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RESUMEN

Este artículo reflexiona sobre los roles de las 
mujeres en contextos de afectación socioambiental. 
El trabajo toma como caso de estudio el conflicto 
socioambiental que tiene lugar en Quintero-
Puchuncaví (Chile) analizando las prácticas 
desplegadas por mujeres ante la afectación de sus 
cuerpos y territorios, vinculada con la operación 
del Complejo Industrial Ventanas (CIV). El trabajo 
inspirado en la ecología política, los feminismos y 
los ecofeminismos busca ahondar en la discusión 
sobre los protagonismos de las mujeres a propósito 
de tensiones en torno a los extractivismos. El análisis 
y los resultados se fundan principalmente sobre 
la información producida a partir de entrevistas 
biográfico-narrativas con activistas, vecinos y 
vecinas de la localidad desarrolladas entre 2021 
y 2023. En los resultados se sugiere sobre cómo 
las mujeres despliegan prácticas micro y macro 
políticas donde los territorios cobran especial 
importancia. Además, se reflexiona sobre la 
emergencia de prácticas donde el reconocimiento 
de la ecodependencia articula diferentes formas 
de acción que friccionan y disputan procesos de 
mercantilización de la vida, poniendo en cuestión 
la idea de un mundo único.
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ABSTRACT

This article exposes the role of women in socio-
environmentally affected contexts. The paper takes 
as a case of study the socio-environmental conflict 
taking place in Quintero-Puchuncaví (Chile), and 
analyses the practices deployed by women that face 
the operation of the Ventanas Industrial Complex 
(CIV) in their own bodies and territories. This 
research is inspired by political ecology, feminisms 
and ecofeminisms, and seeks to go into detail about 
the discussion on women's protagonism regarding 
the tensions that extractivism causes. The analysis 
and results are mainly based on information from 
biographical-narrative interviews with activists, 
neighbors, and residents of the site, developed 
between 2021 and 2023. The results suggest how 
women mobilise micro and macro politics practices 
where territories become particularly important. In 
addition, this work reflects on the emergence of 
practices in those territories where the recognition 
of eco-dependence articulates different forms of 
action, which friction and contest processes of 
commodification of life, questioning the idea of 
one single world.
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1. INTRODUCCIÓN

Los contextos de afectación socioambiental a nivel global se agravan y se vuelven cada día 
más frecuentes en el marco de la nueva era geológica nombrada como antropoceno (Crutzen 
y Stoermer, 2022). Con independencia de las diferentes lecturas (A. Herrero, 2017) e incluso 
las críticas que despierta el concepto (Haraway, 2019; Moore, 2020; Ulloa, 2017); la noción 
permite dar cuenta de un momento donde la biósfera, el sistema soporte de la vida del planeta, 
se encuentra amenazada (Steffen et al., 2018). 

Con perspectiva planetaria, el impacto de ciertas actividades económicas y grupos humanos 
(Fernández, 2011; Riechmann, 2005, 2020) ha implicado el agotamiento de muchos activos 
naturales, pérdida de biodiversidad, degradación de suelos y tierras, y el tan mediatizado cam-
bio climático (Richardson et al., 2023). Así, nos encontramos en un momento crítico que nos 
convoca a preguntarnos sobre nuestra condición terrestre (Latour, 2017).

Este panorama pese a ser globalizado no se expresa de forma homogénea. Las afectaciones so-
cioambientales en el antropoceno tienen una distribución desigual (Dietz, 2017; Nixon, 2011; 
Quimbayo-Ruiz, 2023), lo que implica que ciertos cuerpos y territorios se vuelven especialmente 
afectados (Batista da Costa et al., 2020) viendo amenazadas las posibilidades para sostener y 
vivir una vida digna (Butler, 2017; Y. Herrero, 2013, 2023). 

Principalmente en el sur global las operaciones extractivas son parte implicada en este pro-
ceso y se vinculan con un entendimiento exponencial e ilimitado del crecimiento económico 
capitalista, sus alcances y lógica implacable (Laval y Dardot, 2015). El proceso extractivista se 
ha vuelto insostenible (Chagnon et al., 2022; Leff, 2004) y con consecuencias devastadoras 
especialmente sobre los cuerpos y territorios afectados (Svampa, 2019, 2021; Ulloa, 2017; 
Ye et al., 2020). Sin embargo, las comunidades afectadas no asumen dicho proceso de forma 
pasiva (Tuck, 2009), despliegan una serie de deseos y agencias de resistencia que entran en 
conflicto con las lógicas y valores dominantes (Rolnik, 2019). De allí que emerjan conflictivi-
dades socioambientales (Gudynas, 2014; Martínez-Alier, 2009b; G. Merlinsky, 2021) como 
manifestación de comunidades que se ven directamente afectadas. 

Estas conflictividades no son un fenómeno nuevo y no podemos reducirlas a la actualidad, sin 
embargo, su visibilidad, dinamismo y complejidad son cada vez más claras (Scheidel et al., 
2020; Temper et al., 2015; Vercher, 2022). En estos conflictos y en contextos muy disímiles, 
las mujeres están desempeñando roles claves, protagónicos y manifiestos (Cabrapan, 2022; 
Leinius, 2021; Rodríguez Acha, 2017). Las mujeres son unas de las primeras en dar cuenta y 
encarnar la situación de afectación en la que se encuentran sus cuerpos y territorios, y sobre 
todo de enfatizar en las complejidades involucradas en su configuración. Desde aquí podemos 
explicar la creciente emergencia de perspectivas feministas, ecofeministas y de ecología políti-
ca feminista en el análisis de los contextos de afectación y conflicto socioambiental (González-
Ramírez et al., 2022; Svampa, 2021; Tait y Moreno, 2021; Ulloa, 2016). 

En este artículo nos centramos en un caso particular del sur global, se trata del caso de afec-
tación y conflictividad socioambiental que acontece en Quintero-Puchuncaví (EJAtlas, 2023; 
INDH, 2023), territorio ubicado en la zona central de Chile. Aquí se emplaza el Complejo In-
dustrial Ventanas (CIV) uno de los polos industriales más antiguos del país (Pizarro et al., 2024) 
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que reúne a empresas de minería, combustibles fósiles, químicos y energías (Riquelme, 2023), 
y que tras su puesta en marcha a mediados de la década del 50`ha generado transformaciones 
profundas en el territorio, derivadas de la contaminación del aire, los suelos y el agua (Gayo 
et al., 2022). 

Pensando los activismos como una de las experiencias claves para la comprensión de estos 
contextos de afectación y considerando sus conocimientos situados como punto de partida, en 
este artículo se ofrece una reflexión respecto de los roles que están desplegando las mujeres 
en Quintero-Puchuncaví. Los resultados sugieren sobre protagonismos donde las prácticas de 
resistencia promovidas por mujeres friccionan y disputan los procesos de mercantilización de 
la vida (Tait y Moreno, 2021; Trentini y Sorroche, 2016; Tsing, 2021a) donde el territorio ad-
quiere relevancia, además las nociones de micro y macro políticas (Guattari y Rolnik, 2006; 
Rolnik, 2019) permiten dar cuenta de prácticas de resistencia que operan en distintas esferas 
poniendo en cuestión el sistema mundo único y homogenizante (Blaser, 2019; De La Cadena 
et al., 2018; Escobar, 2016; Kothari et al., 2019) que nos entiende desarticulados de la trama 
de la vida (Y. Herrero, 2011). 

1.1. CONFLICTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES, AFECTACIONES Y EXTRACTIVISMOS

Sobre los conflictos socioambientales existen aproximaciones teóricas distintas. Sin embargo, 
es posible reconocer un cierto consenso por comprenderlos como un tipo de conflicto social 
(Scheidel et al., 2020; Walter, 2009) donde lo ambiental actúa como catalizador (G. Merlins-
ky, 2017, 2021). 

Este artículo se inspira especialmente en las contribuciones realizadas por la ecología política, 
campo que se nutre de las aportaciones de la economía ecológica para entender los conflictos 
socioambientales. Martínez-Alier (2009a) argumenta que pueden entenderse como conflictos 
ecológico-distributivos ya que implican un desigual acceso y control sobre activos naturales, y 
una repartición inequitativa e injusta de los impactos negativos y los residuos derivados de su 
extracción. Merlinsky (2020) siguiendo esta línea plantea que se trata de disputas que tienen un 
carácter político generadas por las maneras de apropiación, producción, distribución y gestión 
de los recursos naturales.  

Martínez-Alier (2010) ha puesto énfasis en los lenguajes de valoración que se ven involucrados 
en estos conflictos, los que reflejan visiones de mundo, valores y prioridades que no son equiva-
lentes ni compatibles entre los actores involucrados. Desde el campo de la antropología, Blaser 
(2019) y Marisol de la Cadena (2020) han argumentado que en estos conflictos en ocasiones 
se trata “no solo” de recursos o bien de significaciones en torno de estos recursos los que entran 
en disputa, sino de mundos. 

