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Resumen

El artículo discute sobre la emergencia de narrativas feministas en el contexto 

de conflictividad socioambiental de Quintero-Puchuncaví, territorio ubicado 

en la región de Valparaíso, zona central de Chile. En esta localidad se presentan 

conflictos desde hace más de cinco décadas producto de la convivencia de sus 

comunidades con industrias contaminantes. Tomando como referente estudios 

de ecología política, feminismos y ecofeminismos, el artículo discute sobre tres 

aspectos en los que se materializan narrativas feministas dentro de los relatos 

de los actores comunitarios en el territorio estudiado: (1) la identificación de las 

mujeres como grupo afectado por las acciones contaminantes; (2) la emergencia 

de prácticas cotidianas que buscan poner la vida en el centro; y (3) el reconoci-

miento de una relación afectiva entre humanos y más que humanos. El artículo 

se funda sobre la información construida a partir de entrevistas con activistas, 

vecinos y vecinas de la localidad, desarrolladas entre 2021 y 2022. Los resultados 
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muestran la integración de narrativas que entretejen aspectos feministas den-

tro de la disputa socioambiental en Quintero-Puchuncaví que iría más allá de la 

conformación de organizaciones de mujeres en la zona. A modo de conclusión 

se reflexiona en torno del dinamismo de los conflictos socioambientales y el re-

conocimiento de nuevos asuntos de preocupación de índole transversal.

Abstract

This paper discusses about the emergence of feminist narratives in the context of 

socio-environmental conflict in Quintero-Puchuncaví, area located in Valparaíso 

Region in the central zone of Chile. In this area take place different socio-environ-

mental conflicts for five decades ago, result of the coexistence of communities 

and polluting industries. Taking as a guide studies of political ecology, feminism 

and ecofeminism, this article discusses about three aspects of feminism narrative 

present in the accounts of the affected communities in the zone: (1) The identifi-

cation of women’s as affected group of the industrial activity (2) The emergence 

of daily practices seeking put life in the center (3) The recognition of a relation 

between humans and more than humans. The article has been elaborated with 

information of interviews of activist and residents, developed between 2021 and 

2022. The results show that narratives interwoven feminist aspects on the tale 

of socio-environmental dispute in Quintero-Puchuncaví that go further than the 

conformation of women organizations in the zone the last decade. The conclu-

sion reflex about the dynamism of socio-environmental conflicts and the recog-

nition of new concern topics.
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Introducción 

Nos encontramos en un contexto donde los conflictos socioambientales son 
frecuentes e intensos (Environmental Justice Atlas, EJAtlas, 2023; Leff, 2006; 
Gudynas, 2014), América Latina es una de las regiones que más casos concentra 
(Olmedo y Gómez, 2020; Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, 
OLCA, 2023), relacionados con el modelo de desarrollo extractivista aún presente 
en los territorios (Arsel, 2013; Harvey, 2004) y que tiene efectos visibles y alcances 
intergeneracionales.

Este modelo ha generado una crisis de carácter civilizatorio (Rivera-Cusicanqui, 
2018; Estermann, 2012) anclada en el modo hegemónico de relación sociedad-
naturaleza, dando cuenta de una forma de pensamiento y vida centrada en la 
racionalidad instrumental, característica de la modernidad occidental (Composto, 
2012) que ha construido un mundo insustentable, basado en la ilusión de un planeta 
infinito (Leff, 2014).

Lo anterior ha provocado daños que superan lo exclusivamente ambiental. Estos se 
han agravado a propósito de la crisis ecológica y climática, evidenciando que no 
podemos seguir sosteniendo que la naturaleza constituye el telón de fondo (Latour, 
2019), aquello inerte sobre lo cual habitamos y que somos capaces de controlar.

De esta forma, los conflictos socioambientales son caracterizados por afectaciones 
irreparables en la naturaleza, el tejido social, las comunidades y sus relaciones 
(Ulloa, 2016b). Ante su persistencia emergen como correlato respuestas que 
reflejan otras formas de sentir-pensar y hacer el mundo (Escobar, 2014; Merlinsky, 
2021). Procesos y resistencias anclados territorialmente que demandan la defensa 
de modos de existencia y vidas que se ven afectadas (Svampa, 2013), poniendo en 
cuestión la idea de un mundo único (Toledo, 2003; Blaser, 2019).

