acá 

 

 

 

 

 

 