Parte de los conflictos socioambientales son manifestación de las consecuencias y tensiones en 
torno de los extractivismos. Si bien estos se han relacionado mayormente con el uso y explo-
tación intensiva y en grandes volúmenes de los bienes naturales, donde además las materias 
primas son exportadas en grandes porcentajes a los países del norte global (Gudynas, 2014, 
2021), en términos más amplios, la categoría analítica permite pensar no solo como protago-
nistas a unas industrias específicas (por ejemplo actividades mineras o petroleras) sino también 
a una variedad de actividades e iniciativas más allá de la circunscripción a un tipo de activi-
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dad de explotación. Se trata de aquellas que operan desde lógicas violentas y devastadoras 
explotando y degradando no solo bienes naturales, sino también cuerpos y territorios (Conde 
et al., 2023; Davies, 2022; Nixon, 2011; Robbins, 2019; Ye et al., 2020), los cuales se ven 
despojados e impactados a nivel materia, pero también en sus procesos de subjetivación (Ma-
chado, 2012).

De esta forma, la noción de extractivismo posibilita una compresión de una serie de procesos 
que implican un orden socio ecológico específico e involucran una forma de ser, estar y pensar 
el mundo (Machado, 2012, 2023), las economías y la relación entre naturaleza y cultura-socie-
dad (Trentini y Sorroche, 2016). Una forma de comprender el mundo donde la naturaleza se 
piensa como recurso, como un telón de fondo sobre el cual actuamos, que podemos gestionar 
y dominar (Hickel, 2021; Latour, 2019, 2021; Tsing, 2021b), subordinada a una serie de con-
signas como el progreso, el desarrollo, la racionalidad instrumental y el crecimiento económico 
infinito (Y. Herrero, 2013; Leff, 2011). 

Quienes se ven afectados y se manifiestan en conflictos socioambientales son con mayor frecuen-
cia comunidades vulnerables y empobrecidas: pueblos indígenas, campesinos y campesinas, 
pescadores y pescadoras artesanales, vecinos y vecinas de grandes ciudades, trabajadores y 
trabajadoras de las industrias (Martínez-Alier, 2023), así como también mujeres como parte 
de los grupos que se vuelven especialmente vulnerables y desproporcionalmente amenazadas 
(Scheidel et al., 2020).  Son sobre todo aquellas personas que ven o pueden ver afectadas sus 
condiciones o medios de vida, y los territorios que permiten la subsistencia, pero también modos 
de existencia (Ulloa y Coronado, 2016; Ye et al., 2020). 

A propósito de lo ya expuesto, las afectaciones sobre las que se manifiestan son múltiples y no 
remiten solo a los impactos ambientales derivados de la extracción, el procesamiento y la eli-
minación de los residuos de los procesos extractivos. Sino que también remiten a los modos de 
relación con los cuerpos y territorios que se ven impactados (Escobar, 2014; Leff, 2004; Rivera-
Cusicanqui, 2018) y el valor que a los mismos se les otorga (Butler, 2006; Povinelli, 2022). 

Maristella Svampa (2019), ha generado aportes respecto de la visualización de estos conflictos 
en América Latina planteando que se trata de conflictos ecoterritoriales. En estos conflictos la 
disputa sobre la territorialidad adquiere una nueva valorización en tanto que lenguaje común 
entre las luchas socioambientales, que dice sobre la centralidad del territorio dado que implica 
espacios para la resistencia y creación de relacionalidades (Svampa, 2008). Porto-Gonçalves 
(2015; 2009) también ha puesto énfasis sobre estos aspectos argumentando que conflictos de 
este tipo son parte de dinámicas de territorialización que imponen unas formas de territoria-
lidad por sobre otras, invisibilizando ontologías, racionalidades y conocimientos que no son 
considerados hegemónicos (Trentini y Pérez, 2022, p. 82).

Así, lo que este tipo de controversias abarcan son aspectos que superan la degradación de 
aquello que ha sido construido y pensado hegemónica y normativamente como naturaleza. 
De allí su carácter socioambiental, territorial y en ocasiones incluso ontológico (Blaser y de la 
Cadena, 2017; Escobar, 2014). En estas controversias lo que está en disputa es también la 
definición de las cosas, la territorialidad y las relaciones (Porto-Gonçalves, 2015; Ulloa, 2017). 
A parte de las condiciones materiales para la vida se disputa la definición y la recuperación de 
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mundos distintos al dominante, donde el imaginario moderno de la naturaleza no opera como 
reducción. 

Tienen por ende estos conflictos y los extractivismos ante los que emergen, un correlato en 
formas de dominación y expropiación, no solo de las condiciones materiales que permiten 
el sustento de las comunidades afectadas sino también de las dinámicas de construcción de 
las subjetividades que se ven implicadas (Bringel et al., 2023; Leff, 2004; Machado, 2012). 
Rolnik (2019) argumenta, en términos más amplios, sobre cómo los procesos de colonialidad-
capitalista del inconsciente coartan las posibilidades de transformación, es decir que implican 
la instalación de imaginarios sobre los que se justifica y legitima el mundo hegemónico y la 
subjetividad dominante (Guattari y Rolnik, 2006). 

Un mundo que dista de la necesidad de la sostenibilidad de la vida y las relacionalidades con 
la otredad y los ecosistemas que nos permiten la existencia (Y. Herrero, 2011, 2023). En resis-
tencia a estos procesos surgen, en ocasiones, prácticas macro y micropolíticas promovidas por 
mujeres activistas y vecinas de extractivimos contaminantes sobre los que se reflexiona en este 
artículo (Guattari y Rolnik, 2006; Rolnik, 2017, 2019). 

1.2. MUJERES Y CUERPOS-TERRITORIOS EN RESISTENCIA

En el caso de América Latina (pero no solo en la región) los conflictos socioambientales han des-
encadenado respuestas y resistencias individuales y colectivas (Machado, 2015; Pena, 2022; 
Trentini y Sorroche, 2016). Estas resistencias se comprenden en relación con un objeto al que 
se resiste (Quiñones, 2015): los alcances del capitalismo, los extractivismos, la colonialidad, y 
desde perspectivas feministas al patriarcado. 

Sobre estos cuerpos y territorios especialmente heridos (Haraway, 2019) se condesan prácti-
cas y experiencias alternativas, resistencias y re-existencias (López et al., 2021) que ponen en 
cuestión la mercantilización de la vida y las lógicas de valor dominantes (Kothari et al., 2019). 
En estos contextos las mujeres y cuerpos feminizados en su heterogeneidad están jugando roles 
claves en las prácticas de resistencia. Esto ha quedado manifestado por ejemplo en el Atlas de 
Justicia Ambiental (EJAtlas) con un mapa (2015) donde se muestran algunas de las afectaciones 
experimentadas por mujeres en actividades extractivas, y el rol que desempeñan en la construc-
ción de alternativas en América Latina. Un estudio desarrollo por Scheidel et al. (2020) también 
da cuenta de esta materia, reconociendo que las mujeres son uno de los principales grupos 
afectados y a veces desproporcionalmente amenazado.

La ecología política feminista y los ecofeminismos han mostrado, desde diferentes inflexiones, 
que en estos conflictos lo que se impacta de un modo directo son los soportes para la sostenibi-
lidad de la vida (Mediavilla y Echavarren, 2021). Por otra parte, también han puesto de relieve 
los activismos de mujeres como defensoras de territorios y vidas que se ven afectadas, y que 
han sido sistemáticamente violentadas por el sistema patriarcal, capitalista y antropocéntrico 
(Navarro, 2019). 

Distintas investigaciones desde América Latina han indagado en esta materia destacando la ac-
ción de grupos feministas, movimientos y organizaciones de mujeres que plantean alternativas 
al avance del capital en distintos territorios donde se despliegan los extractivismos (Cabrapan, 
2022; Moreno y Gómez, 2023; Trentini y Pérez, 2022; Ulloa, 2016). Así, desde perspectivas 
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feministas, ecofeministas y la ecología política feminista se han evidenciado resistencias a tra-
vés de la conformación de redes y prácticas de cuidados, praxis colectivas de apoyo mutuo, y 
construcción de alternativas económicas y ecológicas sobre los bienes comunes, por mencionar 
algunas de ellas (Chindoy y Ulloa, 2023; Tait y Moreno, 2021). 

Sobre la relación entre las luchas feministas a nivel territorial local y el cruce con otras deman-
das más amplias y globalizadas, Svampa (2021)  ha dado cuenta a través del concepto de 
feminismos ecoterritoriales, haciendo énfasis en el vínculo ecoterritorial de las luchas y los mo-
vimientos de quienes se ven afectados socioambientalmente a nivel local. Desde la perspectiva 
de Gutiérrez (2020) las luchas feministas en estos territorios se articulan desde esfuerzos por la 
defensa de las condiciones materiales y simbólicas que posibilitan la vida comunitaria. Por su 
parte Navarro (2019) también ha puesto acento sobre las defensas de los territorios y de la vida 
en los contextos de afectación ambiental desde perspectivas feministas comunitarias. 