En ellos, las mujeres han tomado protagonismo (Svampa, 2015; Salazar, 2017) 
desde un rol crítico respecto de la situación de los territorios y cuerpos (Herrero, 
2015; Ulloa 2016a), lo que no se vincula solo al modelo económico dominante, sino 
también al androcentrismo y al patriarcado (Bolados y Sánchez, 2017; Svampa, 
2021; Puleo, 2017), de allí la emergencia de abordajes feministas ante este fenómeno.
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Lo descrito se expresa en el territorio de Quintero-Puchuncaví, ubicado en la 
Región de Valparaíso, Chile, donde la población convive con empresas altamente 
contaminantes (Liberona y Ramírez, 2019), configurándose como un espacio 
de desigualdad e injusticia ambiental (Bolados y Sánchez, 2017). Se trata de un 
territorio impactado por la contaminación en diversos ámbitos (Bergamini et 
al., 2018; Ginocchio, 2000), lo que ha provocado profundas afectaciones en sus 
comunidades en una amplitud de dimensiones. 

El artículo discute respecto de la integración de narrativas feministas como campo 
que se entrelaza en la disputa de Quintero-Puchuncaví durante las últimas décadas. 
Estas narrativas se construyen tomando coordenadas de sus propios relatos en torno 
a los modos de sentir-pensar el conflicto. Las narrativas emergen desde las entrevistas 
con 27 activistas, vecinos y vecinas de la zona y representan acercamientos parciales 
(Haraway, 1991), conexiones, respecto de lo que acontece en dicha controversia en 
un momento dado. 

La importancia de lo anterior responde a una comprensión de los conflictos 
socioambientales como disputas amplias, donde los feminismos han adquirido un 
posicionamiento como campo de conocimiento y acción que tendría un carácter 
plural que no se reduce a la conformación de organizaciones que han tomado estas 
perspectivas como bandera de lucha. 

Conflictos sociambientales

Existen diversas aproximaciones sobre conflictos socioambientales, la mayoría deja 
entrever su carácter social (Walter, 2009), aspecto que se relaciona con sus causas, 
consecuencias, y la diversidad y complejidad de las dimensiones involucradas (Ste-
panova y Bruckmeier, 2013). 

A grandes rasgos podemos comprenderlos como procesos en los que un problema 
ambiental, o bien desacuerdos en torno al acceso, uso y transformación de los bie-
nes naturales, así como también la generación de residuos (Paz y Risdell, 2014; 
Martínez-Alier, 2009), conduce a la reacción de grupos, personas y comunidades 
locales (Walter, 2009), las que consideran perjudiciales y/o injustas estas situacio-
nes que enfrentan o podrían enfrentar (Napadensky y Azocar, 2017). 
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Desde una perspectiva de ecología política, los principales involucrados en los 
conflictos socioambientales son las personas y comunidades que se ven afectadas 
directamente con motivo del daño a sus condiciones materiales de existencia y la 
sostenibilidad de la vida, no solo a nivel material sino también simbólico (Martí-
nez-Alier et al., 2016; Herrero, 2015).  

Lo anterior se manifiesta en el Sur Global, y en mayor medida, en ciertos espacios 
empobrecidos y especialmente vulnerables (Rubilar et al., 2022; Paz y Risdell, 
2014). Los conflictos socioambientales tienen una expresión localizada, afectando 
de modo particular a territorios y cuerpos (Svampa, 2021; Herrero, 2015) que han 
sido continuamente explotados y colonizados (Rivera-Cusicanqui, 2018).  

Lo descrito no corresponde a un fenómeno nuevo, de hecho, muchos de estos con-
flictos son de larga data (Gudynas, 2014; Alimonda, 2011) y han sido estudiados 
desde otras aproximaciones conceptuales. Sin embargo, el escenario de crisis cli-
mática y los efectos de la globalización han agravado y multiplicado la visibilidad 
de estos conflictos, como reflejo de los tiempos perturbadores en los que nos encon-
tramos (Haraway, 2019). 

Siguiendo a Merlinsky (2021), estos conflictos se enlazan con el ambiente en la 
medida de ser su catalizador, pero involucran aspectos complejos y conflictividades 
amplias, procesos de carácter histórico o coyuntural, desigualdades y relaciones 
de poder (Alimonda, 2011; Trentini y Sorroche, 2016; Merlinsky, 2013). Se trata 
de controversias (Latour, 2008) que van más allá de intereses en oposición, ya que 
se encuentran en disputa valores y creencias, saberes, sensibilidades, modos de 
existencia y racionalidades vinculadas con las formas de relación con la naturaleza 
(Escobar, 2014), lo humano y lo más que humano (Leff, 2014), e incluso ontologías 
(Blaser, 2019). 
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Feminismos y ecofeminismos

En estos procesos emergen como correlato diversas respuestas, relaciones e interaccio-
nes (Paz y Risdell, 2014), dando a conocer otras formas de hacer, pensar y conocer la 
cotidianeidad y el futuro (Toledo, 2003). Parte de estas tienen relación con feminismos 
y ecofeminismos, expresiones asociativas que muestran preocupación y resistencias a 
propósito de los daños de los modelos dominantes en la naturaleza, las comunidades, 
territorios y cuerpos (Aguinara et al., 2011; Bolados, 2016). 