Ulloa (2016) ha trabajado específicamente en torno de los feminismos territoriales contra las 
distintas formas de extractivismos en América Latina y destaca la clave territorial que existe 
dentro de estas resistencias. Además, ha destacado el papel de las relacionalidades entre 
humanos y no-humanos (Ulloa, 2023). En la medida en que las miradas feministas territoriales 
dejan entrever otras epistemologías y ontologías implicadas en las resistencias, a menudo se 
trata de ontologías relacionales que dicen sobre una conexión entramada (Preciado, 2019 en 
Rolnik, 2019). 

La investigadora Astrid Ulloa tomando como referencia principalmente a los feminismos indíge-
nas y comunitarios (Cabnal, 2010; Cabnal y Siderac, 2019) ha contribuido al posicionamiento 
de la noción de cuerpo-territorio, concepto que permite dar cuenta de la relación y afectación 
mutua entre humanos y no humanos (Ulloa, 2023) incluso los espíritus y elementos no vivos 
que se encuentran implicados en estas luchas (De La Cadena et al., 2018; Leinius, 2021). 
Cabrapan (2022) y Leinius (2021) también destacan que la noción de cuerpo-territorio permite 
la convergencia de una diversidad de frentes de lucha en donde las resistencias de mujeres y 
grupos feministas en su composición localizada se encuentran. 

Así, la noción de cuerpo-territorio reconoce la relación indivisible entre los cuerpos y el te-
rritorio, ya que lo que experimenta uno se extiende sobre el otro como un todo indisoluble e 
indivisible (Cruz, 2015). Siguiendo a Leinius (2021) el cuerpo actúa como un punto de anclaje 
de una red más amplia de conexiones e intercambio que lo vinculan a geografías territoriales 
imaginadas colectivamente. 

Podemos sintetizar lo anterior en el hecho que existen una diversidad de contextos y resistencias 
emergiendo tanto en América Latina como en el mundo. Tal como plantea Puleo (2019), estas 
resistencias son heterogéneas y se encuentran contextualizadas en sus determinados procesos 
históricos, sociales, económicos y políticos. Como ya se ha dicho este artículo se inspira en pers-
pectivas feministas no esencialistas y ecofeministas que, desde el reconocimiento de la ecode-
pendencia y la interdependencia (Pérez-Orozo, 2010), desde la condición de estar entramados 
en una compleja red de interconexiones que nos permiten la vida (Y. Herrero, 2023) reconoce 
formas diversas en las que se expresan las luchas de mujeres y cuerpos-territorios en resistencia. 
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1.3. ARTICULANDO OTROS MUNDOS POSIBLES, PRÁCTICAS MICRO Y MACRO 
POLÍTICAS DE RESISTENCIA

Desde la ecología política, pero más aún desde las ecologías políticas feministas y los ecofe-
minismos se han generado distintas investigaciones que dan cuenta de procesos de resistencia 
desplegados por comunidades afectadas. Estos procesos de resistencia se materializan en ac-
ciones, prácticas e iniciativas que buscan oponerse o hacer fricción al capitalismo y al patriar-
cado (Alvaro, 2021; Trentini y Sorroche, 2016) . De esta forma en estas luchas se articulan una 
serie de prácticas que se tejen desde la añoranza y el deseo por la despatriarcalización, la 
desmercantilización de la vida y el posdesarrollo (Escobar, 2014; Kothari et al., 2019). Sobre 
las prácticas, quisiéramos subrayar que en ellas se despliegan otras formas posibles de hacer 
y pensar el mundo. 

Las contribuciones de Arturo Escobar y la noción de pluriverso que se nutre del pensamiento 
Zapatista sobre “un mundo donde quepan muchos mundos”, es una referencia indiscutida. Se 
trata no de anular las diferencias sino de abogar por una interlocución que no límite a uno por 
sobre el otro y que tampoco se agote en su tolerancia, dejando espacios para otros mundos y 
políticas posibles, donde la multiplicidad de seres vivos y no vivos, humanos y no humanos y 
sus relacionalidades forman parte (Escobar, 2003, p. 78)

Pero también se trata de otras prácticas que se dan en las relaciones cotidianas y que no se 
manifiestan necesariamente de forma abierta como proposiciones construidas y racionalmen-
te motivadas como contrahegemónicas (Guattari y Rolnik, 2006; Rolnik, 2017, 2019). En el 
marco de la construcción de otro mundos posibles Suely Rolnik (2019) ofrece un interesante 
camino para abordar nuevas formas de pensar la acción política y colectiva, y las resistencias 
involucrando los deseos y afectos. 

La autora propone superar las dicotomías entre lo micro y macro como esferas desarticuladas 
desde las cuales comprender las resistencias y las prácticas que en ellas se ponen en juego. 
En este artículo, en esta dirección, se presta atención a las resistencias como despliegues de 
prácticas políticas amplias, donde la creatividad, la singularidad y la transformación desde 
estas esferas también se implican para hacer frente a la lógica del capitalismo-colonial (Alvaro, 
2021; Alvaro et al., 2022; Rolnik, 2017). Así, Rolnik (2019) plantea las esferas micro y macro 
política como imbricadas y complementarias y en ningún caso absolutas, son ambas esferas 
donde se despliegan las resistencias o bien se ven colonizadas. 

Las resistencias macropolíticas tienen como foco la desigualdad de la distribución de los dere-
chos, en su práctica se hace énfasis en la asimetría de las relaciones de poder que dan lugar a 
procesos de exclusión y una serie de injusticias relacionadas (Rolnik, 2019) que recaen en cier-
tos cuerpos y territorios. Por ende, lo que moviliza a los agentes es la denuncia de las injusticias 
vigentes, buscando articular voluntades y empoderar a los sujetos para transformar la lógica y 
normas que sostienen la reproducción de las relaciones de explotación (Rolnik, 2019). En este 
sentido se trata de resistencias donde existe un programa claro que busca instalar formas más 
democráticas e inclusivas en oposición al modelo dominante y sus efectos. Quienes desarrollan 
este tipo de prácticas de resistencia no son necesariamente quienes se encuentran en posiciones 
subalternas (Rolnik, 2019). 
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Las micropolíticas por su parte operan en otro orden, según Rolnik. Están situadas entre el sujeto 
y lo que esta fuera-del-sujeto y pueden ser activas o reactivas. Las resistencias micropolíticas 
activas tienen por foco el mantenimiento de la vida y responden como pulsión vital. Lo que las 
moviliza está en el orden la potenciación de la vida, del reapropiarse de la fuerza vital como 
potencia creadora (Rolnik, 2019, p. 112) desde aquí propician un cambio dentro de la ruta 
trazada por el capitalismo-colonial de maneras más efímeras y sutiles. Subvierten desde aquí el 
mundo hegemónico coartando la reproducción de sus relaciones de poder  (Rolnik, 2017). No 
están programadas, son emergentes y articulan una serie de resonancias con otras dinámicas, 
iniciativas o prácticas desplegadas por otros cuerpos. Este tipo de prácticas añade Rolnik, no 
solo son desplegadas por los sujetos, sino que también por los no-humanos y todos los seres 
de la biosfera que hacen frente a la violencia contra la vida y los riesgos socioecológicos que 
conlleva (Rolnik, 2019, p. 113).

2. DISEÑO Y MÉTODO 

El trabajo de campo asociado a esta investigación de tipo exploratorio cualitativo se inscribe en 
el marco de una investigación doctoral, desarrollada por uno de los autores. La tesis en cuestión 
se enfoca en el análisis y comprensión de dinámicas comunitarias en contextos de conflictividad 
socioambiental de larga data. La estrategia metodológica utilizada es el estudio de caso (Stake, 
1999, 2010) único: tomando el conflicto socioambiental que prevalece desde hace más de 
cinco décadas en Quintero-Puchuncaví, territorio ubicado la zona central de Chile. Se trata de 
un caso intrínseco ya que el interés está dado por su particularidad (Bolados et al., 2021; Gayo 
et al., 2022; Pizarro et al., 2024; Riquelme, 2023), por lo que la investigación se orienta a su 
comprensión profunda (Stake, 2010). 

El trabajo se ha desarrollado desde una lógica abductiva (Verd y Lozares, 2023), lo que permi-
te un acercamiento al caso de estudio inspirado sobre marcos teórico-conceptuales selecciona-
dos de forma antecedente, y la incorporación a posteriori de otras perspectivas, durante y tras 
el desarrollo del trabajo empírico. En la investigación este último generado principalmente en 
el desarrollo de observación y entrevistas biográfico-narrativas con vecinos, vecinas y activistas 
de la localidad. 

El planteamiento que aquí se ofrece emerge del diálogo entre la investigadora y un grupo de 
vecinos, vecinas y activistas de Quintero-Puchuncaví, sobre su experiencia de vida y el cono-
cimiento parcial y encarnado de habitar en este espacio situado. Se trata de un grupo de 17 
vecinos de la localidad y no se circunscribe a una interlocución únicamente con las mujeres 
involucradas en organizaciones de mujeres o feministas lo que posibilita otra reflexión sobre el 
rol y los protagonismos de las mujeres en el contexto de afectación socioambiental de Quintero-
Puchucanví. 

Si bien el trabajo toma como caso de estudio el conflicto socioambiental de Quintero-Puchun-
caví y el conocimiento construido sugiere sobre la comprensión profunda del caso, los marcos 
teórico-analíticos con los cuales se plantea la discusión posibilitan aproximaciones que en fu-
turas investigaciones pudiesen centrarse en otros casos o bien en el análisis comparado de 
conflictos socioambientales de larga data que tengan expresiones similares.
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2.1. PRESENTACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

Quintero-Puchuncaví es un territorio bicomunal ubicado en la región de Valparaíso en la zona 
central de Chile, posee una superficie de 446,74 km2 aproximadamente y una población com-
puesta por localidades urbanas y rurales con alrededor de 50.000 habitantes (Instituto Nacio-
nal de Estadísticas, INE, 2017). La localidad representa una zona afectada por la contamina-
ción del aire, el suelo y el agua (Ministerio del Medio Ambiente, MMA, 2017). En este territorio 
se emplaza el Complejo Industrial Ventanas (CIV), que constituye uno de los principales polos 
industriales del país que se extiende sobre aproximadamente unas 50 hectáreas de la bahía 
de Quintero. Se trata de un cordón industrial concentrado, y muy próximo a la población local 
(Bolados, 2016; Jerez y Bolados, 2019), presentes de forma aledaña se encuentran caletas de 
pescadores, establecimientos de salud y educativos.   

En este lugar situado se manifiestan una serie de conflictos producto de la convivencia de las 
comunidades locales con industrias altamente contaminantes y peligrosas (Liberona y Ramírez, 
2019). Entre las empresas presentes en la bahía, se encuentran industrias dedicadas al alma-
cenamiento e importación de lubricantes y combustibles fósiles; a la generación, distribución 
y trasmisión de energía; a la distribución y almacenamiento de petróleo; a la recepción, des-
carga, almacenamiento y regasificación de gas natural; a la distribución de gas licuado; a la 
extracción y agregados de cemento; a la fabricación y almacenamiento de químicos; al alma-
cenamiento de materias primas; y a la refinería del cobre (Liberona y Ramírez, 2019; Navea 
y Oyarzun, 2024). 

Las disputas que aún se encuentran activas en este territorio han tenido lugar tras la instalación 
del Complejo Industrial Ventanas (CIV) hace más de cinco décadas, contándose con anteceden-
tes sobre las primeras reclamaciones por parte de agricultores de la localidad en 1968, siendo 
recién durante la década del 90` cuando la zona es declarada como saturada por anhídrido 
sulfuroso (SO2) y material particulado. Sin embargo, el conflicto y las afectaciones de la co-
munidad adquieren mayor visibilidad pública en marzo del 2011 tras una intoxicación en la 
localidad de La Greda, impactando la comunidad educativa. A estos impactos asociados a la 
industria extractiva y contaminante tradicional, hoy se suman otros vinculados con la presión 
por el desarrollo urbanístico e inmobiliario, así como el manejo de áreas protegidas y ecosiste-
mas de importancia para las comunidades locales. 

Quintero-Puchuncaví a propósito de las múltiples afectaciones a sus comunidades ha sido deno-
minada zona de sacrificio1 (Holifield y Day, 2017; Lerner, 2010), una de las más emblemáticas 
de Chile (Gayo et al., 2022; Pizarro et al., 2024). Según Naciones Unidas (2022) se trata de 
lugares donde los residentes soportan de forma desproporcionada las cargas y consecuencias 
provocadas por la exposición extrema y persistente a la contaminación y presencia de las sus-
tancias tóxicas. Esta exposición implica afectaciones en distintas dimensiones para las comuni-
dades locales impactadas y violaciones de sus derechos humanos. 

1 En Chile Organizaciones No Gubernamentales, principalmente Oceana y Terram, posicionaron esta 
noción el año 2012 (Almonacid, 2022; Almonacid, 2015; Pinto et al., 2023; Pizarro et al., 2024). 
Tras esto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) del país ha contribuido en consolidación 
del uso público del concepto, independiente de lo anterior esta no representa una delimitación jurídica 
(Weidenslaufer, 2022).
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Sobre las afectaciones en el caso de estudio existen investigaciones previas. En ellas se ha dado 
cuenta de la afectación multidimensional de la bahía (Ansaldo et al., 2019; Arriagada, 2023; 
Instituto Milenio Fundamento de los Datos, 2022), de la situación de salud de la población 
(Madrid et al., 2022), de las movilizaciones de la comunidad y la consolidación de grupos y 
organizaciones locales (Buschmann y Jacob, 2013; Sabatini y Mena, 1997; Sandoval, 2013). 
Respecto del rol de las mujeres, de la emergencia de narrativas feministas y de ecologías po-
líticas feministas también se ha dado cuenta en otras investigaciones (Vallejos, 2023; Bolados 
y Cuevas, 2017). Esta reflexión toma en consideración las investigaciones previas y considera 
estas contribuciones para sugerir otras lecturas.

3. TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS

El trabajo de campo fue desarrollado entre los años 2021 y 2023 en el territorio de Quintero-
Puchuncaví. La información producida y el análisis se sostienen sobre la revisión de fuentes se-
cundarias y documentales2, el desarrollo de observaciones durante los meses en que se concen-
tró el trabajo de campo presencial y una serie de entrevistas biográfico-narrativas (Vallés, 2009) 
con activistas, vecinos y vecinas que desarrollan prácticas activistas en Quintero-Puchuncaví. 

Las observaciones se realizaron en dos comunas, Quintero y Puchuncaví, llevándose a cabo 
en distintas estaciones del año (en verano, durante los meses de diciembre de 2023 y enero 
de 2024, y en invierno, durante los meses de julio y agosto de 2022). Toda la información 
producida durante las observaciones forma parte del cuaderno de campo de la investigación e 
incluye diversas notas de campo.

Las observaciones realizadas responden a dos tipos. El primero tiene una orientación contextual 
y busca reconocer las características espaciales de las localidades, su geografía e infraestructu-
ras. Además, se registró la información que ofrecen los paisajes: colores, sonidos, olores y los 
mensajes presentes en los muros3. Los escenarios donde se llevaron a cabo estas observaciones 
fueron espacios públicos como plazas, caletas y avenidas principales de ambas comunas, prin-
cipalmente en localidades urbana. También se realizaron observaciones en el borde costero, es 
decir, en la zona donde se emplaza el cordón industrial4.

El segundo tipo de observación se desarrolla en espacios significativos para los entrevistados, 
tales como caletas, bosques, huertas, granjas y jardines, entre otros. La intención no es solo re-
conocer estos lugares, sino también construir conocimientos compartidos en torno a los espacios 
que forman parte de la experiencia de resistencia y de las prácticas que despliegan. En este 
contexto, la interacción, la aproximación vivencial y corporal cobran gran importancia.

Respecto de las entrevistas, se ha considerado un corpus de 17. Los entrevistados y entrevista-
das son un grupo de 8 hombres y 9 mujeres, todos mayores de 30 años y que viven en la locali-
dad. Cada uno de ellos decide colaborar con la investigación de forma informada y voluntaria. 

2 Algunas de autoría de las organizaciones involucradas en el conflicto, donde participan los/las cola-
bores/as de la investigación. 
3 Los mensajes expuestos en el espacio público, y los murales que forman parte de los localidades, mues-
tran distintas expresiones a propósito del conflicto y las afectaciones de la localidad (sobre estos también 
se hizo un registro fotográfico).
4 En aquellos espacios donde se permite el acceso directo.
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Ellos/as participan del proceso de entrevista de forma personal y no en representación de las 
organizaciones en las que participan.

Las entrevistas son de tipo no estructurada, por lo que no se contó con una pauta de preguntas 
detallada. Sin embargo, la conversación a sostener se basó en dos tópicos amplios: por una 
parte, se conversó a propósito del conflicto socioambiental y la forma en como los actores lo de-
finen e identifican, y por otra parte sobre las prácticas y respuestas desarrolladas por sus comu-
nidades afectadas. Siempre la entrevista y el relato es a propósito de la biografía y experiencia 
personal de cada uno de los entrevistados y entrevistadas, y en un diálogo con el investigador 
(Muñiz, 2018), dado lugar a un texto negociado(G. Merlinsky, 2006).  

Así, en el diálogo el protagonismo de las mujeres y grupos feministas emerge como parte 
constitutiva de los relatos. De esta manera, las entrevistas no tienen como objetivo analizar o 
preguntar respecto de este ámbito en particular, sino que el mismo forma parte de las narrativas 
desplegadas por los entrevistados de manera libre. Así, representan un nudo temático que emer-
ge como parte del proceso de producción de la información de la investigación y que adquiere 
relevancia dentro del proceso de conflictividad y afectación, desde el conocimiento situado de 
los entrevistados y entrevistadas (Haraway, 1995). 