Los feminismos representan un abanico amplio, existiendo distintas perspectivas para 
su comprensión. Para el caso de este artículo se escogen algunas aproximaciones in-
terseccionales (Rodo-Zárate, 2021) con el propósito de iluminar aspectos claves desde 
la ecología política y los feminismos latinoamericanos, así como también desde los 
ecofeminismos, que permitan la reflexión propuesta. 

Las investigaciones desde la ecología política y los feminismos en contextos de con-
flictividad socioambiental en América Latina se han posicionado con fuerza durante el 
último tiempo, dejando clara la importancia de explicitar la categoría de género en el 
análisis de las relaciones de poder que se establecen entre naturaleza y sociedad (Arria-
gada y Zambra, 2019), aún más en la región, producto de la presencia de procesos ex-
tractivos (Ulloa, 2021). Así, la crisis socioecológica y los conflictos emergentes en este 
contexto forman parte de su campo de reflexión crítica (Puleo, 2017). 

En este marco surge la categoría de cuerpo-territorio, principalmente desde movimien-
tos de mujeres indígenas (Cabnal, 2015) y los ecofeminismos. Lo anterior da cuenta de 
que al verse afectados y violentados los espacios de vida, se dañan también los cuerpos 
(Cruz, 2016), poniendo en correspondencia las nociones como lugares de resistencia 
mutuamente imbricados (Puleo, 2011). Afectación que se vincula con resistencias y la 
potencia de actuación sobre el presente dañado (Rolnik, 2019; Butler, 2002).

Desde estas perspectivas, destacan como aspectos de actuación: las prácticas de cuida-
dos y las iniciativas vinculadas a la soberanía alimentaria (Ulloa, 2016a; Puleo, 2015), 
representando espacios donde las luchas se materializan. Estas aproximaciones mues-
tran una vinculación entre ecologismo y feminismos (Herrero, 2013; Puleo, 2015), ha-
ciendo énfasis en la interdependencia, la ecodependencia y las solidaridades (Svampa, 
2021). 
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Lo anterior implica reconocer que los humanos producimos y reproducimos nuestras 
vidas constituyendo una multiplicidad de relaciones y no solo entre humanos (Gutiérrez 
et al., 2016; Gutiérrez, 2020).  De allí que la ecología política y los feminismos pro-
pongan una crítica a la dualidad cultura- naturaleza (Leff, 2014). Esto lleva, desde las 
perspectivas ecofeministas, a superar la idea de pasividad con la que se asocia a la na-
turaleza, pasando más bien a pensarla como continuidad que permite la sostenibilidad 
de la vida y la configuración de mundos de manera conjunta (Escobar, 2014; Haraway, 
2019). 

Dejando en evidencia un incremento en las luchas socioambientales que son protago-
nizadas por mujeres, así como de los feminismos y ecofeminismos como perspectivas 
críticas en torno de la naturaleza, nuestro parentesco y requerimiento mutuo, abando-
nando perspectivas jerárquicas o dualistas (Leinius, 2021; Mies y Shiva, 2014; Ha-
raway, 2019).

Cabe destacar que en el Sur global el protagonismo de las mujeres no se reduce a lu-
chas ambientalistas, sino que se superponen la defensa de derechos humanos y sectores 
excluidos (Svampa, 2021), mostrando una intersección entre género y situación socioe-
conómica, incluyendo en algunos casos pertenencia étnica y/o ruralidad (Ulloa, 2016b). 
En este contexto, son relevantes las alianzas que las mujeres y movimientos feministas 
han generado en la región, no solo entre ellas mismas, sino también con otros actores y 
organizaciones, dando cuenta del carácter transversal de los asuntos puestos en disputa 
(Conway, 2018).   

Metodología 

La investigación se realiza desde un enfoque cualitativo y desde los relatos de los acto-
res afectados, desde aquí se construyen narrativas feministas tomando algunas coorde-
nadas presentes en sus propios relatos en torno a los modos de sentir-pensar el conflicto 
en Quintero-Puchuncaví en la actualidad. 