Tabla 1: Información sobre los/las colaboradores/as y su participación en 
organizaciones y otras redes locales

Participación en organizaciones y redes con otras organizaciones e
iniciativas locales declaradas por los/as entrevistados/as

Colaboradores/as

Entrevistados/as*

Género

Acción Eco-Social Quintero

Batuque Achelpeñ

Casa de la Mujer Quintero

Centro Cultural Alejandro Castro

Consultorio de Salud Adriana Cousiño

Comuneros en Alerta

Consejo Ecológico Quintero-Puchuncaví

Dunas de Ritoque

Federación de Pescadores Artesanales de Quintero Puchuncaví Valle
Narau

Hilacha Roja

Huerta Agroecológica Familiar Campesina Puchuncaví

Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia

Mujeres por el Buen Vivir

Salvemos Quirilluca

Sindicato de Pescadores Horcón

Sindicato de Pescadores S-24

CE7

CE8

CE10

CE11

CE12

CE13

CE14

CE16

Masculino

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE9

CE15

CE17

Femenino

* No se individualiza la participación en organizaciones y redes con otras organizaciones locales 
por cada uno de los entrevistados para evitar su identificación. Se pretende con esto resguardar la 

confidencialidad de la información.



« M i c r O  y  M a c r O  p O l í t i c a s  d e  M u j e r e s  e n  r e s i s t e n c i a .  
p r á c t i c a s  e n  c O n t e x t O s  d e  a f e c t a c i ó n  s O c i O a M b i e n t a l »

reV ista pr isMa sOcial  nº 47 | 4º tr iMestre,  Octubre 2024 | issn: 1989-346947 180

Para la selección de los entrevistados, se optó por un diseño intencionado, que consideró como 
criterios (Valles, 2002) las bases de datos sobre conflictos socioambientales (EJAtlas, 2023; 
INDH, 2023; OLCA, 2023) y los actores afectados que en ellos se identifican, de manera 
retrospectiva, como involucrados en el conflicto socioambiental de Quintero-Puchuncaví. Sobre 
ello se consideró la estrategia de bola de nieve, en el que cada entrevistado y entrevistada sugi-
rió a la investigadora otros vecinos y vecinas con los cuales tomar contacto, lo que permitió am-
pliar esta muestra, y considerar grupos y actores actualmente involucrados en la controversia. 

Las entrevistas se llevaron a cabo en un formato híbrido, siendo parte de las entrevistas desarro-
lladas de forma presencial y otras online. Cada entrevista duró alrededor de 45 minutos, regis-
trada en audio y posteriormente transcrita (salvo que el entrevistado o la entrevistada solicitara 
lo contrario o bien el contexto en que se desarrolló la entrevista no lo permitiera, casos en los 
que se optó por la toma de notas de forma escrita, las que también han sido consideradas en el 
análisis). Además de las entrevistas se consideran una serie de intercambios y conversaciones 
informales con cada uno de los colaboradores de esta investigación, las cuales fueron sistema-
tizadas y sistematizadas por medio de notas escritas por el investigador.

Para el análisis de la información producida se ha seguido un método de análisis de contenido 
temático considerando perspectivas críticas. Lo anterior ha permitido organizar los resultados 
sobre algunas de las convergencias en torno de las narraciones de los entrevistados y entrevis-
tadas sobre el rol que están jugando las mujeres en Quintero-Puchuncaví, lo que además ha 
sido articulado con un análisis histórico retrospectivo sobre el conflicto en la localidad5, lo que 
permite la identificación de ciertos puntos de inflexión. 

En esta ocasión se ha optado por dar cuenta de estas convergencias a propósito del objetivo 
que orienta el artículo, las técnicas metodológicas utilizadas y las categorías análiticas que 
orientan la reflexión. Así, los resultados se presentan sistematizados sobre tres asuntos principa-
les: el primero a propósito del rol y la visibilidad de las mujeres como agentes en la resistencia 
y defensa de los territorios; el segundo a propósito de las prácticas micropolíticas en las resisten-
cias de estas mujeres y las ecodepedencias como uno de los aspectos involucrados; y finalmente 
el tercero construido a propósito del despliegue de iniciativas macropolíticas por la justicia y la 
recuperación territorial. Estos tres asuntos se presentan de forma diferenciada para facilitar su 
presentación, pero se encuentran articulados entre sí. 

4. RESULTADOS

Sobre los roles de las mujeres, las resistencias y prácticas emergentes en el contexto de afec-
tación socioambiental de Quintero-Puchuncaví, los relatos de los vecinos, vecinas y activistas 
dan cuenta de un rol que no es unívoco, sugiriendo desde sus propias experiencias y las de 
otras mujeres que no existe una única forma de hacer, responder y resistir. De este modo, ni 
los modos y prácticas de resistencia a la afectación socioambiental, ni las mujeres, ni las orga-
nizaciones en las que participan constituyen una unicidad en Quintero-Puchuncaví. Incluso en 

5 No se ahondará en este análisis, que forma parte de la investigación más amplia que ya se ha mencio-
nado. Pero es clave reconocer que forma parte del análisis que permite la construcción de los resultados 
que se presentan a continuación.
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algunos relatos donde existe un posicionamiento explícito desde los feminismos, se puntualiza 
muy enfáticamente en su heterogeneidad.

Así, lo que en este apartado de resultados se describe, son algunas de las convergencias sobre 
las resistencias y prácticas que aluden al rol que están teniendo las mujeres en esta localidad 
sostenido sobre un mosaico de prácticas de resistencias diversas y que operan desde distintas 
esferas. Las que por lo demás no son fijas, sino que se encuentran en constante movimiento. 

4.1. MUJERES, RESISTENCIAS Y TERRITORIO 

Antes de ahondar en las prácticas y resistencias protagonizadas por mujeres, se dedican al-
gunas líneas a la emergencia del género como dimensión dentro del proceso de conflictividad 
socioambiental en Quintero-Puchuncaví, lo anterior desde una perspectiva histórica, y haciendo 
alusión sobre algunos acontecimientos que aparecen como puntos de relevancia e implican 
sucesos objetivos6 y convergentes dentro de los relatos de los actores entrevistados. Cabe des-
tacar que con estos se hace alusión a distintos tipos de sucesos, parte de ellos referidos a hitos 
con incidencia socioambiental y visibilidad pública. 

En los relatos de los entrevistados(as) se visualizan con mayor claridad narrativas feministas 
y un protagonismo asentado de las mujeres en Quintero-Puchuncaví, en vínculo con la contro-
versia socioambiental, a contar del año 2011. Lo anterior coincide, más no se explica, con la 
presencia que alcanza el conflicto en el ámbito público tras la afectación de niños, niñas y ado-
lescentes de la Escuela de La Greda, localidad de Puchuncaví7; así como también sin duda con 
quienes son protagonistas de la afectaciones, y con la existencia de mayor cantidad de infor-
mación sobre los impactos en la bahía, las que luego de este incidente también se intensifican. 

Si además se considera que las afectaciones en Quintero-Puchuncaví, según los relatos de los 
entrevistados y entrevistadas, en un inicio estuvieron mayormente vinculas con el impacto en 
las economías tradicionales de la zona, es decir la agricultura y pesca artesanal. Esta inflexión 
respecto de la visibilidad de las afectaciones, donde son los niños y las niñas quienes se ven 
impactos, se articula como un giro en sus relatos en una mirada retrospectiva, sobre la que 
además dan cuenta de antecedentes previos sobre la afectación a niños.

Lo que acontece el 2011 marca un giro dentro del conflicto, poniendo en el centro a los niños y 
niñas como afectados, y con ello también a las mujeres como agentes involucrados en la defen-
sa del territorio y la vida. En este sentido en torno a los relatos biográficos este acontecimiento 
aparece como un punto relevante y es mencionado en la mayoría de los relatos. Otros hitos con 
incidencia ambiental que reconocen como claves en el despliegue de sus acciones, son los de-
rrames de petróleo del 2012 y 2014; y sin duda las intoxicaciones masivas del 2018, “cuando 

6 También hacen alusión a sucesos más personales y que forman parte de la trayectoria vital de cada 
uno de los actores, sin embargo, no se puntualiza en ello, dado el objetivo de la reflexión. Conviene 
mencionar que dichas trayectorias vitales, sus experiencias y visiones particulares están involucradas en 
la manera en cómo relatan estos hitos más contextuales.
7 Un episodio de intoxicación con estudiantes y profesores de La Escuela de La Greda ocurre en marzo 
de 2011 y se vuelve a generar otro durante noviembre del mismo año. Como antecedente también se 
presenta una intoxicación con protagonismo de estudiantes de la Escuela General Velásquez en septiem-
bre del 2011(Paredes, 2024).
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fueron los envenenamiento masivo y te nombro mucho los envenenamiento masivo porque fue 
como un hito (…) Eso marcó un antes y un después (…) mucha gente realmente abrió los ojos y 
se dio cuenta de que si, sus hijos se enfermaban por las emanaciones de las empresas” (CE4). 

Este último acontecimiento aparece como relevante no solo por la amplitud y gravedad de los 
hechos en términos de la salud, sino también por las actuaciones del Estado. Sobre ellas se 
reflexiona a propósito de la decisión de cerrar los colegios y no las empresas cuando se presen-
tan episodios de contaminación, lo que también repercute especialmente en ellas, “las mujeres 
somos las que estamos a cargo de los niños. Tu viste cuando fueron las intoxicaciones masivas 
del 2018 (…) ¿qué hizo el gobierno? (…) cerró las escuelas en vez de cerrar la empresas, 
que era lo que estamos pidiendo nosotros. Las mujeres tuvieron que hacerse cargo... dejar de 
trabajar, hacerse cargo” (CE1).

En términos organizacionales, unas de las primeras agrupaciones que buscaron posicionar la 
situación de afectación en la localidad de Quintero-Puchuncaví fueron el Movimiento Comu-
nidades por el Derecho a la Vida conformada durante el año 2012 y el Consejo Ecológico 
Quintero-Puchucanví que data del 2003. Si bien estas no son iniciativas de mujeres, ni tampoco 
organizaciones feministas, en ellas los entrevistados(as) dan cuenta que estaban presentes las 
mujeres (incluso ellas mismas) como parte de las activistas involucradas en organizaciones 
que se conformaron con motivo de la defensa del territorio y la vida en Quintero-Puchuncaví. 
A propósito de estos primeros movimientos un vecino menciona “bueno ya no existen estos 
movimiento, es que bueno (..) han ido evolucionando con el tiempo, pero sí, las personas no 
han cambiado y se mantienen (…)”  (CE14) reconociendo en el relato particularmente a ciertas 
mujeres y grupos de mujeres como quienes participaron originalmente en la conformación de 
Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia (MUZOSARE). 

Así, varios destacan que son parte de estas mismas mujeres las que hoy se mantienen presentes 
desde otras organizaciones e iniciativas, en este sentido identifican ciertos liderazgos que se 
han sostenido a lo largo de los años (CE7, CE8, CE9, CE14). En parte de los relatos biográficos 
este recorrido sucesivo, desde el involucramiento en distintas organizaciones e iniciativas se 
vive desde el protagonismo como activistas (CE1, CE3, CE5, CE9), “las mujeres somos las que 
tenemos más el arraigo con el territorio. Somos las más afectadas también porque somos las 
que damos la vida. Nuestros niños ya nacen contaminados desde nuestro útero” (CE1). En otros 
casos reconocen estos liderazgos históricos en otras mujeres que se vinculan con la afectación 
de los territorios y sus cuerpos. 

Los caminos recorridos por las mujeres, y las diferentes participaciones de las que dan cuenta 
tienen relación con sus modos de acción y prácticas de resistencia. En su relato una de ellas 
da cuenta y reflexiona sobre ello “resulta que las chiquillas tienen una manera de actuar, de 
moverse, de hacer las cosas, que va enfocada más a las altas esferas de poder, si lo podemos 
llamar así (…) yo soy terrestre y yo soy ahí de andar en la cancha con la gente (…) en ese 
nivel me gusta actuar, a mí me gusta interactuar. Entonces seguimos con el mismo fin, pero por 
distintos rumbos” (CE4). 

A propósito de las organizaciones de mujeres en la localidad, el 2009 un grupo se organiza 
con motivo de la muerte de sus maridos extrabajadores de la refinería de cobre de CODELCO 
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(Corporación del Cobre) Ventanas8. Más tarde, durante el 2016, se conforma oficialmente el 
grupo Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia Quintero-Puchuncaví (MUZOSARE) que 
busca visibilizar la crisis socioambiental y de sus comunas, se trata de un grupo pionero en 
la región y que marca precedentes en otros conflcitos socioterritoriales. En 2019, se forma la 
organización Mujeres por el Buen Vivir (MUBUVI) que se enfoca en avanzar en el bienestar 
de la comuna de Puchucanví e impulsa la regeneración, recuperación y conservación de áreas 
naturales y el fortalecimiento del tejido social y económico de la localidad. También aparece 
el 2021 el colectivo de arte textil Hilacha Roja, quienes han generado mapas o cartografías 
que dan cuenta de las problemáticas de afectación socioambiental y el conflicto en la bahía de 
Quintero o como ellas mencionan sobre el Valle de Narau. 

Así, cada una de estas entidades con sus distintos bordes y determinaciones tienen un rol im-
portante en la denuncia de afectaciones socioambientales sobre la bahía de Quintero y la cons-
trucción histórica de su configuración. Sin embargo, grupos de mujeres en la localidad existen 
desde tiempos anteriores, y una de las más emblemáticas corresponde a la Casa de la Mujer de 
Quintero fundada en 1992. Si bien esta agrupación no tiene dentro de sus campos de acción e 
intervención particularmente la lucha ambiental, se deja entrever en parte de las narraciones de 
los vecinos, vecinas y activistas como una de las organizaciones pioneras en articular acciones 
contra la injusticia ambiental en el territorio y los cuerpos de las mujeres. 

Por otro lado, poniendo en el centro el género como campo involucrado en la disputa, también 
es posible reconocer liderazgos y activismos de mujeres desde otros espacios como hospitales, 
colegios, jardines infantiles, juntas de vecinos y agrupaciones culturales los que son identifica-
dos en los relatos (CE2, CE5, CE6, CE7, CE8, CE11, CE14) como claves en la defensa del 
territorio y las vidas. De esta manera las resistencias de mujeres en Quintero-Puchucanví más 
que estar ancladas en determinadas organizaciones, exponen sobre un territorio fragilizado, 
donde las afectaciones se encarnan sobre cuerpos que al ver afectados les afectan y movilizan 
en actuaciones políticas amplias y complejas. 

8 El 2006 se organiza un grupo de exfuncionarios de la fundición y refinería de cobre que exigen justicia 
a las autoridades estatales y CODELCO (anteriormente ENAMI). La asociación reclama compensación e 
indemnización por las enfermedades y secuelas producto de la contaminación a la que se ven expuestos 
en su lugar de trabajo.
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Figura 1: Línea de tiempo con algunos de los principales incidentes 
ambientales en Quintero-Puchuncaví9

4.2. PRÁCTICAS QUE INVOLUCRAN MICROPOLÍTICAS, ECODEPEDENCIAS Y 
RELACIONALIDADES

Los ámbitos de acción en los que se involucran las mujeres de Quintero-Puchucanví implican una 
serie de prácticas que adquieren distintas intensidades y tonalidades, de las que dan cuenta en 
sus relatos. Algunas de estas prácticas sugieren sobre micropolíticas.  

Hablar de prácticas micropolíticas implica poner acento sobre prácticas que se visualizan como 
menos espectaculares, pero que no por ello tienen menos relevancias o resonancias. Las prác-
ticas micropolíticas tienen lugar en escenarios menos mediáticos, programáticos, estratégicos 
y visibles. Por lo demás tienen otros interlocutores, que los actores identificados normalmente 
como agentes políticos, pero no por ello son menos políticas, buscan y movilizan transformacio-
nes en la lógica dominante. Se trata de prácticas sobre las cuales no existe una planificación, 
una hoja de ruta previamente consolidada; sino que son emergentes, efímeras y sobre ellas los 
vecinos y vecinas reflexionan en forma retrospectiva. 

Una de las primeras evidencias sobre estas prácticas en Quintero-Puchuncaví se relaciona con 
la permanencia en el lugar. Una forma micropolítica de resistencia es la permanencia en este 
espacio del que se sienten parte. Así, varias de las mujeres entrevistadas subrayan que se man-
tienen desarrollando la vida en este territorio, que se quedan y resisten poniendo el cuerpo y los 
afectos (CE1, CE2, CE3, CE4, CE5). 

Las vecinas y activistas dan cuenta a través de sus biografías de que existe una intencionali-
dad por no renunciar al lugar donde viven (CE2, CE15, CE7, CE8, CE17), al lugar del que 
mantienen recuerdos de infancia y sobre el que experimentan una serie de deseos futuros. Son 

9 La línea de tiempo no considera todos los incidentes ambientales que han tenido lugar en las comunas 
de Quintero-Puchuncaví a lo largo de los años, pero busca ilustrar aquellos que tienen mayor inflexión (en 
sus relatos) a propósito del análisis generado sobre los roles de las mujeres en torno de los extractivismos 
en este contexto de conflictividad.
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recuerdos que no quedan en el pasado, sino que invocan y aparecen con intensidad en el 
presente y hacia el futuro. Esta intencionalidad se pone de manifiesto también sobre decisiones 
y formas de resistencia emergentes que van configurándose como parte del día a día (CE9, 
CE10, CE16). 

Así, los cuerpos persisten y crean formas que les permiten resistir al sistema mundo que les 
afecta y frente al cual luchan. Entre estas iniciativas destacan prácticas de cuidados (CE1, CE3, 
CE9), la conexión con los ecosistemas (CE2, CE7, CE9, CE15, CE17), así como el despliegue 
del arte como forma que no solo compone relaciones y emociones, sino que también permite 
imaginar otros futuros posibles y relacionalidades. Por ejemplo, la organización Hilacha Roja, 
ha estado trabajando en el bordado de arte textil construyendo cartografías donde dan cuenta 
de la afectación del fondo marino de la bahía. Bordaron un tapiz en el que aparece el fondo 
marino profundamente afectado (haciendo referencia al año 2018) y otro donde el mar se 
muestra en recuperación (haciendo referencia al año 2023), lleno de especies, fauna y flora 
que pueblan sus aguas y dan sostenimiento a la persistencia de la vida a propósito de la me-
moria del mar y las relacionalidades que se implican. 