Se entrevistó a 27 activistas y habitantes de la zona de Quintero-Puchuncaví. Las en-
trevistas son parte de una investigación en curso de carácter más amplio, que busca 
comprender el desarrollo de dinámicas comunitarias en torno al conflicto en la zona de 
Quintero-Puchuncaví.  
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Las entrevistas no tuvieron como objetivo pesquisar aspectos relativos a los feminis-
mos, sino que se trata de encuentros que buscaban construir respecto de los modos de 
sentir-pensar el conflicto y las afectaciones en el territorio de Quintero-Puchuncaví, 
siendo las narrativas feministas dentro de la disputa un aspecto emergente al abordar la 
actualidad del conflicto.

Los entrevistados y entrevistadas son personas mayores de 30 años, 17 hombres y 10 
mujeres. Cada uno concurre a la entrevista a modo personal y no en representación de 
las organizaciones en las que participan. Sin embargo, se trata en su mayoría de entre-
vistados y entrevistadas que participan el algún tipo de organización o iniciativa a nivel 
local.  

La muestra es intencionada, siendo las y los informantes claves identificados a partir de 
los siguientes criterios: el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), el Mapa de Conflic-
tos Socioambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) y 
los datos publicados por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos (OLCA). Esta 
muestra fue acotada en relación con la disponibilidad para participar y ampliada por 
medio de la técnica de muestreo de bola de nieve.

El corpus de contenidos de las entrevistas fue analizado por medio de un análisis de 
contenido temático, buscando identificar ciertas recurrencias dentro de los relatos de los 
entrevistados, para luego construir e interpretar narrativas como un ejercicio de articu-
lación entre lo relatado por los entrevistados y la posición como investigadora (Galaz 
y Rubilar, 2018).

Las entrevistas fueron realizadas en dos momentos de trabajo de campo: una primera, 
de modo virtual, principalmente durante el segundo semestre de 2021, y la segunda, de 
forma presencial, entre julio y agosto de 2022. Cada entrevista tuvo una duración de 
45 minutos aproximadamente y fue registrada en audio. Fueron desarrolladas con el 
consentimiento informado de los entrevistados
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Sobre Quintero-Puchuncaví

El caso de conflictividad socioambiental de Quintero-Puchuncaví se sitúa en las comu-
nas con el mismo nombre. Aquí se ubica el Complejo Industrial Ventanas (CIV), espa-
cio que concentra una multiplicidad de empresas contaminantes, entre ellas, industrias 
de minería, combustibles fósiles, químicos y energías (Carrasco et al., 2020).

El CIV se instala el año 1958 en Ventanas, una de las localidades de Puchuncaví, con-
tando hacia el año 1964 con una termoeléctrica y la fundición. En la actualidad, la zona 
reúne a más de 12 empresas, constituyéndose como un área de alta concentración in-
dustrial (Bolados, 2016). Con el transcurrir de los años estas operaciones han generado 
graves problemas ambientales y de salud en la población, así como también otros im-
pactos en sus vidas asociados a las condiciones del entorno, lo cual ha afectado la forma 
y calidad de vida de sus vecinos, sus economías tradicionales y su bienestar (Ministerio 
del Medio Ambiente, MMA, 2017). 

Debido a las actividades industriales la bahía fue declarada en el año 1993 zona satu-
rada por anhídrido sulfuroso y material particulado (Espinoza, 2015). Este territorio 
representa una zona de conflicto que comienza a gestarse hace cinco décadas, con la 
instalación del CIV (MMA, 2017). Según el EJAtlas y el INDH, data de la década del 
´90, momento en que se reconocen las primeras acciones de reclamo de parte de ve-
cinas y vecinos agricultores, a propósito de los residuos y emisiones generadas por la 
fundición. 

A lo largo de los años, las incidencias ambientales y afectación de las comunidades 
han sido múltiples, entre ellos, varamientos de carbón en las playas, intoxicaciones en 
escuelas, puntualmente más mediática la ocurrida en la Escuela de La Greda en 2011, 
intoxicaciones masivas en agosto de 2018, derrames de petróleo en la bahía de Quin-
tero en 2014 y 2016. En junio de 2022 se presentaron nuevamente intoxicaciones, lo 
que implica el compromiso del cierre de la fundición Ventanas en 5 años por parte del 
gobierno de Chile y el directorio de la Corporación Nacional del Cobre. 