Algunas entrevistadas también reflexionan respecto de las vidas cotidianas y sobre prácticas 
que podrían pensarse “lejos” del contexto político de conflictividad socioambiental (CE4, CE5, 
CE2). Sin embargo, las resistencias conviven con un contexto de conflictividad más o menos 
protagonista, pero que se vuelve manifiesto. Así, las prácticas cotidianas de los entrevistadas 
son difíciles de pensar al margen del conflicto, porque el conflicto en sí opera como parte del 
continuo sobre el cual desarrollan la vida. Interactúa con el cuerpo y se imbrica en el territorio. 

Por ejemplo, cuando parte de las vecinas narran sus historias como activistas, van emergiendo 
dentro del relato no solo las luchas por los derechos, sino también luchas que están enraizadas 
en el plano de sus existencias, historias de vida y de la forma en la que tienen deseo de vivir la 
vida (CE2; CE3). Sus historias como activistas se explican con fuerzas desplegadas en el día a 
día, conectadas con su historia y otras formas de relacionalidad con los otros y con los ecosis-
temas. En esta identificación para una de ellas las caminatas y el reconocimiento del territorio 
como una extensión del propio cuerpo, se observan no como una exterioridad a reclamar, sino 
como una práctica importante que puede ser una actividad esencial para dar sentido a la pro-
pia continuidad con la naturaleza (CE2).  

En la misma línea podemos analizar el ejercicio de la huerta en los hogares. La experiencia 
de mantener una huerta se da simplemente para ver crecer a las hortalizas, sin desconocer el 
hecho que no podrán alimentarse con todas sus cosechas. En palabras de una de las entrevista-
das “yo a mi huertita la mantengo para verla bonito crecer, no es justo que tenga que renunciar 
a esto también (mi huerta), por eso la mantengo” (CE15). Desde su hogar ella decide cuidar y 
mantener su huerta para experimentar una relación que sobrepasa lo instrumental, el huerto no 
solo es importante para la subsistencia, sino que materializa una serie más amplia de relacio-
nalidades y afectos. 

Otras actividades similares se relacionan con el cuidado del agua, del jardín, los frutales 
(CE17), o con el mantenimiento y la alimentación de las especies que les hacen compañía, ya 
sea como mascotas o como sistemas naturales vivos con los que conviven y también de otros de 
los que dependen (CE2, CE4, CE5). En este sentido para algunas de las mujeres en resistencia 
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en territorios como Quintero-Puchuncaví es importante la generación de conocimiento en torno 
de las especies con la que conviven y que forman parte del territorio, y a esto entregan además 
un valor “si tú conoces, implica ya una relación inevitablemente un poco más emocional. Al tú 
conocer de alguna forma lo haces tuyo y si es tuyo, tú lo quieres proteger y cuidar” (CE4). 

También entorno a los sistemas naturales vivos que pueden ser considerados como agentes 
potenciales de la insurgencia micropolítica. Por ejemplo, el “árbol dinosaurio que resiste en 
Puchucanví” (CE4), el humedal que sigue haciendo fricción en medio del escorial de las indus-
trias que lo invade (CE2). Los pájaros que hacen nido en lugares contaminados son también 
sobrevivientes y agentes de resistencia. 

El reconocimiento y defensa de estos elementos se trata de prácticas de resistencia que impli-
can racionalidades que no son instrumentales. Su puesta en valor opera desde el deseo, el 
reconocimiento de relacionalidades y la supervivencia, y posibilita una serie de añoranzas 
que interpelan las nociones de justicia desde otros lugares y formas de raciocinio alternativos 
a los hegemónicos. Se involucran así muy ampliamente prácticas de cuidados que involucran 
el reconocimiento de los otros, y de la condición de interdependencia y ecodependencia. Así, 
podemos sugerir que se trata de prácticas y lenguajes que evidencian otras ontologías, no di-
cotómicas sino relacionales y alternativas. 

4.3. PRÁCTICAS MACRO POLÍTICAS DE LAS MUJERES POR LA JUSTICIA Y LA 
RECUPERACIÓN TERRITORIAL

A su vez las mujeres en resistencia en el territorio despliegan prácticas que buscan intervenir 
de manera directa en las relaciones de poder, buscando mayor participación e incidencia en 
las decisiones de política. En el caso de estudio de Quintero-Puchuncaví, como ya se ha puesto 
de manifiesto en la literatura y queda expuesto en la mayoría de los relatos, se trata principal-
mente del derecho a vivir en medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la vida, el 
derecho a realizar cualquier actividad económica, pero también a la deliberación en la toma 
de decisiones interpelando procesos de gobernanza, políticas públicas de recuperación, y la 
legislación ambiental y de planificación territorial vigente en Chile. 

Así, el proceso de conflictividad socioambiental en Quintero-Puchuncaví tiene un fuerte compo-
nente de interpelación al Estado y no solo a las empresas que operan en la bahía. Los vecinos, 
vecinas y activistas identifican acciones e inacciones que consolidan la configuración de una 
zona denominada de sacrificio, plasmada en sus lenguajes como “la cámara de gases del 
Estado Chileno” (MUZOSARE), “un genocidio del Estado (CE1) y en una serie de manifestacio-
nes sobre decisiones y discusiones respecto de la recuperación ambiental y social del territorio 
(CE2, CE5, CE6, CE11) a propósito de la instalación de instancias de política pública progra-
mas de Estado que no logran las transformaciones esperadas, principalmente el Programa de 
Recuperación Ambiental y Social (PRAS) impulsado el 2017, que tenía un diseño participativo, 
más en parte de los relatos es reconocido como no legítimo.

El caso de la política pública y la participación de parte de las mujeres en esta iniciativa, o 
bien la decisión de restarse de la iniciativa, sugiere sobre formas de hacer fricción con la misma 
política, para una ellas la iniciativa funciona como un escenario que permite ser “una pulga en 
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el oído” (CE5) buscando posibilidades para generar pliegues y ventanas de oportunidad para 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona. 

Más recientemente, en 2018, con las intoxicaciones masivas por contaminantes atmosféricos de 
origen industrial que ocurren en la bahía, el conflicto toma aún mayor relevancia en el ámbito 
político. En este contexto, y tras otros acontecimientos desastrosos previos, parte de las mujeres 
organizadas se articulan con redes logrando llevar sus demandas a instancias judiciales nacio-
nales e internacionales dando cuenta de la afectación de sus cuerpos y territorios (CE1, CE2, 
CE3, CE6, CE7). “Entonces también tenemos que hemos tenido que aprender a judicializar esta 
problemática, a presentar demandas, a presentar recursos de protección. Tener que ir fuera del 
país a denunciar las brutalidades que se hacen en tu país, que es muy fuerte también. ¿Por qué 
a nosotros no nos gusta ir a hablar mal de Chile, cachay? Pero nos vemos obligados a hacerlo 
porque la gente se nos muere y porque los niños están mal. Entonces, eh, es una negligencia 
criminal te diría yo del Estado de Chile hacia nosotros” (CE1).

En 2019 con un protagonismo de MUZOSARE logran que la Corte Suprema de Chile concluya 
que el Estado de Chile ha vulnerado derechos en Quintero-Puchuncaví, previamente se había 
interpuesto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una denuncia al Estado de 
Chile. Estos acontecimientos marcan un punto de inflexión en el conflicto. El proceso implica 
la emergencia de lenguajes de valoración por parte de grupos de mujeres, ya consolidados y 
organizados formalmente en la localidad que enfatizan sobre la defensa de la vida “la vida no 
se vende, se defiende”. 

También han mostrado participación en otros procesos más amplios que les permiten interpelar 
el orden dado, como a propósito del proceso constitucional en Chile.  Sobre la instalación de 
nuevos proyectos e infraestructuras sobre el territorio también se han mostrado activas (CE1, 
CE2, CE4, CE7, CE16), como por ejemplo el Proyecto Maratué, que convoca a distintos actores 
dentro de la localidad, y durante el 2023 a propósito de la instalación de la desaladora Aguas 
Pacífico (CE1, CE3, CE8, CE16). 

Estas mujeres además han participado activamente en la sensibilización tanto a nivel nacional 
como internacional respecto de lo sucede en zonas denominadas de sacrificio. En este sentido 
han posicionado un lenguaje común que les permite la defensa de la devastación que experi-
mentan de forma particular, pero que se extiende en otros espacios en perspectiva global por 
ejemplo a propósito de la contaminación como expresión de violencia (CE3). 

En términos generales, las mujeres en Quintero-Puchuncaví han sido copartícipes en el desa-
rrollo de conocimientos técnicos e información para denunciar la devastación y la afectación 
de la bahía. También se han articulado en redes con otros grupos de mujeres, ecologistas y 
organizaciones de la sociedad civil. 