La situación de vulnerabilidad socioambiental (MMA, 2017) ha profundizado la si-
tuación de pobreza y desempleo (Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, IMFD, 
2022), lo que refuerza la noción de trampa de pobreza (Rubilar et al., 2022), como 
también la percepción de estigmatización por parte de sus comunidades locales. La 
población de la zona sufre vulneraciones de derechos económicos sociales y culturales, 
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entre ellos, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, el derecho 
al trabajo y la salud, entre otros (INDH, 2018). 

Se trata de una “zona de sacrificio”, una de las más emblemáticas de Chile. La cate-
goría fue posicionada en Chile por ONG OCEANA y Fundación Terram, a propósito 
de espacios donde se producen situaciones de injusticia ambiental que involucran a 
poblaciones vulnerables que se vuelven especialmente afectadas (Terram, 201), las que 
se extienden en el tiempo y evidencian la desvalorización de territorios, formas de pro-
ducción y vida (Svampa y Viale, 2014). 

Aquí se han ido conformado organizaciones e iniciativas, buscando, entre otras cosas, 
la defensa del territorio, la naturaleza y la situación de vida de las comunidades. Du-
rante las últimas décadas se destacan, a nivel local, dos organizaciones de mujeres que 
han desarrollado acciones en este sentido. Se trata de “Mujeres en Zona de Sacrificio en 
Resistencia Quintero-Puchuncaví”, MUZOSARE, organización que nace el año 2015 
y “Mujeres por el Buen Vivir”, con origen el año 2019. Antecedentes previos son: la 
configuración de una asociación de viudas de trabajadores de la Fundición de Codelco 
Ventanas, ASOREFEN, quienes interponen un recurso de protección el año 2010, y la 
activación de la Casa de la Mujer. Estas muestran referencias de un nuevo protagonis-
mo femenino en el escenario de Quintero-Puchuncaví.

Las investigaciones en torno al caso abarcan distintos aspectos, entre ellos: la existen-
cia de brechas en los estándares ambientales de Chile, las dimensiones ecosistémicas 
del territorio, la afectación de las comunidades, específicamente en temas vinculados a 
salud y su relación con la contaminación, y otras que muestran la situación de vulnera-
bilidad de la zona de manera integral.

A propósito de la discusión que plantea el artículo hay que destacar en los últimos 
años los trabajos de Bolados y Sánchez (2017), dando cuenta de una ecología política 
feminista asociada al caso de MUZOSARE, y los trabajos de Tironi (2014) respecto de 
prácticas de cuidados como una forma de activismo en ámbitos cotidianos.
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Resultados

Las narrativas feministas analizadas en los relatos de los y las activistas, vecinas y ve-
cinos de Quintero-Puchuncaví entrevistados en este estudio forman parte de los modos 
de sentir-pensar el conflicto en el momento actual en la zona. En estos se reflejan tres 
temas centrales que entretejen la emergencia de aspectos feministas dentro de la disputa 
en la zona de estudio. Si bien damos cuenta de cada uno por separado, queda en eviden-
cia que los tres se entrelazan. 

La identificación de las mujeres como grupo afectado   

Se manifiesta un reconocimiento generalizado respecto de la mayor afectación a las 
mujeres (niñas y adolescentes, jóvenes y mayores), esto en vínculo con el rol que ellas 
desarrollan en torno a los cuidados, así como también por su activo papel en la defensa 
del territorio y los cuerpos, que se han visto mayormente dañados y que han enfermado 
a propósito de la situación de conflictividad y degradación socioambiental en la loca-
lidad.

Uno y otro rol se enlazan, ya que se reconocen acciones públicas y privadas que los 
potencian como, por ejemplo, cuando “los niños llegan intoxicados a los colegios y se 
cierran los colegios y no se cierran las plantas que están contaminando” (E11). Lo que 
repercute en la responsabilidad del cuidado y la protección especialmente de niños y 
niñas, que en su generalidad desarrollan las mujeres de mediana edad. 

Estos aspectos vinculados con el rol que históricamente desarrollan las mujeres, tam-
bién lo ven representado en lo doméstico e individual, siendo el hogar un espacio donde 
los riesgos se acrecientan, a la vez que las prácticas de cuidado: “te llevai la ropa para 
la casa y eso significa contaminación para la segunda que es la mujer que tiene que 
lavar la ropa” (E5).