Cabe destacar que el 2023, el gobierno de Chile anuncia el cierre de la fundición de cobre 
CODELCO Ventanas, de carácter estatal. Este anuncio es considerado un hecho histórico re-
levante en el conflicto y marca un punto de inflexión, que si bien, no se puede atribuir a las 
luchas desarrolladas por mujeres en Quintero-Puchuncaví, si se puede asegurar a propósito de 
los relatos de los entrevistados, que su participación y rol dinamizador dentro del territorio y 
fuera de este, fue de vital importancia para su consolidación. Este acontecimiento no solo es 
reconocido como un logro de una u otra organización sino de una comunidad afectada que ha 
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demandado a lo largo de los años por el derecho a una vida y al desarrollarla en un ambiente 
libre de contaminación. 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El propósito del artículo era plantear una reflexión en torno de los roles de las mujeres en el 
contexto de afectación socioambiental de Quintero-Puchuncaví y el despliegue de prácticas 
de resistencia que operan desde distintas esferas en torno de las tensiones producidas por los 
extractivismos. Lo anterior en el contexto particular de esta localidad y desde la experiencia 
situada (Cruz et al., 2012) de un grupo de vecinos, vecinas y activistas y sus experiencias de 
vida, se trata de relatos donde dan cuenta de prácticas desarrolladas por mujeres y sus mani-
festaciones en la defensa del territorio.

Estas actuaciones protagónicas de las mujeres en la lucha territorial de Quintero-Puchuncaví son 
reconocidas tanto desde la experiencia de las vecinas y activistas, como también de los vecinos 
de la localidad, con los que se sostuvieron entrevistas. En este sentido y coincidiendo con otras 
investigaciones previas que han contribuido en la lectura histórica de este conflicto (Bolados 
García et al., 2017; Bolados et al., 2021; Bolados y Sánchez, 2017; Vallejos, 2023) los roles 
de las mujeres y los feminismos constituye un aspecto bastante indiscutible. Por ejemplo, la 
consolidación del grupo Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia (MUZOSARE) durante el 
2014 enfatiza en la construcción de una eco feminización del conflicto tal como plantean Bo-
lados y Sánchez (2017); sin embargo, las narrativas feministas como emergencia en la disputa 
no se acotan a esta organización y tampoco a lo organizacional (Vallejos, 2023) y permean 
en otros ámbitos. 

Como antecedentes históricos, a propósito de lo organizacional, es clave destacar que por 
ejemplo las actuaciones de la Casa de la Mujer ya mostraban una visibilidad a propósito de 
las mujeres como agentes claves, lo que sugiere que no se trata de un protagonismo nuevo, 
sino de otras visibilidades para estos activismos. Existe así una participación de las mujeres en 
el territorio y la defensa de sus cuerpos-territorios que no es nueva, pero que se ha rearticulado 
en el nuevo contexto sociopolítico y lo largo de la historia y el proceso de conflictividad que 
acontece en la bahía. 

Sobre estas visibilidades, es posible sugerir que las mismas se permean en gran medida por la 
propia connotación pública que va tomando la controversia tanto en la localidad como en otros 
lugares del país, lo que otorga mayor visibilidad tanto de las conflictividades socioambientales 
como de la actuación de mujeres. En este sentido las alianzas con otras mujeres y territorios 
afectados posibilitan otros espacios y su reconocimiento.

Además, la crisis socioecológica y el cambio climático global, también permean el posiciona-
miento de agendas que cuestionan no solo la afectación local sino modelos de desarrollo y 
exponen sobre relacionalidades. En las prácticas micropolíticas y macropolíticas de mujeres en 
Quintero-Puchuncaví se muestran conexiones profundas entre lo global y lo local. 

Además, desde el trabajo realizado es posible ahondar sobre el protagonismo las mujeres y la 
feminización de luchas colectivas a nivel territorial sobre las que ya se han mostrado anteceden-
tes otras investigaciones (Cabrapan, 2022; Deonandan et al., 2017; Leinius, 2021; Navarro, 
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2019; Rodriguez, 2017). Así, la información producida en esta investigación contribuye en la 
discusión de este campo, y sugiere sobre la existencia de prácticas de resistencia ampliadas, 
que pueden interpretarse considerando la articulación entre micro y macro políticas de resis-
tencia (Guattari y Rolnik, 2006; Rolnik, 2019), pero que por sobre todo enfatizan en aspectos 
afectivos. 

En el conflicto socioterritorial de Quintero-Puchuncaví es posible reconocer distintas prácticas 
que refieren sobre un papel clave de las mujeres en micro y macro políticas de resistencia. En 
torno del caso de estudio y desde la experiencia encarnada de un grupo de vecinos, vecinas y 
activistas colaboradores se observan ejemplos de distintas prácticas de resistencias protagoni-
zadas por mujeres. Se trata de prácticas que desafían, responden y friccionan (Tsing, 2021a) 
con la colonialidad y el capitalismo global integrado (Guattari y Deleuze, 1996) que afecta a 
sus cuerpos-territorios como un continuo, tal como han evidenciado otras investigaciones (Britos 
Castro y Zurbriggen, 2022; Chindoy y Ulloa, 2023; Cruz-Hernández, 2016; Trentini y Sorro-
che, 2016; Ulloa, 2023).

Las mujeres tejen en este territorio tanto experiencias que buscan dar cuenta de la situación de 
afectación de sus cuerpos y territorios ante la institucionalidad nacional e internacional a pro-
pósito de las denuncias ante la justicia; como también prácticas de resistencia en sus espacios 
y relaciones cotidianos, donde lo político emerge como fuerza vital que les permite re-imaginar 
mundos donde la ecodependencia, y las relaciones con los otros, humanos y más que humanos, 
y la territorialidad como proyección de vida cobra especial relevancia, lo que algunos autores 
señalan como re-existencias socioterritoriales (López et al., 2021). Sobre las prácticas micropo-
líticas como formas de resistencia, algunas investigaciones ya habían hecho algunos alcances 
(Alvaro, 2021; Alvaro et al., 2022; Aedo, 2022),  y los resultados de esta investigación así lo 
resaltan para el caso de estudio. 

En este sentido se trata tanto de colectivos y agrupaciones que se han organizado para intentar 
incidir sobre los destinos y futuros de sus territorios; como también de aquellas iniciativas que 
les permiten desde la singularidad hacer frente y friccionar con la política vigente desde la co-
tidianeidad de la vida en resistencia. Lo que Rolnik (2019) describe como resistencias para la 
perseverancia de la vida, por lo que implicarían más bien pulsiones emergentes e incluso efíme-
ras. Las actuaciones y prácticas que las mujeres y cuerpos feminizados en Quintero-Puchuncaví 
han desplegado a lo largo del desarrollo histórico del conflicto dan cuenta de cómo se implican 
ambas esferas, en las que ha sido posible indagar desde una aproximación retrospectiva que 
ha facilitado su emergencia en diálogos que aluden sobre ambos despliegues.

Se trata de mujeres que resisten al avance del modelo que nos ha llevado a vivir en esta casa 
en llamas (Merlinsky, 2021) desde la cotidianeidad de la vida como forma política.  De esta 
manera, las prácticas de las mujeres en resistencia a nivel cotidiano están muy ligadas a la 
identificación de la ecodependencia y a la construcción de conocimiento colectivo sobre el 
vínculo entre cuerpos y territorio. Estas dinámicas tienen una traducción a nivel institucional 
macropolítico en contextos de injusticia socioambiental como el analizado.  

Resulta interesante destacar que el solapamiento entre prácticas micro y macropolíticas que se 
articulan y entretejen en las resistencias individuales y colectivas de Quintero-Puchuncaví no 
son fijas, sino que están en movimiento (Ulloa, 2023). Por lo demás no son flotantes, resisten 
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y friccionan en vinculación con el contexto sociopolítico en el que están situadas y no pueden 
comprenderse como aspectos aislados. 

Con la idea de movimiento se busca enfatizar en que el despliegue de estas prácticas no es 
absoluto. En este sentido no son completamente contrahegemónicas, sino que muestran plie-
gues, líneas de fuga y tránsitos. Las prácticas de resistencia, por tanto, fluyen con diferentes 
intensidades y formas. La experiencia del cuerpo, de los otros cuerpos que les afectan, las 
emociones y el trauma colectivo también actúan como catalizadores, haciendo posible posi-
ciones organizadas de incidencia política colectiva que oscilan y se mezclan a lo largo de los 
procesos de re-existencia (López et al., 2021) y resistencia individual y colectiva con alcances 
creativos, resonancias sensoriales, prácticas de cuidados y relaciones multiespecie (Haraway, 
2016). Podemos incluir aquí elementos de la biosfera que hacen frente a la violencia contra la 
vida (Rolnik, 2019).

A modo de conclusión podemos sugerir que las prácticas que se reconocen en el estudio de 
caso realizado no pueden interpretarse como aspectos descontextualizados y descorporizados. 
La experiencia encarnada de la exposición a la contaminación y el sentimiento de abandono 
por parte de la institucionalidad del Estado que algunas reconocen da lugar a una serie de 
movimientos donde lo cotidiano y lo político de cara a lo institucional se complementan. 
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