En segundo lugar, se trata de un reconocimiento que implica destacar el rol de las mu-
jeres en la lucha por la defensa del territorio, y con ello, valorar la importancia de la 
identificación de un papel activo y político que ha logrado posicionar la situación del 
territorio-cuerpo en otras escalas, no solo a nivel local es decir micro; sino también a 
nivel meso, es decir en interacción con otros territorios; y a nivel macro, apuntando a 
un horizonte más amplio como puede ser el nacional o internacional. Un ejemplo de 
ello es el reconocimiento de la denuncia que en el año 2019 encabeza MUZOSARE en 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
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También, son evidencia los estudios que se han logrado realizar en alianza con otras 
instituciones, buscando mostrar el nivel de afectación y degradación socioambiental 
de la localidad, por ejemplo, uno sobre metales en los moluscos, otro en hortalizas, así 
como la toma de muestras en niñas y niños; o bien, a través de la generación de ins-
tancias de conversación abierta para discutir en torno a lo que ocurre en la localidad, 
por ejemplo, los Cabildos Abiertos organizados por Mujeres por el Buen Vivir, durante 
agosto y septiembre de 2021. 

En otro término, entrevistados y entrevistadas reconocen un liderazgo que está asociado 
a las organizaciones de mujeres de la localidad: “Aquí las Mujeres en Zona de sacrificio 
han hecho un trabajo excepcional” (E6), o bien, de las mujeres que hoy conforman 
estas organizaciones, pero que previamente ya participaban de otras iniciativas: 

en los 90 empieza a tomar más fuerza la movilización socioambiental (…) 
desde ese entonces empieza a formarse un grupo de gente que empieza 
a defender el medio ambiente, aquí ya participan personas que hoy día 
conforma las Mujeres en Zona de Sacrificio, que han sido claves (E7).

Se trata justamente de organizaciones que, como se ha mencionado, surgen en el te-
rritorio de Quintero-Puchuncaví en las dos últimas décadas, y que se autodescriben 
como feministas. Es el caso de “MUZOSARE” y “Mujeres por el Buen Vivir Quin-
tero y Puchuncaví”. Este protagonismo dentro de la disputa además se reconoce en 
otras mujeres u organizaciones, por ejemplo, liderazgos femeninos que se amplían en 
el Consejo Consultivo de Salud Adriana Cousiño, la organización Batuque Achelpeñ, 
ONG Cárcava, el proyecto Geoparque Puchuncaví y Acción Ecosocial Quintero, por 
mencionar algunas.  

Asimismo, se mencionan instancias de acción conjunta como el Cabildo Abierto o los 
Festivales por la Vida, que les han permitido hacer redes entre las organizaciones y 
posicionar problemáticas más transversales, como es el tema de los cuidados o de gé-
nero en vínculo con la situación de conflictividad socioambiental. Esto se materializa 
en marchas como las que organizan para el 8M y en vínculos con otras organizaciones 
de resistencia, no solo de Quintero-Puchuncaví, como Mujeres Movimiento de Defensa 
por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA). 
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En algunos relatos se especifica el rol de ciertas mujeres, lo que da cuenta de una 
diferenciación dentro de la misma categoría de “mujeres”, la que no aparece en toda 
ocasión como una categoría homogénea. Las mujeres han sido claves, pero no todas 
las mujeres por igual, siendo algunas de ellas especialmente reconocidas por su lucha 
histórica dentro de la zona.

Sin embargo, existe un reconocimiento generalizado, dado su rol en la defensa del terri-
torio y la vida, asociado a la posición que han ocupado, ya sea personalmente o forman-
do parte de organizaciones en el territorio, desarrollando acciones que se enmarcarían 
en la necesidad de valorar aquello que permite la sostenibilidad de la vida (Svampa, 
2021), pero que no representa una tarea especial de las mujeres, sino una en la que estas 
han sido un especial aporte en este territorio. 

Finalmente, destacar que para las y los entrevistados, hablar de la situación de conflic-
tividad socioambiental en Quintero-Puchuncaví en la actualidad, tematiza a las mujeres 
como parte fundamental de su relato, lo que pone en diálogo directo a los y las acti-
vistas, vecinas y vecinos con las mujeres organizadas y no organizadas del territorio 
en su diversidad, otorgándoles un rol fundamental e indispensable, que no se reduce a 
una condición de víctima, sino como sujetos activos en el cuidado de la naturaleza, los 
cuerpos y en la construcción de nuevas formas de relación (Puleo, 2017). 
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La emergencia de prácticas cotidianas que buscan poner la vida 
en el centro

En primer lugar, es posible identificar la construcción de una narrativa que busca poner 
la vida en el centro, desde la contraposición con lo que el desarrollo de las industrias 
en la zona pone en riesgo o desvalorizan “¿Cuánto vale la vida, el daño ambiental que 
han hecho para producir y tener esas utilidades? … esa es la pregunta que yo me hago 
y todavía no tengo respuesta” (E17). Lo anterior pone sobre la mesa una discusión res-
pecto de la valorización, no solo sobre la naturaleza, sino también en la identificación 
de espacios dentro de esa naturaleza y sociedad que tienen menos valor que otros “es 
una cuestión bien, bien fuerte porque se pone en juego la vida (…) o sea el tema es: yo 
no valgo más que ti, ni ti más que yo (E12).

Se suman como referencias en estas narrativas no solo las industrias del parque indus-
trial, sino también otros conflictos en los últimos años, producto de la construcción de 
condominios inmobiliarios o la ampliación de la autopista F30, proyectos respecto de 
los cuales se expresan buscando la protección de ciertos espacios “deja la playa en paz 
es el último altar que nos queda”(E6) “si de verdad se quiere recuperar, se debe co-
menzar por proteger lo que tiene valor ecológico, que tiene un rol para nuestra vida” 
(E1). Asimismo, se reconoce el valor de humedales y de geo sitios. 

En segundo término, se observa esta temática referida a los cuidados como tópico de 
interés y especial preocupación, enfatizando su importancia para el mantenimiento de 
la vida. Estos se focalizan en: el cuidado de plantas y animales, de niños y niñas, y de 
aquellos que enferman. En torno al cuidado de los niños, niñas y adolescentes, es un 
tema que parece sumamente flexible, pero al que la mayoría hoy reconoce dedicar una 
especial atención “es la propia comunidad la que tiene que ver cómo hacer frente, cui-
darse, acondicionar sus casas, cuidar a sus hijos” (E18).

Esto se relaciona con que las afectaciones por eventos de contaminación en la zona han 
puesto las prácticas del cuidado sobre la mesa, principalmente a partir de lo ocurrido 
durante el 2011, fecha en la que se afectaron estudiantes de la Escuela de La Greda, el 
Colegio Alonso de Quintero y la Escuela República de Francia, o bien durante el 2018, 
producto de las intoxicaciones masivas, además de las afectaciones del 2022, según 
relatan “los niños caían como moscas en el hospital” (E5).
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Además de los niños y niñas son también las y los adultos mayores, y personas con 
enfermedades provocadas por la contaminación, o bien acrecentadas por la misma, las 
que aparecen en los relatos, lo que no solo reflejan la afectación, sino la condición de 
dependencia que tenemos como especie, dando cuenta de la interdependencia como 
parte de nuestras condiciones (Herrero, 2015; Cubillos y Zarallo, 2021), y en el que las 
mujeres han desarrollado un rol generalmente invisibilizado. 

Otro reflejo de prácticas cotidianas que ponen la vida en el centro son iniciativas de pro-
ducción de alimentos, como, por ejemplo, las huertas comunitarias dentro de la locali-
dad, las que podrían reconocerse como una forma de hacer resistencia a lo que ocurre 
en el territorio y las afectaciones en sus formas de vida y actividades tradicionales. Esto 
da cuenta de una interacción con la naturaleza, en la que esta no significa únicamente 
recursos, sino que existe una relación de ecodependencia con la naturaleza, poniendo 
en cuestión el modelo hegemónico de producción y consumo de alimentos. Estas ini-
ciativas no corresponden a movimientos alimentarios, sino a prácticas que se dan en la 
cotidianeidad de la vida y que reflejan otras formas de activismo: “Las huertas son un 
modo de recuperar la agricultura de antes, pero de un modo ecológico” (E1), así como 
también vínculos con otros agentes “nosotros dependemos del mar” (E26). 

Se trata, por tanto, de narrativas que ponen en debate una de las ideas claves de las 
perspectivas feministas y ecofeministas relacionadas con las éticas del cuidado y las 
relaciones de interdependencia y ecodependencia, en aspectos y prácticas cotidianas 
para hacer frente a la crisis en Quintero-Puchuncaví que implican poner la vida 
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La valoración afectiva de la relación entre humanos y no huma-
nos

Vinculado con lo anterior, hay que mencionar el reconocimiento de otros lenguajes de 
valoración dentro de los relatos de los vecinos y vecinas de Quintero-Puchuncaví. En 
los relatos se pone énfasis en el valor de lo relacional, entre generaciones y entre la 
naturaleza-cultura, así como también entre especies (Haraway, 2003): 

van a quedar nuestros hijos, nuestros nietos y el día de mañana cuando 
venga un nieto, no queremos que viva en la luna, quiero que conozca un 
agua, que conozca un caballo, que conozca un árbol, eso es lo que quiero, 
por eso es que nosotros estamos luchando por un tema ambiental (E13).

Lo anterior da cuenta dentro de las narrativas de un lugar que enfatiza la ecodepen-
dencia como requerimiento indispensable y que se contrapone a lo que ocurre en el 
territorio en la actualidad, donde más bien la naturaleza se ha reducido a una condición 
de recursos “ellos siempre van a querer sacarle más a la naturaleza de lo que se debe” 
(E12) y telón de fondo o escenario de actividades donde realizamos la vida: “hay una 
desconexión entre el Estado y la comunidad, y el medioambiente brutal y eso es el de-
sastre que tenemos y que vamos a seguir teniendo” (E13), “es un contraste muy grande 
lo que pasa aquí, es una riqueza tremenda y con las empresas encima”(E10), “está 
todo, la naturaleza, la depredación, la defensa que se entremezcla con la sobrevivencia. 
Es un baile complejo, muy complejo” (O1).

Ejemplo de ello es la alteración constante que se hace de la naturaleza, puesto que en el 
relato de las y los entrevistados ya no solo se ve afectado el mar, el suelo y el aire pro-
ducto de la contaminación, sino que también, y dado el modelo de desarrollo hegemóni-
co, se afecta y pone en riesgo la naturaleza y la relación con la misma. En la defensa que 
parte de la comunidad de Quintero-Puchuncaví ha generado durante los últimos años 
en torno a los acantilados de Quirilluca esto se expresa con fuerza, dado que el espacio 
tiene especial valor para las comunidades dada su belleza, su reconocimiento como 
sitio que permite la vida de especies características de la zona, principalmente aves, el 
cual además posee un valor emocional y vivencial “es la vida, el gozo de ir a un lugar 
y relacionarse con lo no humano…” (E6).
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No se trata de aspectos puntualizados, sino que más bien reflejan otras formas de hacer 
y comprender la relación de lo humano con lo más que humano, otorgándole un valor, 
“la intención final es vivir en armonía con la naturaleza, somos parte de ella, no somos 
dueños” (E3), pero también un rol activo “lo que ayuda no son solo las medidas del ser 
humano, sino también el bosque” (E1). 

Claves son, dentro de las entrevistas, el Naranjillo, el Tayú del Norte, el Belloto del 
Norte, el Chungungo, la Tenca, la gaviota. Actores que pasan a formar parte constitu-
tiva de los discursos y que se posicionan como agentes y nuevos asuntos de intereses, 
que movilizan nuevas formas acción por parte de las comunidades de la zona, “aquí te-
nemos bellotos del norte, tenemos Tayú del norte que son un árbol dinosaurio, a pesar 
de la amenaza que ellos tienen, no solo sobreviven, sino que viven” (E3). 

Conclusiones 

A propósito de la discusión es que se sostiene que más allá de la configuración de 
organizaciones de mujeres en la zona de estudio, durante las últimas décadas sería 
posible identificar la integración de narraciones en torno a perspectivas feministas y 
ecofeministas en los relatos los actores afectados entrevistados de Quintero-Puchun-
caví. Lo anterior daría cuenta de una amplitud en los contenidos temáticos que forman 
parte de las disputas socioambientales y de su dinamismo (Gudynas, 2014).  Además, 
de la no exclusividad de sus concepciones, siendo los mismos no temáticamente puros, 
pudiendo existir, además, más de un asunto de preocupación en una misma persona o 
comunidad (Gudynas, 2014).  

Conviene mencionar que no existe información suficiente como para identificar una 
relación causal entre ambos elementos previamente expuestos, es decir, el hecho que 
en las localidades se hayan conformado, con los años, organizaciones de mujeres en la 
zona durante las últimas décadas, las cuales se han autoidentificado como feministas 
y ecofeministas, y la emergencia de narrativas que entrelazan temáticas feministas y 
ecofeministas en la zona. Sin embargo, ambos aspectos están relacionados en la medi-
da de dar cuenta de un posicionamiento de las narrativas feministas y del género como 
aspecto presente en la disputa.  
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A propósito de lo anterior, en un futuro los resultados expuestos pueden ser ampliados, 
tanto en el propio territorio de Quintero-Puchuncaví; como en otras áreas o territo-
rios-cuerpos donde existen conflictos socioambientales y se han configurado organiza-
ciones de mujeres durante las últimas décadas, de modo de reconocer si esta amplitud 
en la integración de narrativas feministas y ecofeministas aparecen como emergencia 
desde la pregunta por los modos de sentir-pensar la situación de conflictividad, pudien-
do iluminar desde allí ciertas distinciones y coincidencias.. 
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